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RESUMEN 

Blanco, L.; Cabrera, G., Cervantes, C.; Chavarría, A. y Sancho, M. (2014). El abandono estudiantil 

de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte del estudiantado que ingresó en el 

período 2003-2011. Memoria de seminario de graduación para optar por el título de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. Escuela de Orientación y Educación Especial. 

Universidad de Costa Rica. 

Directora del Seminario: M.Ed. Carmen Frías Q. 

Palabras clave: abandono, deserción, universidad, servicios universitarios, Orientación, educación 

superior. 

La presente investigación se propuso hacer una descripción de las causas del fenómeno del 

abandono estudiantil en la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica, en estudiantes que ingresaron en el período 2003-2011. 

Se utilizó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con una población total de 133 

estudiantes, de los cuales cincuenta y ocho se lograron contactar y además estuvieron de acuerdo en 

colaborar con la investigación, aportando la información solicitada. Como técnica de recolección de 

información se diseño un cuestionario, que fue aplicado por las estudiantes investigadoras vía teléfono. 

Contenía siete preguntas sociodemográficas para describir la población y veintiún preguntas 

sobre las razones del abandono. Las preguntas fueron de tipo cerrada y solo una, la última era abierta 

para conocer la opinión de cada estudiante de las razones por las cuales abandonó los estudios en la 

carrera de Orientación. 
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Respecto a las causas del abandono se clasificaron en dos grupos: personales y contextuales y se 

tomaron como subindicadores de las personales las causas de adaptabilidad y psicoeducativas y de las 

contextuales los subindicadores estructurales y economicistas. 

Entre los principales resultados se encontró que el promedio de abandono en ese período fue de 

32%, siendo el mínimo un 13, 9% que ocurrió en del añ.o 2005 y un máximo de 45,1% en el añ.o 2003. 

De la población que abandonó la carrera, el 59% se trasladó a otra institución de educación superior; un 

21% realizó un traslado de carrera en la misma Universidad de Costa Rica y un porcentaje igual no 

continuó sus estudios. 

Se encontró que con mayor frecuencia la razón de abandono, fue que la carrera de Orientación 

no era la elección de su preferencia, sino que decidieron ingresar con la expectativa de realizar un 

traslado de carrera. En segundo lugar, la razón que fue más mencionada por la población, en 15 

respuestas que representan un 12,09%, fue el hecho de contar con una oportunidad de tipo laboral, 

académico o personal, que le presentó mayores beneficios que continuar en la carrera. 

Con respecto a los subindicadores personales, en el psicoeducativo se encuentra la razón de 

abandono que más mencionó la población; la elección de la carrera sin ser esta la primera opción 

vocacional del estudiantado es, según los datos (76%), el mayor motivo de abandono. Así mismo una 

de las razones de abandono que resaltan en el subindicador psicoeducativo es, que las familias de la 

población, en su mayoría (75,9%), no esperaban que el estudiantado eligiera la carrera de Orientación. 

En cuanto al subindicador de adaptabilidad, las razones del abandono más mencionadas por el 

grupo de estudiantes fueron: el enfoque laboral de la carrera que se refiere a que en la UCR se brinda 

una formación enfocada al sector educación. En relación con el subindicador estructural, una las 

razones de abandono que resaltan es la falta de apoyo de los servicios universitarios en la elección de 

carrera (78%); sin embargo, no se alude que el apoyo no se brinde, sino que al ser un servicio abierto a 

toda la población estudiantil, es la persona la que debe acudir a este. Por otra parte, un 73, 7% de la 
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población, no sentía interés por el estatus del título que brindaría la carrera de Orientación, lo que 

motivó que se tomaran la decisión de abandonar. Con respecto al subindicador economicista, uno de 

los factores que mencionan siete de las respuestas de la población como razones de su abandono, fue la 

expectativa salarial que tenía; ya que aspiraban a una mayor remuneración al momento de ejercer la 

carrera de Orientación. Es importante destacar que solamente una de las respuestas dadas evidenció que 

una de las razones por las que abandonó fue las exigencias económicas de la carrera. 

Se concluye la memoria con recomendaciones para la Universidad de Costa Rica, la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Oficina de Orientación y a la Escuela de Orientación y Educación 

Especial. 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1 
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Justificación 

La repitencia y la deserción forman parte del :fracaso escolar y las instituciones de educación 

superior no escapan de ello; es uno de los temas que en la actualidad despiertan el interés y la atención 

de las personas que planifican e investigan en educación. El profesorado y el personal de gestión 

académica y administrativa de la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con Énfasis en 

Orientación, -en adelante llamada carrera de Orientación- han discutido la frecuencia con que 

estudiantes de la carrera, abandonan sus estudios en esta y a la fecha no se ha realizado ningún estudio 

formal de ese abandono. 

Este abandono en todos los casos no es posible definirlo o igualarlo al término deserción, por 

cuanto se pueden presentar varias situaciones relacionadas como es el traslado a otra carrera, la no 

matrícula en un ciclo lectivo, entre otros. Como lo plantea Tinto (1989, p.l) "Existe una gran variedad 

de comportamientos denominados con el rótulo común de "deserción"; mas no debe definirse con este 

término a todos los abandonos de estudios, ni todos los abandonos merecen intervención institucional". 

Así por ejemplo, en el primer semestre del año 2011 hubo un ingreso de cuarenta y tres 

estudiantes y en el 2012, solo dieciséis estudiantes hicieron matrícula en el siguiente nivel. Situaciones 

como estas llevan a preguntarse ¿qué está pasando?; ¿cuáles son las razones para realizar el abandono 

de la carrera? Estas razones, ¿tienen que ver con la institución, la carrera o responden a situaciones 

propias del estudiantado? ¿Este grupo de estudiantes permanece en la Universidad en otra carrera? 

También se debe considerar que la carrera de Orientación se encuentra acreditada ante el 

SINAES, y esa condición presenta demandas a la unidad académica en cuanto al seguimiento y apoyo 

al estudiantado, que de alguna manera podrían incidir en la prevención del abandono. 

El tema y su importancia 

Sobre la deserción González (2005) indica que en la educación superior en América Latina es 

un problema serio, y Costa Rica muestra porcentajes muy altos estimados si se considera el número de 
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personas que recibe el título: un 46% en universidades públicas y 73% en privadas; es decir, su 

estimación la hace con base en la proporción de estudiantes que se titula en un año, en comparación 

con los que ingresan en el año correspondiente a la duración de las carreras. La deserción puede ser 

definida como "el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que se matricula un 

estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o externas. a él o ella" 

(González, 2005, p. 157). 

Se pueden diferenciar dos tipos de abandono de estudios en las instituciones universitarias; 

según González (2005), el primero se refiere al tiempo en que ocurre (inicial, temprana y tardía) y el 

segundo con respecto al espacio (institucional, interna y del sistema educativo). 

Es usual que cuando se hace referencia al abandono de una carrera, este se asocie con deserción. 

Canales y de los Ríos (2007) señalan, que el abandono de la carrera sea por deserción o bien como un 

traslado a otra carrera de la misma universidad o a otra institución, tiene sus orígenes en multiplicidad 

de factores y de acuerdo con Tinto (1989) en una interacción de elementos individuales, sociales e 

institucionales, o bien de ámbitos como el personal, institucional, familiar y social. Igualmente, las 

consecuencias del abandono de la carrera tienen repercusiones en ámbitos como los mencionados 

anteriormente. Para Cabrera, Bethencourt, . González y Álvarez (2006) en primer lugar las 

consecuencias afectan al estudiantado por el daño y sufrimiento psicológico que le produce esa 

experiencia de fracaso personal, la cual alcanza a su familia. En segundo lugar la institución 

universitaria, se ve afectada por el fracaso del estUdiantado, debido a que la rendición de cuentas que ha 

de dar a la sociedad, de acuerdo con los estándares de calidad actuales. En tercer lugar, se afecta al 

Estado por los costos económicos que se producen sin el logro de los objetivos formativos 

poblacionales esperados. 

Al respecto Ara ya, Quirós y Ruiz (201 O) afirman que un porcentaje muy alto del estudiantado 

admitido en los centros de educación superior, abandona sus estudios sin haber obtenido un grado 
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académico y agregan, que una buena parte de esa deserción se da durante el primer año de inscripción 

en la universidad. 

La institución universitaria es impactada por el fenómeno del abandono, en cuanto al logro de 

sus fines y en el ámbito económico. En cuanto a sus fines, el abandono constituye un riesgo en relación 

con el aporte de cuadros profesionales que la sociedad demanda y para favorecer la movilidad social; y 

en lo económico por la inversión que se hace y que finalmente no se logra como resultado, la titulación 

de cada estudiante que ingresa. 

La carrera de Orientación no escapa a la situación antes mencionada, en cuanto al abandono por 

parte del estudiantado; sin embargo, no se encuentran estudios específicos recientes que brinden 

información al respecto, ya sea para la universidad en general o para la carrera en particular. De ahí la 

importancia de realizar esta investigación, de manera que la Escuela de Orientación y Educación 

Especial disponga de información que le permita un conocimiento de la realidad del fenómeno en su 

propio estudiantado y pueda así proponerse acciones para atender·y prevenir aquellos aspectos que por 

su naturaleza pueden ser modificados positivamente desde esa unidad académica. Además como se 

mencionó anteriormente, esta carrera desde el año 2012, se encuentra acreditada ante el Sistema 

Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), condición que le demanda un 

compromiso con la calidad y el mejoramiento continuo. Este estudio aporta información que permite 

conocer en el caso del estudiantado que abandonó la carrera en el período 2003-2011, si los aspectos 

relacionados con la vida estudiantil, como es el acceso a la información y a los servicios por parte del 

estudiantado, contribuyeron a su permanencia en la carrera y la universidad. 

El tema del abandono cobra especial importancia para la profesión, en cualquier ámbito 

educativo en el que se desempeñe una persona profesional en Orientación y más aún en la carrera de 

Orientación que cuenta con personal docente, cuya formación académica les permite investigar en este 

tema, con el objetivo de plantear, en conjunto con las instancias universitarias encargadas de los 
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servicios de Orientación para el estudiantado, estrategias para atender y prevenir el abandono de la 

población estudiantil, considerando las implicaciones o consecuencias que este conlleva, 

particularmente para cada persona que abandona los estudios. 

Dadas las consideraciones anteriores, relacionadas con la importancia de este estudio, en el 

presente seminario se planteó el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles fueron los motivos que incidieron en el abandono del estudiantado que ingresó en el 

periodo 2003-2011, a la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación 

de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

1. Describir el abandono de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte del 

estudiantado que ingresó en el periodo 2003-2011. 

Objetivos específicos 

1. Describir cuantitativamente el abandono de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica, por parte del estudiantado que ingresó en el periodo 2003-2011. 

2. Determinar las razones del abandono de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte 

del estudiantado que ingresó en el periodo 2003-2011. 

3. Aportar información a las personas encargadas de la gestión académica y administrativa para 

fundamentar acciones tendientes a su atención. 
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Limitaciones 

Para el presente estudio es importante considerar las siguientes limitaciones: 

1) La información para localizar al estudiantado en muchos casos se encontraba desactualizada, de 

ahí que se presentaran dificultades para contactar a la población. 

2) Algunas personas que fueron contactadas, no tuvieron disposición para responder al 

cuestionario. 

3) Los resultados no se pueden generalizar al total de la población que abandonó en el periodo del 

2003 al 2011, ni a otras poblaciones que abandonaron en otros afios no comprendidos en este 

estudio. 



CAPÍTULOII 

ANTECEDENTES 

7 
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Sobre el tema del abandono de los estudios universitarios, se han realizado investigaciones tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional. Seguidamente se presentan algunas de estas, que son 

relevantes para el presente estudio; se inicia con las nacionales, las cuales servirán para tener mayor 

comprensión de la realidad del tema en el ámbito costarricense. 

Para iniciar se hace referencia a la investigación de Araya, Quirós, y Ruiz (201 O), quienes 

investigaron en Costa Rica los factores académicos que inciden en la graduación e inserción en el 

mercado laboral, así como la deserción del estudiantado que pertenecía a la Escuela de Ciencias 

Geográficas de la Universidad Nacional. Esta investigación se llevó a cabo desde el año 2005, tomando 

como referencia las cohortes del periodo 1999-2009 y por medio del análisis descriptivo, se obtuvieron 

indicadores de graduación, deserción y rezago durante el período de cuatro afios que comprende desde 

el 2005 al 2009. 

En la investigación se menciona que la deserción se da por múltiples causas como: factores 

psicológicos, educativos, deficiencias pedagógicas y desorganización académica; se menciona que; con 

frecuencia las causas del abandono se atribuyen al estudiantado, que en su mayoría se retira antes de 

concluir el primer año. La investigación fue de tipo cuantitativa y el seguimiento se dio solamente a las 

cohortes previamente establecidas, sin tomar en cuenta otros factores como son la importancia de la 

organización académica, la docencia, las expectativas y la pertenencia de la población estudiantil, 

factores que se consideran determinantes para evitar el abandono. 

Esta investigación concluye que el reconocimiento de los factores influyentes sirven de 

referencia para solventar las situaciones que llevan al estudiantado al fracaso académico, entre los que 

se mencionan: el ingreso a la universidad posterior a los veinticuatro años, el estado civil de la 

persona, que provenga de colegios nocturnos, técnicos o académicos, que no haya ingresado a la 

carrera deseada, que haya realizado estudios en otra universidad, entre otros. 
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Además, en la investigación se hace referencia a estrategias que permitan identificar aspectos de 

planificación que contribuyan a disminuir la deserción, entre ellas: optimizar los procesos de selección 

e ingreso a las carreras universitarias, brindar un apoyo socioeconómico, capacitación al personal 

docente, mejorar el disefio y la administración curricular, que los procesos administrativos sean 

eficientes y una adecuada Orientación vocacional a cada una de las personas que ingresan al ámbito 

universitario; con esto se procura un acompañamiento continuo a lo largo de la carrera. 

La investigación realizada por Castillo (2008), buscó enriquecer el conocimiento acerca de la 

alta tasa de deserción estudiantil en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED). Se 

sefiala que las causas influyentes en la deserción, pueden presentarse por aspectos personales, 

socioeconómicos, psicológicos, culturales, e institucionales, las cuales pueden ser directas o indirectas. 

Entre los resultados se encuentra que los primeros afios son los más dificiles de superar, que las 

mujeres tienen menor tasa de deserción que los hombres, que tener pareja influye en la deserción, y que 

el número de materias matriculadas y la edad también son elementos de peso, en relación con el 

abandono. 

Con el fin de dar respuesta a la problemática de la deserción escolar, tema preocupante para la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Rodríguez y Hemández (2008), buscaron conocer las 

causas o motivos de la deserción de la población estudiantil que abandonó sus estudios. Determinaron 

que la deserción es multicausal y que se presenta tanto en el ámbito universitario como en el 

extrauniversitario. Se concluye que dicho fenómeno es muy amplio y que sus causas pueden ser 

analizadas desde núcleos explicativos, los cuales son: familia-economía-trabajo, rendimiento, 

estructura y organización académica. 

El primer grupo de núcleos explicativos demuestra la importancia de estos tres pilares (familia

economía-trabajo) en el desarrollo de una carrera profesional, puesto que la situación económica del 
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estudiantado depende de la familia y a su vez, determina el trabajo que la persona debe buscar, del 

mismo modo en que la situación familiar determina en ocasiones la actitud ante el trabajo y el estudio. 

El segundo (rendimiento) hace referencia a la importancia de obtener una guía adecuada al 

momento de tomar decisiones importantes con respecto a la carrera profesional y la necesidad de estar 

a gusto con la decisión tomada, para poder alcanzar el rendimiento adecuado en el proceso de 

preparación. Por último, el tercero (estructura y organización académica) busca explicar el importante 

papel de la institución educativa, así como la organización de la carga académica y de los horarios en el 

tema de la deserción estudiantil. 

Por otra parte, se desarrolló un trabajo de investigación sobre el abandono de la persona joven 

del sistema educativo formal, y la relación de la educación a distancia para su inserción laboral. Esta 

investigación de Li (2008), se llevó a cabo con el fin de realizar la propuesta que facilitara la inserción 

de la persona joven al trabajo, basándose en el modelo que presenta la UNED para el programa de 

jóvenes empresarios. Concluye que la relación entre la preparación profesional y el empleo

remuneración es una de las grandes razones por las que las personas buscan como opción la educación 

a distancia, para que les brinde un título que les permita aspirar a un mejor empleo; ya que al abandonar 

sus estudios en el sistema regular y la ausencia de un título profesional que les respalde, les imposibilita 

encontrar empleos, porque las opciones son reducidas, y los existentes tienen altas exigencias y son mal 

remunerados. Además, el autor considera la educación a distancia como una gran oportunidad de 

crecimiento para el país, preparando personas profesionales en periodos cortos, de modo que, facilita la 

inserción de la persona al mundo laboral, mientras continúa preparándose profesionalmente. 

La investigación de Canales, U galde y Zúñiga (2007), cuyo objeto de estudio fue la deserción 

en el nivel de licenciatura, por incumplimiento con el Trabajo Final de Graduación de la población 

empadronada en la carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Costa Rica, que se 

encontraba matriculada en el periodo 1996-2006. Este estudio, surge a partir de la necesidad de la 
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Escuela, por conocer las razones por las cuáles sus estudiantes no se gradúan. Algunas de las 

conclusiones a las que llegan las autoras son: que la condición de soltería predomina en la mayor parte 

de la población estudiantil, que abandonó sus estudios y que la mayoría son mujeres. Además, el 

estudiantado que formó parte de la investigación, consideró que las dificultades que se presentaron para 

la realización de su trabajo final, fueron generalmente de tipo académico y administrativo; 

específicamente en la formación en investigación, las trabas académicas y la falta de guía en el tema. 

Otro aspecto mencionado por las personas entrevistadas, es que el Trabajo Final de Graduación 

está limitado a pocas posibilidades y que la mayoría de los ternas planteados son poco novedosos, por 

lo que pierden el interés de continuar. Además, ofrecen algunas recomendaciones para mejorar la 

ejecución del Trabajo Final de Graduación, entre ellas: la aprobación del anteproyecto en el curso de 

investigación, para propiciar un efectivo manejo del tiempo y la disminución de la cantidad de personas 

que revisan la tesis con el fin de evitar la multiplicidad de criterios. 

En el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en Costa Rica, Brenes (2005), realizó una 

investigación con base en un estudio que se llevó a cabo en el Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (IESAL/UNESCO). El estudio tenía corno objetivo, valorar la 

situación de repitencia y deserción en los países de la región, así corno conocer las causas y factores 

que inciden en estas. 

Esta investigación pretendía servir de guía para elaborar políticas y estrategias que permitieran 

al gobierno reducir el fenómeno de la repitencia y la deserción en las universidades, enfocándose en las 

carreras de pregrado y grado de las universidades estatales, y utilizando corno población universitaria, 

la admitida en el año 1996. 

Los resultados del estudio, mostraron que existe una deficiencia de titulación en las 

universidades estatales, en comparación a las universidades privadas; ya que menos de la mitad del 
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total de estudiantes que matriculan en las universidades del sector estatal se gradúan, mientras que el 

70% del estudiantado de las universidades privadas logran graduarse. 

Además, concluyó que las mujeres presentan un mayor índice de titulación, que gran parte de la 

población que desertó tenía una edad menor a los veinte aílos, que el mayor porcentaje de personas que 

abandonaron sus estudios provienen de colegios académicos, técnicos y nocturnos, que el 40% de las 

personas que tomaron la decisión de desertar ingresaron a una carrera no deseada y que el 37.6 % ya 

trabajaba al ingresar a la carrera. 

Seguidamente se hace referencia a las investigaciones realizadas en el ámbito internacional, las 

cuales se presentan de acuerdo a su país de origen. 

En Argentina, en la Facultad de Economía Universidad del Rosario, Lopera (2007) investigó 

sobre "Determinantes de la deserción universitaria", tomando en cuenta los factores individuales, 

académicos y socioeconómicos que influyeron en la deserción del estudiantado que pertenecía a la 

Facultad mencionada en el periodo 2001-2002, con el fin de establecer políticas universitarias eficaces 

que permitieran aumentar la retención estudiantil. Los resultados demostraron que poseen mayor riesgo 

de deserción los varones que ingresan al mercado laboral y la población estudiantil que proviene de 

zonas alejadas. Además, concluyó que la edad también es un factor de riesgo, debido a que la población 

estudiantil con edades mayores a los veinte añ.os, presentó una mayor deserción; sin embargo, al 

aumentar la edad, la situación cambia y la población tiene un mayor índice de permanencia. Otra 

conclusión fue que la deserción en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario sucede con 

mayor frecuencia en los primeros semestres, lo cual se debe al bajo rendimiento académico que puede 

presentar la población universitaria y a los retrasos académicos. 

Durante el mismo año, también en Argentina, se realizó una investigación en la Universidad de 

Luján, en la carrera de Ingeniería, por parte de Oloriz, Lucchini y Ferrero (2007) quienes se 

propusieron relacionar el rendimiento académico del estudiantado, con el abandono de los estudios 
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universitarios. Su fin era crear un modelo para determinar las probabilidades de que la población 

abandonara los estudios en el primer cuatrimestre, debido al rendimiento académico. 

Concluyeron que sí existe tal relación en el rendimiento académico del primer cuatrimestre con 

la deserción, permitiendo con esto, detectar al estudiantado que requiere algún programa de ayuda. 

Mencionan que los causantes de la deserción son: los pocos conocimientos previos del estudiantado, 

sus hábitos de estudio, la situación económica, el contexto educativo, la adaptación a la vida 

universitaria y la disponibilidad del tiempo para estudiar. Además, se responsabiliza a la institución por 

sus planes de estudio, la falta de orientación académica, la disposición bibliográfica y la metodología 

de enseñanza. 

Por su parte, Nicoletti (2008), siempre en Argentina, con el fin de comprender las causas que 

llevan al abandono universitario, realizó una investigación, en el Conurbano de la Provincia de Buenos 

Aires, específicamente en la Universidad de la Matanza. El autor encontró que las causas de la 

deserción, son variadas y se encuentran entrelazadas, aunque menciona, que es importante tomar en 

cuenta las diferentes características de cada caso. Las causas, aunque son múltiples, pueden agruparse, 

según el autor en dos tipos: causas personales y causas socioeconómicas. 

El primer tipo, las causas personales, puede presentar un sinnúmero de matices: falta de 

preparación y organización para el estudio, la carrera no responde a lo que la persona esperaba de esta 

y situaciones emocionales prolongadas; entre las socioeconómicas, destacan el costo los estudios 

universitarios y el incremento de gastos familiares en algunos casos, al casarse o tener hijos, que 

modifican el esquema de prioridades del estudiantado. Los resultados muestran que existen tres etapas 

del desarrollo de la carrera: en los primeros años, las causas son falta de información y de Orientación 

vocacional previa; avanzado el plan de estudios las aspiraciones vocacionales cambian o se 

transforman; por último a lo largo de la carrera, las causas son falta de adaptación y de herramientas 

para afrontar la creciente demanda académica. 
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Siempre en Argentina, pero esta vez en la Facultad Regional Córdoba, se investigó la 

permanencia y el abandono del curso de Química General en las carreras de Ingeniería de la 

Universidad Tecnológica Nacional, por parte de Oliver, Eimer, Bálsamo y Crivello (2011). Esta 

investigación tuvo como fin, proponer una solución para minimizar el problema de la alta tasa de 

deserción. Las investigadoras consideran que la deserción es transitoria, es decir que las personas 

podrían cambiar su decisión. Concluyen, que la falta de información vocacional, de preparación e 

interés y la baja relación entre el estudiantado y el profesorado influye en la deserción. Además, 

proponen que la solución debe ser integral, tomando en cuenta los diferentes actores educativos, tales 

como el profesorado, la institución y el estudiantado. 

Para obtener el grado de Maestría en Investigación Educativa, Canto (2010) investigó los 

factores que influyen en la deserción de la población estudiantil de la Escuela Preparatoria Estatal de 

Yucatán, en México. Concluyó que los factores individuales asociados a la deserción son: la edad, el 

género y los antecedentes escolares del estudiantado. Además, menciona que entre los factores 

familiares que influyen en la deserción se encuentran la estructura familiar, la escolaridad de los 

progenitores y la situación socioeconómica. Por último, como parte de los factores institucionales, se 

cuenta con la opinión de la población estudiantil hacia el profesorado y la trayectoria escolar de cada 

estudiante. Asimismo, se confirma que el rezago y la falta de apoyo ácadémico, el sistema de 

evaluación y el desconocimiento de las normas de la institución, están relacionados con la deserción 

estudiantil. 

En la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Rico (2006) en su proyecto de 

investigación "Caracterización de la deserción estudiantil" buscó dar explicación al fenómeno de 

deserción estudiantil de la población de pregrado de esa universidad, con el objetivo de establecer 

mejoras académicas y políticas, ya que el porcentaje de la población que abandonó sus estudios en el 

periodo 2001-2005 supera el 45%. 
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En este sentido, el autor concluyó que el 60% del estudiantado que desertó cumplía con la 

condición de mortalidad académica, entendida como aquella en la cual la persona deja de matricular 

definitivamente por razones institucionales. El segundo factor con más preponderancia fue el 

socioeconómico; ya que aún con los programas asistenciales, las necesidades no pudieron ser 

solventadas por completo, por lo que muchos optan por retirarse y buscar empleo. 

También en Colombia, pero en la Universidad de !bagué, Rojas (2008), investiga acerca de la 

deserción estudiantil, desde la perspectiva de las personas "desertoras'', con el objetivo de conocer en 

profundidad los factores asociados a la deserción del estudiantado de pregrado y técnico de la 

universidad. Además buscaba conocer, desde la óptica de las personas involucradas, cuáles son los 

aspectos en los que se debe de trabajar para evitar la deserción estudiantil. Determinó, que la gran 

mayoría de los factores que inciden en la deserción, tienen que ver con la rigidez de la institución en 

cuanto a horarios, procedimientos y la inadecuada relación con el personal de la institución. Sin 

embargo más allá de esto, la deserción se da mayormente por la migración a otras carreras, que sucede 

en los primeros aíios de ingreso a la universidad, por parte de la población, buscando carreras más 

fáciles y con cursos de menor dificultad, por lo que establece un fuerte vínculo entre la deserción y la 

universidad. 

Siempre en Colombia, por parte de Sánchez, Navarro y García (2009) realizaron un estudio 

sobre la identificación, análisis, determinación y clasificación de los factores de deserción que presenta 

la Universidad Surcolombiana (USCO) en el periodo 2002-2005, los investigadores la consideraron 

transcendental; ya que desde la existencia de esta universidad no se habían realizado estudios al 

respecto. En esta investigación determinó, que los factores predominantes de deserción en la USCO son 

externos y que principalmente están constituidos por factores socioeconómicos (estrato social y 

dependencia de la familia) y personales (la desmotivación, la insatisfacción académica y la 

desadaptación). Sin embargo, otros dos factores estudiados fueron los académicos (falta de disciplina 
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que lleva al bajo rendimiento, repitencia y la falta de Orientación) e institucionales (baja calidad 

académica así como deficiencias en los espacios de estudio). Además, concluyen que la deserción, es 

inherente a la vida estudiantil, a las situaciones económicas y socioculturales del entorno. Por lo tanto, 

la universidad debe implementar estrategias que permitan detectar con antelación estudiantes con alto 

riesgo de desertar, y desarrollar programas que estimulen la permanencia y pertenencia de la población 

con la universidad. 

Durante el mismo año, Ariza y Marín (2009), investigaron los factores que intervienen en la 

deserción escolar colombiana. Aseguraron que la crisis económica y la falta de oportunidades en los 

diferentes ámbitos, interfieren en el desarrollo de las condiciones sociales y económicas de cada 

persona, y esto a su vez, se verá reflejado en la deserción del estudiantado de las instituciones de 

educación superior. 

Además se centraron en analizar la incidencia que tenían factores como, la relación de la 

historia académica, psicológica, institucional, socioeconómica, con la deserción del estudiantado y la 

regularidad con la que ocurre el fenómeno, en la población inscrita en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Libertadores. 

En esta investigación, se determina que el factor socioeconómico es el que influye mayormente 

en la decisión de abandonar la carrera y resaltan la carencia de fuentes de financiamiento para solventar 

la problemática. Además, mencionan que entre otros factores se encuentran: la baja motivación por 

continuar y el desinterés en el programa una vez que han realizado la matrícula. Es así, como 

recomiendan emplear estrategias que permitan colaborar con el estudiantado para la permanencia en la 

institución, tales como: tutorías en las materias en las que se ha visto mayormente afectada la 

población; así como un programa de Orientación que les permita a las personas inscritas conocer las 

políticas, beneficios y servicios que le brinda la Universidad; ya que estas le ayudarán para una mejor 

elección de carrera y a fomentar el autoconocimiento. 
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Finalmente, de las investigaciones de Colombia, se hace referencia a la realizada en la 

Universidad Libre de Pereira, por Restrepo (201 O) sobre las razones que motivaron al estudiantado a 

ingresar al programa de Enfermería, y los factores que llevaron a la deserción. Éste fenómeno debió ser 

evaluado con el fin de encontrar los medios que permitan la retención del estudiantado. En los 

resultados de la investigación, se determinó que no hay mayores diferencias en las variables de sexo, 

edad, estado civil y estrato social, entre la población que deserta en comparación con la población 

general de Enfermería. 

Por otra parte, la población estudiantil indicó que el principal motivo de deserción fue el factor 

económico, seguido por la baja motivación y el disgusto por la carrera, los problemas personales, los 

problemas familiares, la falta de preparación previa para estudiar la carrera, los problemas con el 

rendimiento académico y dificultades con la metodología de enseñanza. Otras razones, que indicaron 

con menor frecuencia fueron: el embarazo o nacimiento de un hijo o hija y la distancia de su residencia 

con respecto a la universidad. Sobre esto concluye, que la prevención del fenómeno de la deserción 

debe comenzar desde el ingreso de cada estudiante al programa de Enfermería y continuar a lo largo de 

la carrera, lo cual requiere del involucramiento de la institución universitaria, la familia y el 

estudiantado. Además, considera importante realizar procesos de selección así como implementar 

programas de apoyo académico; ya que éste fue un factor importante para desertar, según el criterio de 

las personas entrevistadas. 

En España, en la Universidad de La Laguna, se investigaron los factores relacionados con la 

prolongación y el abandono de los estudios. Cabrera, Bethencourt, González y Álvarez (2006) 

dividieron la situación de abandono en tres variables: el estudiantado, el profesorado y la institución. 

Concluyeron, que al estudiantado que abandona le falta motivación, tiene bajas calificaciones y cree no 

tener las capacidades adecuadas. Además, menciona que la población estudiantil que sobrelleva las 

situaciones difíciles, logra terminar sus estudios, y aquellos que no logran afrontar esas situaciones los 
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abandonan. Por otro lado, la mayoría de la población de estudiantes, que abandona la carrera no se 

retira de la universidad. 

También, un elemento importante a considerar es el personal docente; ya que el estudiantado 

que abandona no pudo beneficiarse de la ayuda de éste. Asimismo, se relaciona a la institución, debido 

a la ausencia de objetivos claros, la falta de coordinación y el sistema de acceso a los estudios. 

También en España, Elias (2008), investigó sobre los retos que se presentan al Espacio Europeo 

de Educación Superior; en cuanto a las razones de la población universitaria para tomar la decisión de 

abandonar sus estudios, así como establecer el perfil de esta, cuáles son los motivos y expectativas que 

maneja al ingresar a la carrera, y cuáles son las razones por las que la abandona. Con los resultados se 

realiza una tipología sobre el abandono: el definitivo, que el autor lo plantea como un sinónimo de 

deserción, refiriéndose a la persona que abandona los estudios superior de manera permanente; o bien, 

el transitorio caracterizado por la redefinición de preferencias o debido a que se retoman los estudios. 

Según el autor, la mayoría de la. población abandona los estudios debido a que no fue su primera 

opción, y un porcentaje importante de quienes abandonan inician otros estudios. Otra causa 

determinante, son las expectativas que tengan con respecto a la carrera que eligieron y cómo es 

realmente. Además, hace referencia a la importancia de tomar acciones institucionales en cuanto al 

tema de abandono, que van desde la reestructuración de metodologías, capacitaciones, hasta la 

búsqueda de armonizar los estudios con el trabajo. 

Mientras que en el mismo año, también en España, Bethencourt, Cabrera, Hemández, Álvarez, 

y González (2008) realizaron una investigación, la cual buscaban demostrar que de las variables que 

influyen en el abandono, las relacionadas con la población, son más relevantes que las del contexto. La 

hipótesis fue confirmada y ordenaron las variables de la siguiente forma: características psicológicas, 

estrategias y actividades de estudio, características del profesorado y características de la titulación. 

Además, resaltan que dentro de las características psicológicas del estudiantado, que pueden evitar la 
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deserción, se encuentran las siguientes: la persistencia para acabar los estudios, la motivación, el 

esfuerzo, el ajuste entre las capacidades y las exigencias de la carrera y la satisfacción con esta. 

La investigación sobre la Educación Superior en Chile, González, Uribe, y González (2005), 

realizaron un estudio que tuvo como objetivo establecer la magnitud de repitencia y la deserción, en el 

ámbito del sistema de educación superior y en el institucional, analizando los factores que inciden en 

esta, sus implicaciones, así como, establecer posibles propuestas para aminorar el impacto de la 

deserción. En la investigación se entiende que la repitencia y deserción son un fenómeno de tipo 

psicosocial complejo; además plantean que las razones personales de motivación y definición 

vocacional son relevantes, generándose una incongruencia entre las expectativas, las aspiraciones de las 

personas y la realidad de sus estudios. Entre los factores que estudiaron se encuentran los personales, 

institucionales y pedagógicos. En cuanto a las implicaciones, afirman que para quienes desertaron, 

estas son principalmente emocionales, lo que puede traer consecuencias psíquicas y de salud mental; y 

en cuanto al área institucional la principal preocupación se centra en su condición de 

autofinanciamiento. 

Así mismo, también en Chile se analizaron las causas que explican las bajas tasas de eficiencia 

de la educación superior, las cuales poseen relación con las tasas de graduación y la deserción de la 

población universitaria. Las autoras Canales y De los Ríos (2007) en su estudio "Factores explicativos 

de la deserción universitaria", se propusieron dar estimaciones cuantitativas para entender los 

beneficios económicos y sociales que genera el retener al estudiantado en la universidad. Los 

resultados de este estudio, revelaron que las causas que originan la deserción varían según el tipo, ya 

sea esta temporal o permanente. En el primer caso, la deserción está asociada a causas personales de 

tipo motivacional, vocacional, y socioeconómicas, prevaleciendo la causa vocacional. El estudiantado 

consideró que al iniciar su carrera no tenían claridad en su elección de carrera y en el segundo caso las 
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causas fueron propiamente socioeconómicas o familiares, siendo los factores académico-institucionales 

los menos relevantes. 

En la investigación se confirma que la mayoría del estudiantado no abandona sus estudios de 

forma permanente, sino que el proceso de definición y búsqueda vocacional, así como el conocimiento 

del mundo laboral los lleva a replantear su elección inicial y por ende, cambian de carrera. 

Siempre en Chile, pero en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Díaz (2008) en 

su investigación, propuso realizar un modelo conceptual, que permitiera explicar la deserción o 

permanencia, como una causa de la motivación, la cual se ve afectada por la integración académica y 

social, por cuanto las personas requieren de preparación para el proceso educativo. Lo anterior, con el 

objetivo de aportar al mejoramiento de la economía chilena, ya que el abandono genera una pérdida del 

26% del gasto público en educación universitaria. 

El investigador agrupa cuatro categorías influyentes en la deserción, las individuales (edad, 

género, grupo familiar e integración social), las académicas (orientación, desarrollo intelectual, 

rendimiento, métodos de estudio, grados de satisfacción, entre otros), las institucionales (normativas 

académicas, financiamiento, recursos universitarios, calidad del programa y la relación con el 

profesorado), y las socioeconómicas (situación laboral familiar y personal, nivel educativo de los 

padres). 

Por otro lado, menciona la importancia de establecer otro modelo que permita realizar un 

equilibrio dinámico del estudiantado, para favorecer su permanencia en la universidad, mediante la 

interacción de los factores académicos, sociales e institucionales, para que éste pueda adaptarse a los 

cambios, en el contexto al que pertenece. 

Concluyó, que la deserción es una combinación de los factores mencionados anteriormente, así 

como otras variables tales como la integración familiar, individual y las expectativas laborales. Con los 

modelos propuestos se les brinda una herramienta útil a la administración de la educación superior para 
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construir un plan de retención, tomando en cuenta las necesidades individuales del estudiantado, 

mediante un seguimiento que contribuya con las metas académicas y el logro de estas. Menciona que si 

uno de los factores se debilita por diferentes circunstancias, los demás deben de ser o estar fortalecidos 

y equilibrados, para brindar el soporte que la población requiera y con esto, lograr la permanencia en la 

universidad. 

A manera de resumen, entre los principales factores mencionados por los autores que han 

realizado investigaciones sobre el tema del abandono y la deserción se encuentran: 
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Cuadro Nº !-Antecedentes del ámbito nacional e internacional 

Araya, Quirós, y 
Ruiz (2010) 

Castillo (2008) 

Rodríguez y 
Hernández 

(2008) 

Li (2008) 

Factores psicológicos, educativos, Optimizar los procesos de selección e 
deficiencias pedagógicas y ingreso a las carreras universitarias, 
desorganización académica, el ingreso a brindar un apoyo socioeconómico, 
la universidad posterior a los capacitación al personal docente, 

veinticuatro años, el estado civil de la mejorar el diseño y la administración 
persona, la procedencia de colegios curricular, que los procesos 
nocturnos, técnicos o académicos, el no administrativos sean eficientes y una 
hecho de que no se ingrese a la carrera adecuada Orientación vocacional a cada 
deseada, el haber realizado estudios en una de las personas que ingresan al 
otra universidad 

Factores personales, factores 
socioeconómicos, factores psicológicos, 
factores culturales y factores 
institucionales. 

Las causas pueden ser analizadas desde 
núcleos explicativos: familia-economía
trabajo, rendimiento, estructura y 

organización académica 

La relación entre la preparación 
profesional y el empleo-remuneración. 

ámbito universitario 

La condición de soltería, el género, las La aprobación del anteproyecto en el 
dificultades de tipo académico y curso de investigación, para propiciar 

Canales Y Ugalde administrativo, y la pérdida de interés. un efectivo manejo del tiempo y la 
(2007) disminución de la cantidad de personas 

que revisan. la tesis con el fin de evitar 
la multiplicidad de criterios. 

Brenes (2005) 
Género, edad, colegios de procedencia 
académicos, técnicos y nocturnos, el 

Consejo Nacional ingreso a una carrera no deseada, y el 
de Rectores hecho de trabajar al ingresar a la carrera. 



Lopera (2007) 

Oloriz, Luccbini 
y Ferrero (2007) 

Nicoletti (2008) 

Género, ingreso al mercado laboral, 
provenir de zonas alejadas, la edad y el 
bajo rendimiento académico. 

El rendimiento académico, los pocos 

conocimientos previos del estudiantado, 
los hábitos de estudio, la situación 

económica, el contexto educativo, la 
adaptación a la vida universitaria, la 
disponibilidad del tiempo para estudiar, 
la falta de orientación académica, la 
disposición bibliográfica y la 
metodología de enseñanza. 

Causas personales: 

Falta de preparación y organización para 
el estudio, la carrera no responde a lo 
que la persona esperaba de esta y 

situaciones emocionales prolongadas, 
falta de información y de Orientación 
vocacional previa, falta de adaptación y 

de herramientas para afrontar la 
creciente demanda académica. 

Causas socioeconómicas: 

El costo los estudios universitarios y el 
incremento de gastos familiares en 
algunos casos, al casarse o tener hijos, 
que modifican el esquema de 
prioridades del estudiantado. 
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Oliver, Eimer, 
Bálsamo y 

Crivello (2011) 

Canto (2010) 

Rico (2006) 

Rojas (2008) 

Sánchez, 
Navarro y García 

(2009) 

La falta de infonnación vocacional, de 
preparación e interés y la baja relación 
entre el estudiantado y el profesorado. 

Los factores individuales asociados al 
abandono son: la edad, el género y los 
antecedentes escolares del estudiantado. 
Los factores familiares que influyen en 
el abandono: la estructura familiar, la 
escolaridad de los progenitores y la 
situación socioeconómica. 
Los factores institucionales son: la 
opinión de la población estudiantil hacia 
el profesorado y la trayectoria escolar de 
cada estudiante. 
El rezago y la falta de apoyo académico, 
el sistema de evaluación y el 
desconocimiento de las normas de la 
institución. 

La mortalidad académica y el factor 
socioeconómico. 

La rigidez de la institución en cuanto a 
horarios, procedimientos y la 
inadecuada relación con el personal de 
la institución, así como la migración a 
otras carreras. 
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La solución debe ser integral, tomando 
en cuenta los diferentes actores 
educativos, tales como el profesorado, 
la institución y el estudiantado. 

Factores socioeconómicos (estrato social Estrategias que pennitan detectar con 
y dependencia de la familia), factores antelación estudiantes con alto riesgo de 
personales (la desmotivación, la desertar, y desarrollar programas que 
insatisfacción académica y la estimulen la permanencia y pertenencia 
desadaptación), factores académicos de la población con la universidad. 
(falta de disciplina que lleva al bajo 
rendimiento, repitencia y la falta de 



Ariza y Marín 
(2009) 

Restrepo (2010) 

Cabrera, 
Bethencourt, 
Gonzálezy 

Álvarez (2006) 

Elias (2008) 

Orientación), factores institucionales 
(baja calidad académica así como 
deficiencias en los espacios de estudio). 
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Factor socioeconómico, la baja Tutorías en las materias en las que se ha 
motivación por continuar y el desinterés visto mayormente afectada la 
en el programa una vez que han población; así como un programa de 
realizado la matrícula. Orientación que les permita a las 

personas inscritas conocer las políticas, 
beneficios y servicios que le brinda la 
Universidad 

Factor económico, la baja motivación y Realizar procesos de selección así como 
el disgusto por la carrera, los problemas implementar programas de apoyo 
personales, los problemas familiares, la académico 
falta de preparación previa para estudiar 
la carrera, los problemas con el 
rendimiento académico y dificultades 
con la metodología de enseñanza, 
embarazo o nacimiento de un hijo o hija, 
zona de procedencia. 
Falta motivación, bajas calificaciones y 
creer que no se tienen las capacidades 
adecuadas, capacidad para afrontar 
situaciones personales, falta de ayuda 
del personal docente, falta de objetivos 
institucionales claros, la falta de 
coordinación institucional y el sistema 
de acceso a los estudios. 

No estudiar la carrera deseada, las La reestructuración de metodologías, 
expectativas con respecto a la carrera capacitaciones, y la búsqueda de 
que eligieron y cómo es realmente. armonizar los estudios con el trabajo. 



Betbencourt, 
Cabrera, 

Hernández, 
Álvarez, y 

González (2008) 

González, U ribe, 
y González 

(2005) 

Canales y De los 
Ríos (2007) 

Díaz (2008) 

Características psicológicas, estrategias 
y actividades de estudio, características 
del profesorado y características de la 
titulación. 

Factores personales, institucionales y 
pedagógicos. 

Factores abandono temporal: 

Causas personales de tipo motivacional, 
vocacional, y socioeconom1cas, 
prevaleciendo la causa vocacional. 

Factores de abandono permanente: 

Causas propiamente socioeconómicas o 
familiares. 
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Causas individuales (edad, género, La interacción de los factores 
grupo familiar e integración social), académicos, sociales e institucionales, y 
causas académicas (orientación, la elaboración de un plan de retención, 
desarrollo intelectual, rendimiento, tomando en cuenta las necesidades 
métodos de estudio, grados de individuales del estudiantado, mediante 
satisfacción, entre otros), causas un seguimiento que contribuya con las 
institucionales (normativas académicas, metas académicas y el logro de estas. 
financiamiento, recursos universitarios, 
calidad del programa y la relación con el 
profesorado) y causas socioeconómicas 
(situación laboral familiar y personal, 
nivel educativo de los padres). 
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En este capítulo se desarrollan los aspectos teóricos más relevantes acerca del tema de 

abandono, tomando en consideración que este ocurre como parte de una trayectoria educativa y laboral 

de una persona. Se hace referencia también al concepto, los tipos, las causas y consecuencias, el 

abandono de los estudios superiores, la función de la Orientación en la educación superior, así como las 

estrategias de intervención para evitarlo. 

Cuando se hace referencia al abandono de los estudios universitarios, se podrían identificar 

varias posibilidades. En primer lugar, las personas que abandonan la institución y se inscriben en otra; 

en segundo lugar, personas que abandonan una carrera y se inscriben en otra en la misma universidad y 

finalmente el tercer grupo lo constituyen quienes abandonan los estudios y la universidad e interrumpen 

su formación universitaria. Es claro que esa acción constituye un evento que tiene consecuencias 

directas en el proyecto de vida de la persona y particularmente en la trayectoria educativa. Para 

Jiménez (2009, p. 5) la trayectoria educativa se puede definir como "la sucesión de estudios formales e 

informales que desarrollan los individuos y que influyen en el desarrollo profesional. Por lo general, se 

analíza simultáneamente con las trayectorias laborales u ocupacionales". Autores como Torillo (2009, 

p.2) mencionan que para el sociólogo Bourdieu, 

Los distintos actores sociales recorren a lo largo de sus vidas un continuo de experiencias que 

van trazando itinerarios -a veces más previsibles, a veces más aleatorios que se construyen 

simultánea y pluralmente en múltiples dimensiones: familiar, social, laboral, política, religiosa, 

cultural. 

Se puede relacionar el tercer grupo antes mencionado, con el tipo de trayectorias que Oyarzún e 

Irrazabal (2003) llaman trayectorias directas, precarias y semicualificadas. Explican estos autores que 

corresponde al estudiantado que logra alcanzar doce o trece años de escolaridad y que desde el punto 

de vista laboral tienen alto riesgo de desempleo, compiten con la población adulta trabajadora que 

tiene bajos niveles de escolaridad y mantienen altos niveles de incertidumbre acerca del futuro. 
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Las trayectorias que siguen las personas se ven influenciadas por las transici~nes que viven, por 

cuanto estas denotan eventos que ocurren en la vida o eventos esperados que no suceden. Para autores 

como Blanco y Pacheco (2003, p. 163) la transición se explica desde el enfoque del curso de vida y 

"hace referencia a eventos específicos en ciertos momentos de la vida, no necesariamente 

predeterminados o absolutamente previsibles (entre otros entradas y salidas del mercado laboral, 

matrimonio, divorcio)". Afíaden ambas autoras que las transiciones siempre están contenidas, o son 

parte de las trayectorias y son las que le dan forma y sentido. Una transición marca cambios de estado, 

posición o situación y pueden presentarse en cualquier momento de la vida. Para Schlossberg, Waters 

y Goodman (2006) las transiciones traen consigo cambios en las relaciones, las rutinas, las 

suposiciones, en los roles que se desempeñan y con frecuencia demandan nuevos patrones de conducta. 

Los cambios pueden ser evidentes, sin embargo, podrían ser sutiles como es la pérdida de las 

aspiraciones vocacionales. Las transiciones se deben comprender de acuerdo con los conceptos de 

relatividad, contexto e impacto. La relatividad hace referencia a que un evento que ocurra que da paso a 

una transición, puede ser esperado para una persona y no para otra, es decir un mismo evento tiene 

diferentes significados para personas diferentes y la valoración que cada persona realiza del evento es 

clave en el enfrentamiento de la transición. 

En cuanto al contexto, es importante reconocer dos aspectos. Por una parte, si el evento le 

ocurre de manera directa a la persona o bien a personas que le rodean y en segundo lugar en qué esfera 

de la vida se origina, si está relacionado con lo laboral, con la pareja o bien con lo educativo. La 

transición requiere que la persona movilice sus propios recursos. Con frecuencia cualquiera que sea la 

esfera donde da inicio la transición, va a involucrar a la persona misma, la familia, el trabajo, los 

amigos, la salud, entre otros. 

El otro concepto que permite comprender las transiciones es el impacto, el cual se puede definir 

como la medida en que el evento altera la vida diaria de la persona, en cuanto a los cambios que 
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ocurren en sus relaciones, rutinas. suposiciones, en los roles que se desempeñan, como se mencionó 

anteriormente. 

El ingreso a la universidad constituye una transición y se ha reconocido que este es un momento 

crítico en la construcción de un plan de vida (Oyarzún e Irrazabal, 2003) y las primeras experiencias 

que se tienen en el ambiente universitario son relevantes en la resolución de la transición. De hecho se 

debe entender que ese evento tiene un significado particular para cada estudiante; que le demanda 

recursos internos y que va a tener un impacto en su vida por los cambios que deberá realizar. 

Concepto de abandono universitario 

La literatura relacionada con el tema hace referencia a dos términos, los cuales parecen 

emplearse indistintamente: deserción y abandono, ambos conceptos hacen referencia a un fenómeno 

que de manera general es similar. Uno de los autores que más ha aportado al estudio de la deserción y 

el abandono, es Tinto, quien plantea que se ha dado confusión y contradicción en lo que se refiere al 

carácter y a las causas de esta situación· en las instituciones de educación superior (Tinto, 1975) y 

agrega que no se puede pretender que en una sola definición se abarque en su totalidad la complejidad 

del abandono, e indica que cada estudio que se realice debe elegir una definición, que se ajuste a los 

objetivos y al problema a investigar. 

El término abandono se utiliza, en la educación superior para denotar varias situaciones. Para 

Cabrera, Bethencourt, Álvarez, y González. (2006) bajo este término se incluye: 

a. El abandono involuntario, que ocurre cuando se da incumplimiento administrativo, como podría ser 

la no cancelación de los pagos por concepto de matrícula o la violación de reglamentos, como por 

ejemplo disciplinarios. 

b. Dejar la carrera para iniciar otra en la misma universidad. 
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c. Dejar la carrera para iniciar otra en otro centro universitario; es decir cuando hay un traslado de 

universidad. 

d. Dejar la universidad e irse a otra para completar los estudios iniciados; es decir abandona la carrera 

cuando antes de matricularse en esta, ya lo había hecho en otra universidad en una determinada carrera 

y regresa a concluirla. 

e. Renunciar a la formación universitaria para iniciar otros itinerarios formativos fuera de la 

universidad o incorporarse al mundo laboral. 

f. Cuando se interrumpe la formación con la intención de retomarla en el futuro. 

En la literatura consultada se encuentran definiciones de abandono o deserción como las 

siguientes. Himmel (2002) en Saldaña y Barriga (2010, p. 617) indica que la deserción se define como 

"el 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". 

Por su parte, Tinto (1982) en Díaz (2008, p. 68) define la deserción como ''una situación a la 

que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo". 

Autores como Ariza y Marín (2009, p. 75) mencionan la definición de la deserción, que plantea 

la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (2004), en la cual se conceptúa como "el hecho de 

que un número de estudiantes matriculados no siga la trayectoria normal del programa académico, bien 

sea por retirarse de ella o por demorar más tiempo del previsto en finalizarla". 

Por su parte, González (2005, p. 15) define Ja deserción como "el proceso de abandono, 

voluntario o forzoso de la carrera en la que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o 

negativa de circunstancias internas o externas a él o ella". 

Es decir, de las definiciones anteriores se concluye que el fenómeno del abandono hace 

referencia a un proyecto académico inconcluso, que fue iniciado por una persona cuando ingresó a un 
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programa de estudios; esto ocurre por la presencia de factores internos o externos a ella y que influyen 

en su permanencia. 

Algunos autores como Vélez y López (2004), González (2005), Cabrera et al. (2006a) y Castillo 

(2008), en sus investigaciones han realizado diferentes aportes en cuanto a la conceptuación del 

abandono; mientras que unos lo plantean como una situación temporal, otros lo conciben como algo 

permanente. 

Para González (2005) el fenómeno del abandono es de carácter variable; ya que consideran que 

éste es transitorio y que la persona puede volver a la situación inicial de estudios, siempre y cuando no 

exista ningún obstáculo que le impida retomar los estudios que dejó postergados. Es así como estos 

autores, evidencian que la persona que abandona puede reintegrarse a sus estudios universitarios. 

Por el contrario, Cabrera et al. (2006a) y Castillo (2008) visualizan el abandono como un hecho 

definitivo. Según Cabrera et al. (2006a, p. 107), "( ... ) el alumnado deja la Universidad o la carrera 

iniciada sin finalizarla." A su vez hacen referencia a que no sólo depende del estudiantado, sino que 

además en su decisión de abandonar, pueden influir otras variables como el profesorado o la 

institución. 

En concordancia con la posición anterior, Villalobos (1994), citado por Castillo (2008) define el 

abandono como la acción definitiva de dejar el proyecto de estudios, por lo que plantea que este hecho, 

no es transitorio sino de carácter definitivo. 

Las dos posiciones mencionadas anteriormente, señalan que no existe la posibilidad de que la 

persona una vez que ha abandonado los estudios superiores, los retome. 

Otra perspectiva importante para definir el abandono es la cuantitativa, Rodríguez (sf), citado 

por Vélez y López (2004), establece cuatro categorías. La primera categoría corresponde a la deserción 

o mortalidad absoluta, entendida esta como el total de estudiantes que abandona la universidad. En 

segundo lugar está la deserción o mortalidad estudiantil relativa, definida como la proporción entre las 



33 

personas que abandonan y el total de las matriculadas. La tercera categoría es la deserción académica 

absoluta, en el que el estudiantado por diversas situaciones no pasó al semestre siguiente del cual está 

matriculado. 

La cuarta categoría es la deserción académica relativa, que se refiere a la proporción entre la 

población estudiantil que no pasó a los siguientes semestres y la matriculada en cualquier otro 

semestre. Para estos autores el abandono se refiere a cifras que evidencian la salida de estudiantes de la 

institución. 

En síntesis, es evidente que existen diferentes formas de conceptuar el abandono de los estudios 

universitarios. La primera corresponde con la duración del período en que el estudiantado deja sus 

estudios; la segunda, relacionada con el abandono como una situación definitiva y la última es la que 

considera la cantidad de personas que abandonan sus estudios. 

Aún cuando a los términos abandono y deserción con frecuencia se les asigna una connotación 

negativa, debe destacarse que no son sinónimos de fracaso, puesto que si las posibilidades internas de 

la persona y del medio lo permiten, esta decisión puede presentar una oportunidad de desarrollo 

personal que podría influir en el contexto. 

Para el desarrollo de este Seminario de Graduación, se emplea el término abandono en lugar de 

la palabra deserción; ya que como se mencionó, esta última lleva implícita una connotación negativa 

debido a que es utilizada en el ámbito militar y en períodos de guerra para definir a las personas que 

deciden retirarse de su deber ante una declaración de guerra o batalla y que además, es considerado una 

traición a su patria. Tal como lo menciona De los Santos (2004, p.1) 

"( ... ) en el caso de la deserción se está utilizando un término usual en el ámbito militar, cuyos 

sinónimos son: "traición, alevosía, abandono, apostasía, huida, felonía, perfidia, infidelidad, 

abjuración (Covo, op. cit), características que se refieren a actos y actitudes asumidas por el 

individuo desertor, en este caso, el alumno." 
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Esto confirma que el término desertor o desertora, no es el apropiado para referirse a una 

persona en condición de estudiante, que por diversas causas, determina postergar sus estudios, ya sea 

de forma definitiva o por un período corto; también porque en ocasiones refleja la exclusión social a la 

que está expuesto un sector del estudiantado. 

Del mismo modo, es inconveniente referirse al estudiantado bajo el concepto de desertor, esto 

por cuanto, el conjunto de circunstancias que motivaron el abandono de sus estudios son múltiples y 

variarán de una persona a otra. Por lo tanto, debe considerarse al hacer referencia al tema del abandono, 

utilizar prioritariamente un término que permita describir el estado en que se encuentra la persona, con 

respecto a su plan de estudios, sin hacer juicios de valor sobre ella y su decisión. Al respecto, Tinto 

(1975) considera que no todos los comportamientos de abandono pueden llamarse deserción, ni en 

todos los casos es necesaria la intervención de la institución para evitarlo. 

Sobre este aspecto, es importante comprender que el abandono no debe ser concebido 

exclusivamente desde una perspectiva negativa; ya que en algunos casos optar por un retiro, un cambio 

de institución, o la postergación de los estudios, le provee a la persona diversas oportunidades en el 

ámbito personal, social, económico y académico; lo cual se ve reflejado en lo expuesto por Tinto 

(1975, p.5), cuando al referirse al abandono universitario, expresa que "Rotular estos comportamientos 

como abandono con la connotación de fracaso significa, en realidad, desconocer la importancia de la 

maduración intelectual y del efecto deseado que se supone tiene la universidad en el proceso de 

desarrollo individual." 

Períodos críticos del abandono de los estudios universitarios 

El fenómeno del abandono no es un hecho aislado en la vida de la persona, y tampoco sucede de 

forma inmediata; sino que, puede ser el resultado de un proceso en el que se realiza una valoración de 

su decisión de continuar o no, con los estudios universitarios. 
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Cuando la persona ingresa al ámbito universitario, tiene expectativas personales y profesionales 

acerca de los estudios elegidos y del ambiente en general, que podrían ser reafirmadas o descartadas en 

el transcurso de su etapa como estudiante, debido a que adquiere conocimientos de sí y del entorno, que 

le generan una visión amplia de la realidad y le permite comparar su propia perspectiva con la que está 

viviendo. 

Para entender el proceso de abandono, se deben identificar ciertas etapas en la trayectoria de la persona 

como estudiante, al respecto Tinto (1989) menciona que existen tres períodos críticos. 

El primer período crítico se da con el acercamiento inicial a la universidad, durante el proceso 

de admisión; momento en el que se realizan los trámites de ingreso y se forman las primeras 

impresiones de la institución y el contexto, por medio de la información que recibe de medios de 

comunicación, comentarios de otras personas, folletos, publicaciones y su propia percepción. 

Un segundo momento crítico, ocurre con la transición entre el colegio y la universidad, 

específicamente durante las primeras seis semanas; período en el que la persona se enfrenta a nuevos 

retos y demandas tanto académicas como personales, y se ve inmersa en un ambiente diferente. Es así 

como el proceso de ajuste que se haga, juega un papel muy importante en esta etapa; ya que al vivir una 

transición como esta, la persona requiere de habilidades que le permitan una mejor adaptación al 

ambiente universitario. Por lo tanto, de no concluir satisfactoriamente el proceso de ajuste, se podría 

incrementar la posibilidad de que decida postergar o suspender sus estudios. 

Con respecto a este segundo momento, Díaz (2008) considera que otras variables que pueden 

limitar la integración de la persona a la universidad, son la zona geográfica de procedencia y su 

condición socioeconómica, ya que según este autor, las personas podrían no estar habituadas a las 

características con las que puede encontrarse en el ambiente universitario. 

Por último, el tercer período crítico según Tinto (1989), ocurre al finalizar el primer año de 

estudios e iniciar el segundo; agrega que el abandono ocurre con mayor frecuencia en esta etapa, puesto 
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que la persona puede experimentar insatisfacción en su desempefl.o académico, en el cumplimiento de 

sus expectativas, en sus relaciones interpersonales, en la interacción con el profesorado o bien con la 

institución, lo cual puede influir en su concepto como profesional. De esta manera, la persona puede 

experimentar alguna necesidad que la motive a abandonar de manera temporal sus estudios, optando 

por un cambio en su formación profesional, otra institución, o abandonar de manera permanente. 

Por otra parte, Restrepo (2010), concluye en su investigación, que 27,8% del estudiantado 

abandona, mayoritariamente, de manera temporal sus estudios en éste período. 

En síntesis, la decisión de abandonar los estudios superiores es un proceso que puede iniciar 

desde antes de que la persona ingresa a la universidad, y prolongarse durante todo el periodo que dure 

su educación superior. 

Tipos de Abandono 

A partir de los planteamientos del concepto de abandono, es importante recalcar que pueden 

existir diversas formas en que se puede presentar este. De acuerdo con González (2005), el abandono 

puede clasificarse por carácter de tiempo o por carácter académico. 

l. Abandono por carácter de tiempo 

Este tipo de abandono se relaciona con el período en el que la persona deja sus estudios 

universitarios. Se puede clasificar como: abandono permanente o abandono temporal. 

1.1 Abandono permanente 

Este tipo de abandono hace referencia al momento en que la persona no continúa con sus 

estudios y considera que su decisión es definitiva e irreversible, aún cuando en algún período de su vida 

esto pudiera cambiar por la influencia de diversos factores. 

Al respecto Tinto (1975), menciona que un abandono se toma permanente, cuando surgen 

situaciones que impiden que una persona retome sus estudios; ya que en cada etapa de vida, ocurren 
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eventos relacionados con el contexto en el que se desenvuelve, sean de índole laboral, familiar, 

económica, entre otros; que pueden influenciar la decisión de abandonar. 

También, se puede deber a la influencia de los factores de orden personal, entre estos se pueden 

mencionar: las aspiraciones personales y vocacionales, las expectativas laborales, la motivación 

académica, entre otras. 

De esta forma, la interacción entre las situaciones relacionadas con el contexto, las de orden 

personal, o bien la presencia de una sola de estas, pueden afectar a la persona y repercutir en que su 

decisión sea permanente. 

1.2 Abandono temporal 

Se entiende como abandono temporal, cuando la persona toma la decisión de replantear su 

elección de carrera o de cesar sus estudios, tomando en cuenta la posibilidad de retomarlos, lo cual 

dependerá de los factores relacionados con el contexto, las circunstancias personales y los requisitos 

universitarios que se presenten. 

Sobre este tipo de abandono, Tinto (1975) expone que una persona podría retomar sus estudios 

siempre y cuando su entorno se lo permita. De esta manera, se entiende que sobre la decisión de 

abandonar, se posee un control parcial; ya que las circunstancias que rodean a la persona permean su 

vida y a su vez, ella tiene la posibilidad de influenciar en el entorno. 

En síntesis, los factores que pueden determinar que el abandono sea indefinido o temporal están 

relacionados con el contexto ya sea: la familia, el trabajo, la institución, o bien, los factores personales 

como sus emociones, sus expectativas y aspiraciones. 

2. Abandono por carácter académico 

En este tipo de abandono se encuentran las personas que dejan sus estudios universitarios 

debido a algún factor académico o institucional. Se puede clasificar según González (2005) como: 
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2.1 Abandono por rendimiento académico 

Ocurre cuando la persona presenta dificultades en su proceso de aprendizaje, obteniendo 

resultados desfavorables en comparación a lo que se espera, lo que puede generar desmotivación e 

insatisfacción, lo cual lleva al abandono. 

2.2 Abandono por replanteamiento de su elección inicial 

Se presenta cuando la persona considera que la opción que eligió no cumple con las 

expectativas esperadas, o bien, debe buscar alguna alternativa de formación académica que se ajuste a 

su necesidad inmediata, por lo que decide abandonar la carrera universitaria en la que se encuentra para 

iniciar una nueva. 

2.3 Abandono por impedimentos institucionales 

Sucede cuando la persona, por motivos de incumplimiento del reglamento institucional, tales 

como: cometer plagio o visear procesos de enseñanza-aprendizaje, faltas de ética profesional, entre 

otros, se ve obligada a abandonar su carrera. 

Causas del abandono de los estudios universitarios 

El abandono se caracteriza por ser un fenómeno multicausal y varía de acuerdo con las 

condiciones que rodean a cada persona: A continuación se presenta una clasificación de las causas que 

pueden provocar el abandono de los estudios universitarios. 

Para Rincón (2004), citado por Sánchez et al. (2009), el abandono es multicausal y son los 

factores personales, socioeconómicos, e institucionales, que se relacionan entre sí y deben analizarse 

desde una perspectiva conjunta; además como lo plantea Tinto (1987) en Donoso y Schiefelbein (2007) 

los estudios refuerzan que aun cuando las personas sean persistentes, no es solo una cualidad 

individual, sino que también es reflejo del contexto social y académico en que se ha.desarrollado. De 

esta manera, es evidente que la persona es un ser integral, por lo que es preciso tomar en cuenta los 

diversos aspectos que influyen en el abandono para explicarlos. 
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Con el interés de profundizar en la identificación de las causas del abandono, Bethencourt et al. 

(2008) proponen cuatro modelos teóricos, los cuales explican las causas del abandono. Estos son: 

modelo de adaptación, modelo estructural, modelo economicista y modelo psicoeducativo, tomando en 

cuenta que cada uno de éstos se asocia con las causas personales o contextuales. 

El modelo de adaptación hace referencia a las causas relacionadas con la falta de integración en 

el ámbito académico y social universitario; es decir, la persona no logra adaptarse de manera adecuada 

a este nuevo contexto. El estudiantado para lograr integrarse a la institución debe persistir, por medio 

de su participación en experiencias sociales y académicas; las valoraciones que realiza, de esas 

experiencias, se ven influenciadas por las percepciones y el análisis que hace de su vida universitaria 

después de su ingreso. La integración adecuada al ambiente universitario, requiere de respuestas 

efectivas a las diversas demandas de los sistemas académicos y sociales de la educación superior. 

Por otra parte Tinto (1975) citado por Bethencourt et al. (2008), afirma que para prevenir el 

abandono es necesario que se establezcan interacciones entre el estudiantado y el profesorado, como 

también la compatibilidad de los valores de la persona y la institución. 

El modelo estructural, propone que las causas del abandono se deben a un contraste entre los 

subsistemas políticos, sociales y económicos. El sistema social, como un todo, influye directamente en 

el proceso de abandono. Al respecto Thomas (2002) citado por Bethencourt et al. (2008), 

responsabiliza a la universidad debido a que puede reproducir normas únicamente para un tipo de 

grupo social, excluyendo así a las personas que pertenecen a otros grupos sociales. 

Desde esta perspectiva, para Cabrera et al. (2006b) se entiende que el abandono es un 

fenómeno inherente al sistema social en su conjunto, razón por la cual se considera dificil aislar los 

motivos específicos y reales, que conducen al estudiantado al abandono. Esta dificultad hace que 

exista un mayor énfasis en variables de tipo estructural o extracurricular, tales como el estrato 
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socioeconómico, la ocupación del padre o la madre, los ingresos familiares, las fluctuaciones del 

mercado laboral, entre otras. 

El tercer modelo es el economicista, el cual implica que cuando las personas cuentan con otra 

alternativa al estudio universitario, realiza una valoración en función de la inversión de tiempo, energía 

y recursos que podrían beneficiarla. Este modelo toma como base el capital humano, en el que la 

persona compara su esfuerzo y el costo de la educación con el resultado final y los posibles beneficios 

que obtendría, tal y como lo plantean Donoso y Schiefelbein (2007, p. 15) que el estudiantado opta por 

retirarse "cuando los beneficios sociales y económicos generados por los estudios universitarios son 

percibidos como inferiores a los derivados de actividades alternas"; es decir si considera que otra 

actividad será una fuente para obtener mayores recompensas, es muy posible que tienda a abandonar 

los estudios. 

A partir de esta comparación, según Zadbalza (2002) citado por Bethencourt et al. (2008), las 

universidades pasan de ser una institución educativa a ser una institución económica, en la cual el 

estudiantado busca generar fondos en un corto período. 

El cuarto y último, modelo psicoeducativo, parte de una perspectiva del fenómeno de abandono 

más global, en la cual se considera el aspecto psicológico y educativo. Entre las variables que se toman 

en cuenta, se encuentran las estrategias de aprendizaje, el rendimiento académico, la capacidad de 

aplazar la gratificación, la calidad de las relaciones entre la persona y la institución, la capacidad de 

sobrepasar obstáculos, la habilidad de mantener metas a largo plazo, la habilidad de establecer una 

dirección para el futuro y la habilidad de completar una meta académica. 

En este Seminario de Graduación, las causas que puedan provocar el abandono, se agrupan en 

dos categorías: personales y contextuales, tomando como base los aportes de González (2005), Escobar 

(2005), Nicoletti (2008) Bethencourt et al. (2008), Canto (2010), entre otros. 
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l. Causas personales 

Constituyen aquellos aspectos propios de cada estudiante que pueden influir en la decisión de 

abandonar, tales como la competencia cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, el 

autoconcepto académico, la autoeficacia percibida, el bienestar psicológico, la inteligencia y las 

aptitudes. 

1.1 La motivación 

Este aspecto, está relacionado con la percepción positiva que tiene cada estudiante acerca de su 

realidad, la cual, en el ámbito educativo, puede estar influenciada por factores tanto académicos como 

del entorno, que a su vez, podrían favorecer el cumplimiento de sus metas. 

Al respecto, Garbanzo (2007) divide la motivación en cuatro facetas: la intrínseca, la extrínseca, 

las atribuciones causales y las percepciones de control. 

Así, la motivación académica intrínseca se refiere al desempeño académico de la persona y al 

grado de avance que tenga en la consecución del plan de estudios, gracias a su esfuerzo. La extrínseca, 

tiene que ver con las variables externas a ella, con el favorecimiento del entorno para el adecuado 

desarrollo como estudiante; por otro lado, las atribuciones causales son consecuentes a la percepción 

del desarrollo de la inteligencia haciendo referencia a cómo se observa la persona ante los retos 

académicos, en cuanto a su capacidad para enfrentarlos y superarlos. Por último, las percepciones de 

control se relacionan con la apreciación sobre el dominio sobre su desempeño académico, en otras 

palabras, la capacidad de la persona de ordenarse en las diferentes actividades para lograr cumplir sus 

metas académicas de la manera más satisfactoria. 

1.2 Autoconcepto académico 

Está directamente relacionado con los resultados académicos obtenidos por la persona; ya que a 

partir de esto, se crea una impresión de lo que, como estudiante, puede lograr. 
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Al respecto, Garbanzo (2007) menciona la fuerte influencia que tienen la motivación y los 

resultados académicos que la persona obtenga; ya que según el grado de satisfacción que se genere con 

el avance del plan de estudios, el estudiantado comenzará a crear su propia percepción de lo que es 

capaz de lograr, lo que a su vez favorecerá su desempeño académico. 

1.3 Bienestar psicológico 

Esto se refiere a la estabilidad emocional y las características personales con las que cuenta el 

estudiantado para desempeñarse académicamente; mientras más positivas sean estas, mayor será su 

avance. 

En cuanto al bienestar psicológico, según Garbanzo (2007) se establece una relación con el 

rendimiento académico; ya que, mientras más estable se encuentre la persona en cuanto a su 

motivación interna, la autopercepción y su autoeficacia, más herramientas tendrá para organizar su 

tiempo y sus estrategias, en busca de un mayor desempeño académico que le brindará mejores 

resultados, los cuales le motivarán a un mayor avance. 

Por otro lado, Bethencourt et al. (2008), se refieren al modelo psicoeducativo, en el que 

mencionan las características psicológicas y educativas del estudiantado, las cuales surgen a partir de 

las experiencias sociales y académicas de la población estudiantil. 

1.4 Competencia cognitiva 

Corresponde, a la habilidad intelectual con la cuenta la persona, para poder asimilar los 

conocimientos propios del plan de estudios. Para Garbanzo (2007), esta es la evaluación propia de la 

persona para llevar a cabo una tarea, es decir, su apreciación sobre la capacidad y habilidad intelectual, 

mostrando así a la persona como un ser activo en su aprendizaje. 
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1.5 Condiciones cognitivas 

Estas se relacionan con las estrategias que desarrolla la persona, que le facilitan la comprensión 

de los conocimientos y le permite desarrollar una estructura para el estudio de los mismos. 

Las condiciones cognitivas, para Garbanzo (2007) se relacionan con las estrategias de 

asimilación de conocimientos que la persona lleva a cabo para seleccionar, organizar y elaborar su 

aprendizaje, tomando en cuenta que cada estudiante, corno ser individual, puede tener diferentes 

maneras de adquirir el conocimiento, asimilarlo, y poder así construir sus propios aprendizajes. 

Al respecto, Nicoletti (2008) menciona que, la concentración o asimilación de los 

conocimientos, el manejo del tiempo y las situaciones emocionales pueden afectar positiva o 

negativamente su rendimiento académico. Lo que evidencia que el desempeño educativo de la persona 

puede estar perrneado por sus vivencias, las cuales podrían propiciar que se torne la decisión de 

abandonar. 

1.6 Autoeficacia percibida 

Es la manera en que la persona considera que puede cumplir con el objetivo propuesto, y se 

relaciona con el compromiso previamente establecido. Al respecto, Garbanzo (2007) propone que, 

ocurre conforme a la motivación intrínseca y el compromiso para cumplir con un desempeño aceptable 

para la persona, reforzando así que, en tanto se tenga motivación se dará un mayor compromiso, que 

generará mejores resultados en el desarrollo académico. 

l. 7 Inteligencia 

Es la capacidad de entender y elaborar conocimientos que pueden ser utilizados para beneficiar 

el desempeño académico, además es importante destacar que, cada persona tiene mayores facilidades 

en diversas áreas según sus aptitudes. 

Para Garbanzo (2007) se presenta corno un buen predictor del rendimiento académico, que 

permite a la persona buscar la mejor forma de aprender en las áreas en que tiene mayores destrezas, 
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dado que, en cuanto se conozca cuál tipo de inteligencia es predominante, se puede buscar desarrollarlo 

para favorecer el rendimiento académico. 

1.8 Aptitudes 

Estas son las capacidades con las que cuenta una persona para realizar eficazmente una 

determinada tarea. Como lo menciona Garbanzo (2007), estas se asocian con las habilidades 

específicas para realizar tareas, debido a que si la persona conoce cuáles destrezas posee, puede 

reforzar el desarrollo de sus cualidades, para obtener mejores resultados académicos. 

1.9 Expectativas 

Estas son las aspiraciones o anhelos que elabora cada estudiante referente al desarrollo de la 

carrera seleccionada, las cuales pueden o no ser congruentes con la realidad. 

Al respecto Nicoletti (2008) menciona que, las expectativas del estudiantado ante la elección de 

la carrera podrían ser un factor decisivo, ya que estas pueden ser diferentes a lo que se encontrará en el 

ámbito universitario. 

1.10 Adaptación 

Es la capacidad que tiene cada estudiante para amoldarse al ámbito universitario, así como 

entender las situaciones que se presenten y ser partícipe de ellas favorablemente. Al respecto, 

Bethencourt et al. (2008), hacen su aporte con el modelo de adaptación, donde se refuerza la 

importancia de las percepciones psicológicas y emodonales para la integración de la persona en el 

ámbito universitario. Por su parte Cabrera et al. (2006a), menciona que la integración social es el grado 

de armonía entre el estudiantado con su grupo de pares y el personal docente. 

1.11 Familia 

Este es el primer sistema social al que pertenece cada persona, su importancia radica en que 

fomenta la construcción de determinadas creencias, valores y percepciones. 
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En cuanto al factor familiar, Canto (2010) menciona que, los antecedentes familiares tales 

como el grado académico de los padres y madres de familia, la visualización de la educación, las 

expectativas, la cultura y etnicidad, juegan un papel fundamental en el desarrollo de la persona. No 

obstante, debe considerarse que las condiciones familiares varían de una persona a otra; del mismo 

modo que las apreciaciones que ella tenga sobre su realidad, y las oportunidades que el medio le 

brinde, lo cual finalmente dirigirá la toma de decisiones, con respecto a su formación profesional. 

Por lo tanto se resalta que existe una multiplicidad de variables, tales como el desarrollo 

personal, los factores personales, la adaptación, las características psicoeducativas y la familia, que 

pueden motivar al estudiantado a reformular o abandonar la carrera elegida y que estas pueden darse en 

cualquier momento del desarrollo académico. 

2. Causas contextuales 

Son aquellos factores relacionados con el contexto en el cual se encuentra inmersa la persona, . 

entre ellos: los socioeconómicos, los institucionales y la elección vocacional. Sobre esto González 

(2005), Escobar (2005), Bethencourt et al. (2008), Nicoletti (2008) y Canto (2010) hacen mención de 

diferentes aspectos que consideran como posibles causas externas del abandono, los cuales se presentan . 

a continuación. 

2.1 Factor Socioeconómico: 

La condición socioeconómica podría tener un efecto en el desarrollo académico del 

estudiantado; ya que, al momento de iniciar los estudios superiores se debe incurrir en una inversión, 

que en ocasiones puede no estar al alcance del presupuesto familiar o personal. Así mismo, manifiestan 

que si se presenta una necesidad económica apremiante, esta puede convertirse en un factor 

determinante al momento de tomar la decisión de abandono. Lo anterior queda evidenciado en el aporte 

hecho por Bethencourt et al. (2008), en relación con el "modelo economicista'', que explica el 

abandono desde esta perspectiva en el que se sostiene que, si los beneficios de la persona serán 
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mayores al abandonar su carrera universitaria, que permaneciendo en la institución, es claro que podría 

optar por el abandono. 

Por otro lado, Sánchez et al. (2009) exponen que entre los factores socioeconómicos que pueden 

influenciar el abandono, se encuentran la posibilidad de contar con un empleo y tener que ajustar los 

horarios de éste al plan de estudios, así como, el hecho de que los ingresos familiares no sean 

suficientes. 

Por su parte, Bethencourt et al. (2008) desde el modelo estructural, explican que el abandono se 

puede dar como el resultado de los argumentos contradictorios de los sistemas político, económico y 

social. Es así, que mientras al estudiantado se le brinda la idea de que con una preparación académica 

tendrá mayor posicionamiento social, la realidad del contexto podría no favorecerle; ya que, puede 

tener dificultades para encontrar empleo, o encontrarlo pero no obtener la remuneración esperada desde 

el inicio. 

2.2 Factor Institucional: 

Sobre este factor, Salcedo (2010) menciona que el abandono de los estudios universitarios se 

debe a diversas variables de orden institucional, tales como: 

a. Superpoblación escolar y deficiencias docentes: 

Se refiere a la deficiencia administrativa que se da en cuanto a los procesos de admisión, donde 

se permite el ingreso de una cantidad de estudiantes que supera la capacidad real de la institución, 

limitando así, la atención a las diferencias y necesidades educativas de cada persona; además, la 

formación de mejores profesionales depende, en gran parte, de la calidad educativa que se recibe. 

Sobre esto, la autora menciona que el personal docente debe estar adecuadamente capacitado 

para facilitar los procesos de enseñanza; así como para establecer relaciones de empatía con la 
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población estudiantil; ya que se favorece así el sentido de pertenencia a la institución y el grado de 

satisfacción de la persona hacia el estudio. 

b. Escaso apoyo para la población estudiantil: 

Se establece que el estudiantado requiere de ayuda por parte de la institución, para solventar 

gastos que demanda su educación, y además, según la zona geográfica de donde provengan, requieren 

de apoyo para tener acceso a la universidad. Salcedo (201 O) hace mención de la importancia de los 

servicios de bienestar universitario y las becas, que favorecen la permanencia de la población 

estudiantil en la Universidad. 

c. Inadecuada planeación y programación académica: 

Al respecto Salcedo (2010) hace referencia a los diferentes requisitos existentes en el plan de 

estudios, que dificultan el avance de la persona y en ocasiones le desmotivan a continuar con la carrera 

que eligió; ya que aspectos como límites en créditos (máximos o mínimos por semestre), porcentajes 

acumulativos y prerrequisitos, entre otros, se convierten en exigencias académicas que por diferentes 

motivos, no siempre pueden ser cumplidos. 

Por otro lado, Sánchez et al. (2009) mencionan que dentro de los factores que motivan el 

abandono, se encuentran los métodos de estudio, los programas académicos que tienen que ver con la 

enseñanza tradicional, la administración de la institución educativa y la calidad educativa. De esta 

manera.es evidente la importancia de la metodología de la enseñanza que desarrollan las instituciones 

de educación superior, para la formación profesional de una persona como estudiante. 

d. Elección vocacional 

Este factor, para Abarca y Sánchez (2005) es la variable más importante para explicar el éxito 

universitario, es decir, poder cursar la carrera que el estudiante desee. Para quienes se enfrentan a 

desarrollar una formación académica en un campo que no es el de su real interés, las probabilidades de 
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finalizar con éxito se reducen y se aumenta insatisfacción y desmotivación que puede provocar el 

abandono. 

Es por eso que las variables contextuales, tales como la institución y los factores 

socioeconómicos, son relevantes en la toma de decisiones y es importante valorar el peso que pueda 

tener cada uno en el abandono de los estudios universitarios o bien en la vida estudiantil. 

La decisión de abandonar una carrera o una institución, tiene consecuencias tanto para la 

persona que así lo decide, como para la institución y la familia, entre otros. Seguidamente se hace 

referencia de manera específica a las consecuencias del abandono. 

Consecuencias del abandono 

El abandono de los estudios universitarios es un fenómeno que tiene consecuencias múltiples 

tanto para la persona estudiante como para la sociedad, la familia y la institución. Autores como Tinto 

(1975), González (2005), Lopera (2007), Castillo (2010) se refieren al tema, identificando que existen 

diferentes resultados que se producen como consecuencia de tomar la decisión de abandonar los 

estudios. A continuación se hará referencia a las consecuencias, las cuales se clasifican en dos 

categorías. La primera corresponde a las que afectan los distintos contextos en que se desenvuelve la 

persona que hace el abandono y la segunda categoría son las personales, es decir las que afectan de 

manera directa a quien realiza el abandono. 

La decisión de abandonar los estudios universitarios tiene repercusiones en distintos ámbitos, no 

solo la persona que abandona enfrenta las consecuencias de la decisión sino que además de la 

institución universitaria, existen consecuencias económicas y de temporalidad. 

l. Consecuencias para la institución universitaria 

Se refiere a las consecuencias que se dan en el ámbito universitario como resultado del 

abandono. Sobre el tema, es importante retomar los datos que menciona la UNESCO (2005), citados 

por Li (201 O), del 100% de la población que ingresa a las universidades estatales en Costa Rica, se da 
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una titulación, cuatro años después, del 46%. Además agrega el autor, que el 51 % de la población 

abandonó su carrera o la institución en ese período. Estos datos reflejan que el abandono es un 

fenómeno que impacta las universidades, particularmente en el ámbito del logro de sus propósitos, el 

económico y el desarrollo institucional. Una razón fundamental es que las instituciones de educación 

superior, tienen como propósito, formar profesionales y contribuir con el desarrollo de la sociedad; 

también cumple con otros fines como son favorecer la movilidad social, finalidad que puede verse 

afectada por el abandono que se da por parte de la población estudiantil. 

Desde el punto de vista económico, la inversión que se realiza en la formación de profesionales 

no alcanza el producto esperado, pues como lo indica Lopera (2007) la deserción significa costos de 

oportunidad para la sociedad y las instituciones; una persona que abandona los estudios superiores, crea 

una vacante que pudo haber sido ocupada por otra que podría persistir en sus estudios. En relación con 

lo anterior, agrega la autora (Lopera, 2007: 2) 

" ... esta pérdida causa serios problemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad 

en la fuente de recursos (Tinto, 1989), incumplimiento de metas establecidas, pérdidas 

financieras y de capital humano. Adicionalmente, desde el punto de vista macroeconómico, la 

deserción tiene efectos negativos sobre los niveles de capital humano y la movilidad social 

(Hanushek, 2000) y por tanto, sobre el crecimiento y desarrollo económico." 

Sin embargo, no se debe obviar que, la persona puede replantear sus objetivos, de manera que 

logre comprender, que su educación superiór no es la única alternativa, sino que existen otras opciones 

para su desarrollo personal y profesional (Tinto 1975), o bien que pueden continuar sus estudios en otra 

universidad. 

Ante esto, las instituciones de educación superior pueden abrir el espacio para que, 

internamente, se lleve a cabo un proceso de reformular objetivos y revisar las metodologías con las que 

se trabaja el tema del abandono, con miras al crecimiento y el mejoramiento continuo. 
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2. Consecuencias económicas 

Son aquellos resultados del proceso de abandono, que experimenta la persona, la institución y la 

sociedad en el aspecto económico. Al respecto, se menciona que el abandono puede generar un 

desajuste en aspectos tales como el desarrollo económico del país y el capital humano que participa del 

proceso educativo en las universidades (Lopera, 2007). 

Sobre lo anterior, se puede resaltar que, en el campo económico existe una inversión que se 

realizó y que en el caso de las universidades estatales, sea un abandono transitorio o definitivo lo que se 

dé, se generan gastos, que se realizan como inversiones para obtener un mayor número de personas 

tituladas de las instituciones que se financiaron, lo que, con el abandono que se presenta, puede verse 

como una inversión a largo plazo o incluso sin resultado. Como lo plantea Tinto (1989) citado por Díaz 

(2008) cada estudiante que abandona la universidad deja un cupo desierto que podría haber sido 

ocupado por otro que permaneciera en su formación universitaria, por lo cual la pérdida de estudiantes 

causa serios problemas financieros a las instituciones al producir inestabilidad en la fuente de sus 

ingresos. 

Por otro lado, desde que la persona inicia su carrera universitaria y comienza a enfrentar las 

demandas económicas, es frecuente que clarifique si puede permanecer en esta, o por el contrario, 

tomar en cuenta otra alternativa, que le permita continuar con sus estudios o responder a la necesidad 

del momento. Por lo que tanto para la institución, como para el Estado y la persona; la inversión que se 

realiza con miras a la profesionalización, puede, por el abandono del plan de estudios o de la misma 

universidad, tomarse como una inversión que no ha logrado sus propósitos. 

3. Consecuencias de temporalidad 

La persona que abandona los estudios universitarios alarga el tiempo que le tomará la 

conclusión de su carrera o bien podría entrar en un replanteamiento de su decisión, alargando 

igualmente, el tiempo que será estudiante y retardando así su graduación y su incorporación al mundo 
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del trabajo (González, 2005). No obstante, es importante resaltar que durante este tiempo se puede abrir 

una oportunidad de desarrollo, y permitir el ajuste a diferentes situaciones personales, sociales y 

familiares. 

4. Consecuencias personales 

En las consecuencias personales se consideran variables de tipo personal que se ven 

modificadas o afectadas por la decisión de abandonar los estudios universitarios. 

En este grupo de consecuencias se señalan aquellas de tipo emocional que podrían verse 

originadas como resultado del abandono. En este sentido, González (2005) consideran que la decisión 

de abandonar puede generar efectos emocionales ambiguos, ya que por un lado la persona puede 

experimentar satisfacción y motivación, cuando sus propias vivencias y el conocimiento que ha 

adquirido del medio le han permitido descubrir alternativas que se ajustan realmente con sus 

aspiraciones personales y profesionales. Por otro lado, la persona puede experimentar sentimientos de 

frtistración y desilusión, cuando percibe que la decisión tomada y el atraso académico que ese hecho 

genera, podría obstaculizar la consecución de sus metas y aspiraciones. 

Al respecto, Tinto (1975, p.3) expone que"( ... ) ciertos estudiantes pueden modificar sus metas 

personales durante el curso de la carrera, ya sea a causa de una mayor madurez o por efecto de la 

experiencia universitaria" y que esto no significa que se perdió una oportunidad, sino más bien que se 

puede visualizar la situación como un espacio de desarrollo personal que permita replantear sus 

objetivos, modificar sus aspiraciones y con una mayor madurez personal, basada en experiencias y 

vivencias, tomar decisiones. En este sentido, es importante resaltar que la percepción de esas 

modificaciones, dependerá de la perspectiva de cada persona, dado que el abandono puede ocurrir por 

diversidad de razones. 
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5. Consecuencias familiares 

Se incluyen aquellas repercusiones familiares que se derivan del abandono universitario por 

parte de alguno de sus miembros. Al respecto, González (2005), indican que algunas de estas 

implicaciones son: el sentimiento compartido por la familia y la inversión del grupo familiar. 

Debido a que la persona pertenece a un grupo familiar, ante cualquier decisión que tome, 

podrían verse afectadas las personas que formen parte este, así mismo, las reacciones personales ante la 

situación de abandonar podrían verse permeadas por las experiencias familiares y las personas más 

cercanas. Así, el apoyo que pueda experimentar la persona por parte de sus familiares, ante un 

replanteamiento de sus metas o la decisión de postergar sus estudios universitarios, se convierte en un 

aspecto de importancia en la asimilación de la decisión y sus implicaciones. 

En conclusión, según los autores expuestos que han estudiado el tema del abandono, todas las 

consecuencias anteriormente mencionadas se interrelacionan e influyen entre sí en mayor o menor 

medida; ahora bien es importante resaltar que, las consecuencias que se den ante la decisión de una 

persona de abandonar sus estudios universitarios dependerán de cada situación particular, por lo que no 

se puede afirmar que en todos los casos se verán alterados todos los aspectos que se mencionaron. 

El abandono de los estudios en la Universidad de Costa Rica 

El abandono de los estudios superiores se puede identificar como un fenómeno multicausal, que 

se puede presentar en diferentes momentos del transcurso de la vida del estudiante universitario. No 

obstante, existe poca información publicada sobre el fenómeno del abandono en la Universidad de 

Costa Rica, que lo caracterice en las diferentes carreras, estos estudios son pocos y no recientes. Entre 

estos que proponen un acercamiento al abandono de los estudios, se encuentra la investigación 

realizada en las cuatro universidades públicas y algunas privadas, por Brenes (2005). En esta, se 

observa como característica del abandono que la mitad de la población lo hace en el primer año, y que 

esa población tiene como características los siguientes factores: son menores de veinte años y su estado 
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civil es soltero, el financiamiento es por sus propios medios, dejan sus estudios por factores 

institucionales y para incorporarse al mundo laboral. 

Es importante hacer notar que la población estudiantil procedente de colegios públicos, 

académicos y diurnos son los que mayormente permanecieron en la universidad, mientras que, los 

egresados procedentes de colegios privados, técnicos y nocturnos presentaron mayor abandono. 

Cabe destacar que, el 40% de la población admitida no ingresó a la opción de su preferencia, lo 

que da una posible justificación al hecho de que la persona abandone la carrera en la que quedó 

inscrito, al no ser la de su preferencia. Además, el 72% continuó sus estudios en otra institución, lo 

que demuestra que el tipo de abandono que más se presentó es el temporal o transitorio, el cual consiste 

en un cambio de carrera o de institución educativa, por lo que se puede hablar de que en este caso, esta 

población encontró en su proceso, una oportunidad y continuó. 

Se hace necesario que las instituciones de educación superior implementen estrategias, que 

permitan invertir el presupuesto en la detección temprana del abandono universitario, procurando su 

beneficio y el de la población estudiantil. 

En este sentido, Brenes (2005) en su estudio llevado a cabo en el año 2004, menciona que el 

abandono tiene grandes implicaciones económicas para la institución e inclusive para el país. Para 

explicar esto, se refiere al presupuesto destinado para las cuatro universidades estatales, que fue de ~68 

527,97 millones de colones. Menciona que si se toma en cuenta, que el 75% de este monto se dedicó al 

profesorado y con la totalidad de la matrícula se calculó el costo anual por estudiante, el cual fue 

multiplicado por el número que representa la población que abandonó, el gasto por abandono fue de US 

$14 545 770, mostrando así, que realmente las consecuencias económicas que se presentan por el 

abandono de los estudios superiores, son significativas y limitan en gran parte inversiones futuras en 

educación y el mejoramiento de la misma. 
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El abandono de la carrera elegida o de la institución en la que se desarrolle esta, es un fenómeno 

que no puede ser obviado por las instituciones, ni por las autoridades educativas. 

Según lo menciona la UNESCO (2005) citada por Li (2008), de un 100% de la población que 

ingresa a las universidades, se tiene una titulación del 46%, indicando que el 51 % de la población 

abandonó su carrera o la institución, esto en un período de cuatro años, en el que el autor contempla el 

tiempo estimado de desarrollo de un plan de estudios. Se hace evidente así, la necesidad de que se 

intervenga para prevenir el aumento del abandono y para acompañar el proceso de toma de decisiones 

de quienes ya abandonaron su carrera. 

Por su parte Abarca y Sánchez (2005) estudiaron el abandono de las cohortes comprendidas del 

año 1993 hasta el año 1998 en la Universidad de Costa Rica. Entre los hallazgos mencionan para la 

cohorte de 1993, que un 45% deja de matricular en los tres primeros años, para la de 1994, el 45, 7%, 

para la de 1995 el 37, 4% y finalmente la cohorte de 1996, el 36,1% también dejó de hacerlo. En cuanto 

al momento en que ocurre la mayor proporción de abandono, el hallazgo indica que ocurre en el primer 

año de estancia universitaria. Otra de las características del abandono, es que el 63,4% del 

estudiantado que no logra ingresar a la carrera que desean seguir, lo hace en el momento en que está 

matriculado en carreras que no eran las que quería estudiar cuando ingresó. 

·Aclaran Abarca y Sánchez (2005) que cuando el estudiantado no ingresa a la carrera de su 

preferencia y aun cuando lo haga a una de las dos carreras dadas como opción, no significa que se 

ubicaron en una carrera de su interés. Esta situación responde para los autores, al deseo del 

estudiantado de no quedar por fuera y ser aceptado en la institución, por tanto, toma la decisión de 

concursar por opciones de carrera con bajos promedios de ingreso, las cuales no son congruentes con 

su preferencia. Otra de las acciones que realiza el estudiantado cuando no ingresa a la carrera de su 

preferencia es seleccionar alguna carrera considerada afin, para así cursar materias que sean 

reconocidas en el plan de estudio de la carrera deseada, para no atrasarse y al siguiente año, solicitar el 
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traslado a la carrera de su preferencia. En este estudio se encontró que la situación socioeconómica 

como el principal factor por el que ocurre el abandono, no era de mucho peso, por cuanto la mayoría de 

los estudiantes que, en su momento, solicitaron beca, les fue asignada y además la mayoría la consideró 

adecuada a sus necesidades. También se encontró que las razones por las cuales el estudiantado 

matriculó una carrera que no era de su preferencia, no estaba asociado a una carencia de información, 

puesto que un 73, 3% indicó que había recibido orientación e información sobre las opciones de 

estudio y de esa proporción un 63, 7% calificó la información entre buena y muy buena. Otro de los 

hallazgos fue que más del 90% del estudiantado retirado continuaba estudios en otra universidad o 

instituto de educación superior. 

En cuanto a las características que presentaba el abandono en el estudio de Abarca y Sánchez 

(2005) concluyen que es institucional y no un abandono del sistema; es decir, hay una migración en el 

sistema de opciones de educación superior en el país, que quienes salen encuentran algún otra 

institución en el amplio mercado de universidades privadas. 

El abandono de los estudios universitarios es una situación que demanda intervenciones para su 

atención y prevención. Es allí donde la Orientación puede contribuir debido a su carácter preventivo, es 

una de las disciplinas y profesiones, que puede dar su aporte a la intervención del fenómeno del 

abandono. Seguidamente se hace referencia al papel de la Orientación en las universidades. 

Orientación en la Educación Superior 

La Orientación en el ámbito universitario, debe entenderse como una profesión que desarrolla 

procesos de acompañamiento y asesoramiento que facilita la toma de decisiones, y que proporciona una 

guía a la persona estudiante y el conocimiento del entorno universitario y laboral. 

En este sentido, Álvarez (1995) citado por Molina (2003, p.2) concibe la Orientación como: 

"( ... ) un proceso sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en período 

formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar 
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conductas vocacionales que les preparen para la vida adulta, 

mediante una intervención continuada y técnica, basada en los principios de 

prevención, desarrollo e intervención social, 

educativos y socio-profesionales. " 

con la implicación de los agentes 

Bajo esta perspectiva, en la que se concibe la Orientación como un proceso continuo, se devela 

que cada período evolutivo del ser humano debe ser un tema de importancia en el quehacer profesional, 

ya que en la amplia variedad de transiciones en que se ven implicadas las personas a lo largo de su 

ciclo vital, deben enfrentarse a una serie de decisiones y situaciones que pueden generar ansiedad e 

incertidumbre, lo cual podría ser sobrellevado con mayor facilidad con el acompañamiento de un apoyo 

externo especializado, que facilite el proceso de identificación de alternativas de resolución. 

El ingreso de la persona a la universidad puede ser considerada una etapa crucial en su vida, 

esto a debido a que tendrá que asumir nuevos retos y enfrentar situaciones sociales, personales y 

académicas probablemente muy distintas a las que estaba habituada. En este sentido, la principal 

función de la persona orientadora en el ámbito universitario es apoyar al estudiantado en la integración 

al contexto universitario y al esclarecimiento de las posibilidades personales y profesionales, mediante 

la identificación de alternativas individuales, académicas y sociales que se ajusten con su proyecto de 

vida y que puedan ser contrastadas con la información otorgada por los entornos educativos y laborales 

(Echeverría, 2005). 

Además, para poder responder a los requerimientos de la población estudiantil, la persona 

profesional en Orientación debe coordinar esfuerzos con el personal académico para propiciar espacios 

en los cuales el estudiantado pueda desarrollarse de forma integral y continua, por lo que su lábor en el 

ámbito universitario no debe enfocarse meramente en los aspectos informativos, sino que debe ofrecer 

un servicio, que aborde de forma global, todos los elementos que se ven implicados en el proceso del 

desarrollo de la persona. Desde esta perspectiva, Moreno citado por Repetto (2009, p. 310) considera 



57 

que "Orientar no es sólo ofrecer a las personas gran cantidad de datos informativos, sino propiciar 

situaciones de aprendizaje ( ... ). Es intentar que la persona investigue el sentido profundo que 

determina sus decisiones y acciones." 

De esta manera, se entiende que la labor de la persona orientadora en los centros universitarios 

es muy amplia, ya que se convierte en un ente activo y propiciador de los procesos educativos y 

vocacionales del estudiantado. Al respecto, Rodríguez (2002) hace referencia a las áreas de trabajo del 

servicio de Orientación en el ámbito universitario, las cuales son: 

1. Intervenciones para la Orientación personal: dirigida a la formación integral de la persona 

universitaria, teniendo en cuenta sus características y necesidades personales. 

2. Orientación académica: tipo de intervención que se enfoca en la Orientación hacia el 

aprendizaje, y todo lo concerniente al área educativa (planificación y organización del 

estudio, motivación universitaria, rendimiento académico, entre otros) 

3. Orientación vocacional: Dirigida al apoyo y acompañamiento vocacional que requiere el 

estudiantado para la elección de las distintas opciones académicas, y en la valoración de las 

demandas sociolaborales y personales para una adecuada toma de decisiones. 

4. Orientación para la crisis de transición universidad/trabajo: Relacionado con la atención de 

las crisis o situaciones que puedan surgir por el cambio de ciclo o etapa que enfrentan las 

personas universitarias. 

Orientación Vocacional en la educación superior 

De acuerdo con los planteamientos de·Rodríguez (2002), el área de la Orientación Vocacional 

es la que se ocupa de apoyar al estudiantado en la decisión de las opciones académicas que le podrían 

conducir a un rol laboral específico, es por esto que el abandono de los estudios universitarios es el 

abandono de una elección vocacional poda cual persona había optado en un determinado momento de 

su vida. 
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Desde la Orientación Vocacional, se entiende el término de desarrollo de la carrera o desarrollo 

vocacional como"( ... ) la secuencia de actividades y conductas relacionadas con el trabajo, que se dan 

a lo largo de la vida del sujeto, así como las actitudes, valores y aspiraciones asociadas con él." (Rivas, 

1990, p. 29). Es así como parte del desarrollo vocacional, la persona universitaria requiere contrastar 

sus expectativas con la realidad, lo cual se logra mediante experiencias exploratorias, de manera que 

pueda cuestionar si la elección realizada, es la mejor opción de acuerdo con su propia percepción. Esta 

toma de conciencia puede visualizarse como un replanteamiento de la elección inicial, por lo que 

algunas personas podrían identificar sus necesidades de una forma más práctica, y otras entender que 

las metas planteadas inicialmente no correspondían a sus preferencias, por lo que, algunas durante su 

trayectoria académica deciden abandonar sus estudios. 

El concepto de desarrollo vocacional fue formulado por Super citado por Sánchez y Álvarez 

(2012) quien propuso un enfoque socio-fenomenológico del desarrollo vocacional, cuyos principales 

postulados teóricos son: 

1. El proceso de desarrollo vocacional obedece a la realización del concepto de sí mismo de cada 

persona. 

2. La persona realiza la elección de estudios y atribuye determinadas características personales a la 

profesión seleccionada. 

3. La persona toma su decisión no en un período determinado, sino que lo hace a lo largo de su 

ciclo vital. 

4. El concepto de madurez vocacional, corresponde a la congruencia existente entre el 

comportamiento vocacional de la persona y la conducta vocacional esperada en ese momento de 

su vida). 

El concepto de sí mismo al cual hace referencia Super, se encuentra supeditado a las 

experiencias que se generen a lo largo de la vida de la persona y a la interacciones que se dan en el 
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medio en que se desenvuelve. De esta manera, desde su niftez evalúa los diferentes papeles del mundo 

del trabajo, que observa en su familia, y en su medio; así va desarrollando una idea de la forma en que 

quisiera proyectarse en su futuro (Super, Starishevsky, Matlin, y Jordaan, 1963). Es por esta razón, que 

Super visualizaba el desarrollo vocacional como un hecho vital, que se da mediante una serie de etapas 

en las que la persona va evolucionando, al igual que sucede con el proceso del desarrollo humano. 

Sobre el desarrollo vocacional Super (1963), citado por Pereira (1995, p.324) establece que: 

"el proceso consiste en el desarrollo y aplicación del auto concepto y que se trata de un proceso 

en el que el auto concepto es el resultado de la interacción de las aptitudes heredadas, la 

constitución nerviosa y hormonal, la oportunidad de realizar diversos roles y el resultado 

obtenido en el desempeño de estos roles a partir de las evaluaciones de superiores e iguales". 

Así, el desarrollo vocacional y el concepto de sí mismo, se forman a lo largo de la vida de la 

persona y se transfieren a las ocupaciones para buscar alcanzar la realización personal. 

Este desarrollo se lleva a cabo en la vida de la persona mientras atraviesa por lo que Super 

denominó etapas del desarrollo vocacional, las cuales se estructuran de la siguiente manera: (Sánchez 

et al., 2012, p.39) 

a. Etapa de crecimiento (0-14 años): la persona construye su autoconcepto en función de las 

figuras familiares y sociales con las que compartía sus experiencias. Cuando la persona crece y 

amplía su panorama social, enfoca su atención en sus intereses y aptitudes. 

b. Etapa de exploración (15-24 años): la persona se autoevalúa a sí misma a partir de las 

actividades y experiencias en las que se involucra, realizando de esta manera una primera 

exploración ocupacional. De ese modo, surge la necesidad de indagar sobre opciones 

vocacionales y tomar decisiones académicas. 
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c. Etapa de establecimiento (25-44 años): en el momento que la persona descubre una ocupación 

que se ajuste a su perfil y a sus intereses, centra sus esfuerzos en mantenerse en ese campo 

ocupacional. 

d. Etapa de mantenimiento (45-64 años): cuando la persona obtiene un trabajo que se adecue a sus 

intereses y aptitudes, intenta conseguir logros que le permitan conservarlo. 

e. Etapa de decadencia o declive (65 años en adelante): en esta etapa aumenta la posibilidad de 

que la persona cese permanentemente en su trabajo, aunque muchas continúan desarrollando 

tareas en función de su capacidad física y mental. 

Desde esta perspectiva, la población estudiantil universitaria se encontraría ubicada básicamente 

en la segunda etapa, debido a su edad y grado de desarrollo de su conducta vocacional, etapa evolutiva 

que se caracteriza por "el autoanálisis, la búsqueda de información vocacional, y el análisis de los roles 

y actividades profesionales adecuadas a sí mismo." (Sánchez et al. 2012, p. 39). En esta etapa se deben 

llevar a cabo una serie de acciones que Super denominó, tareas del desarrollo, las cuales consisten en 

determinar o especificar un segmento particular del área general de la carrera, mediante la exploración 

y conocimiento de sí mismo, el cual se construye al entender, de acuerdo a sus habilidades, lo que le 

ofrece el entorno y el análisis realizado, cuál sería el trabajo ideal. Así queda como única tarea para esta 

etapa, determinar los pasos concretos para llevar a la práctica esta elección. (Sánchez et al., 2012) 

En el entendido de que,. la Orientación concibe a la persona como un ser potencialmente 

madurativo e integral, el tema del abandono universitario desde este enfoque debe ser visualizado como 

una posibilidad y no como un fracaso o error; ya que, cuando la persona toma una decisión vocacional, 

puede encontrarse con que sus aptitudes y actitudes no le facilitan el desarrollo en ese campo, o sus 

expectativas no son satisfechas, por lo que abandona, teniendo entonces la oportunidad de optar por 

otra alternativa vocacional. Esta decisión surge a partir del análisis y valoración de la información 
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obtenida del medio, mediante sus vivencias personales y académicas, es decir mediante la valoración 

del concepto de sí mismo, y el contraste de éste con la formación profesional que está recibiendo. 

Al respecto, Rivas (1990, p.29) menciona que ''No es necesario que haya o exista una decisión 

ni un desarrollo vocacional que convenga únicamente e inexorablemente a cada persona de tal manera 

que si el sujeto yerra o no la descubre a tiempo, se frene irremisiblemente su proyecto de vida". 

En este sentido, es evidente que el rol de la persona profesional en Orientación debe enfocarse 

en primer lugar a fomentar en el estudiantado la exploración de sus valores, habilidades, destrezas, 

aptitudes y actitudes que le facilitarán el proceso de escogencia de la carrera, además brindarle los 

recursos necesarios para que éste indague sobre las alternativas que se ajustan más a su perfil personal 

y profesional y a sus aspiraciones, ya que de darse estas condiciones podría sin duda disminuir la 

situación de abandono tal y como lo menciona Sanabria (2002, p. 308) "Está demostrado que la buena 

orientación vocacional eleva la formación multidimensional del estudiante y evita de alguna manera la 

deserción universitaria". 

Es así como, desde la Orientación se entiende, que el desarrollo vocacional es un proceso que 

no ocurre de forma lineal y por lo tanto pueden existir variaciones durante el cumplimiento de cada una 

de las tareas vocacionales, sin que esto signifique que la persona se haya equivocado, puesto que la 

adaptabilidad al cambio es una característica del ser humano que facilita su desarrollo. Además como 

parte de las tareas de la etapa de exploración, la persona va disminuyendo su lista de posibles 

ocupaciones, considerando el concepto de sí mismo y lo que espera obtener; así en la cristalización las 

personas toman decisiones educativas que consideran que pueden acercarles a su elección vocacional, 

la cual podría ser tentativa; ya que de acuerdo a la etapa, según Super (1980) citado por Pereira (1995), 

la persona busca información que considera que le ayudará a lograr lo que se propone, y toma 

decisiones; sin embargo, conforme conozca más sobre aptitudes, intereses, oportunidades laborales y 
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las posibilidades de formación; puede cambiar las decisiones, replanteándose un nuevo rol o haciendo 

cambios en el que se encuentra, situación que se puede dar en cualquier momento de la etapa. 

Estrategias de intervención relacionadas con el abandono universitario 

Como se expuso anteriormente en esta memoria de graduación, el abandono es un fenómeno 

que trae consecuencias importantes que deben ser consideradas, tanto para las personas que lo viven, 

como para las instituciones y la sociedad en la que se desarrollan. 

Es fundamental en las instituciones educativas de educación superior centrar los esfuerzos en 

encontrar espacios de reflexión, que permitan visualizar aquellas situaciones de riesgo, que puedan 

influenciar al estudiantado en la elección de abandonar sus estudios. Para esto es importante que los 

principales actores tales como, la población estudiantil, la sociedad y la institución de educación 

superior, puedan aportar estrategias que disminuyan las causas por las cuales se abandona la formación 

profesional. 

Seguidamente se hace referencia a algunas estrategias que refieren en la literatura relacionada 

con el abandono, las cuales según el momento que se apliquen pueden ser preventivas o bien 

remediales. 

l. Estrategias de intervención preventivas 

Es claro que el abandono se da por una multiplicidad de factores, como se ha mencionado 

anteriormente, la cual remite a distintas fuentes para encontrar • posibles soluciones y acciones 

preventivas. Los planteamientos de Tinto ( 1989), González (2005) y Sánchez et al. (2009), 

concuerdan en que no se debe enfocar sólo en el estudiantado la responsabilidad del abandono; más 

bien, coinciden en que la carga debe ser compartida por la sociedad, el contexto, las instituciones y 

también las personas que toman decisiones al ingresar al sistema educativo. 

Seguidamente se presentan las estrategias personales y contextuales para prevenir el abandono 

de los estudios. 
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1.1 Personales 

Entre las estrategias personales es indispensable mencionar la importancia del acompañamiento 

por parte de una persona profesional en Orientación, que le facilite a la población estudiantil 

estrategias, que le permitan conocer y maximizar las habilidades personales, actitudes, aptitudes, 

valores, gustos y preferencias, las oportunidades que ofrece el medio en su beneficio y las diferentes 

opciones de formación profesional; que a su vez coadyuve en el proceso de toma de decisiones. Sin 

embargo, es importante tomar en cuenta que este acompañamiento profesional no es una garantía, de 

que en algún momento la persona pueda optar por el replanteamiento de metas y objetivos durante el 

desarrollo de su formación como profesional. 

Existen dos aspectos a los que Ariza y Marín (2009) hacen referencia y que se deben apoyar al 

estudiantado para evitar el abandono. En primer lugar la historia académica y en segundo las variables 

psicológicas. Recomiendan que para la primera, es importante cuidar el desarrollo de habilidades 

académicas, el conocimiento y manejo de estrategias de aprendizaje, la satisfacción con el plan 

establecido para su formación profesional, la pérdida del ingreso a la universidad por un bajo 

rendimiento en el examen de admisión, dado por una falta de preparación adecuada, entre otros. En 

cuanto a las variables psicológicas, mencionan que la estabilidad psíquica, emocional y social en la 

universidad, es fundamental para lograr la permanencia del estudiantado. 

Es así, como hacen referencia a las herramientas que cada persona tiene para enfrentarse a las 

dificultades que se le puedan presentar durante la vida, de tal manera que acciones tendientes a 

fortalecer la resiliencia, la empatía, la tolerancia, el control de la frustración, el autoestima, entre otros, 

serán aspectos importantes a desarrollar para procurar aminorar el abandono. 
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1.2 Contextuales 

Sobre estas estrategias se plantea, que para las instituciones es necesario implementar 

programas que le permitan al estudiantado desarrollar sentido de pertenencia desde el momento que 

inicia sus estudios superiores, lo que le podría facilitar a la persona, familiarizarse con el contexto y 

favorecer así el éxito académico. 

Al respecto, Sánchez et al. (2009) plantean que para la prevención del abandono, desde el 

proceso de admisión al centro universitario, es necesario obtener información de aspectos personales y 

del contexto de cada una de las personas que recién ingresan, esto permitiría conocer cuáles son los 

factores de riesgo que puedan presentar y así, detectar a quienes, pudieran eventualmente abandonar 

sus estudios. Para esto, es necesario brindar apoyo y seguimiento a lo largo del plan de estudios, de tal 

forma que se atenúe la posibilidad de que decidan dejarlo abandonado. 

De esta manera, estos últimos autores mencionan que por medio de becas tales como asistencias 

académicas o administrativas en la institución, el estudiantado pueda generar algún tipo de ingreso 

económico y con esto las personas de condición socioeconómica desfavorable, se puedan beneficiar 

para permanecer en la universidad. 

En cuanto al profesorado, Sánchez et al. (2009) plantean que el manejo de estrategias 

pedagógicas adecuadas, permitirán que el estudiantado logre alcanzar con mayor eficacia el 

conocimiento, creando una motivación que le invite a permanecer en el programa de estudio, o bien, 

abriendo espacios para que la población estudiantil avanzada apoye a las personas de primer ingreso, 

fomentando la excelencia académica y el sentido de pertenencia, por medio del vínculo que se crea. 

Lo anterior es refortado por Tinto (1989) cuando propone un conjunto de estrategias, estas 

consisten en emplear técnicas sencillas, a lo que llamó de "efecto casi inmediato'', que es cuando los 

grupos de estudiantes avanzados en la carrera, pueden brindar tutorías a los que recién ingresan, lo que 

facilitará la comprensión de algunas áreas académicas. 
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Es mediante acciones preventivas que involucren a todas las personas que son parte del 

ambiente universitario y la institución en sí, que se logrará mitigar el abandono, unido a estos 

esfuerzos, el desarrollo de programas de Orientación vocacional que le permitan al estudiantado 

desarrollar un mejor conocimiento de sí mismo y conocer el entorno, para crear un ambiente óptimo, 

en el que las personas puedan concluir satisfactoriamente sus estudios universitarios. 

2. Estrategias de Intervención Remediales 

En cuanto a las intervenciones remediales definidas estas, como las que se llevan a cabo cuando 

ya una persona ha tomado una decisión para su proyecto de vida, es ineludible que la persona debe 

replantear las alternativas que utilizó en la toma de decisiones, o bien analizar otras posibilidades, con 

la convicción de que este proyecto pueda cambiar de rumbo sin que signifique el fin del mismo. 

2.1 Personales 

Ante la situación de abandono universitario, las personas puede hacerse acompafiar de una 

persona profesional en Orientación que tendrá la función de guiarlas, en el reconocimiento de su 

realidad, sabiendo que cada decisión que tome debe ir acompafiada de un conocimiento profundo de sí 

mismo, de sus necesidades, de su contexto y de las posibilidades que tenga. 

Cuando las personas se proponen una meta, establecen una serie de objetivos para cumplirla. 

Sin embargo, podría haber situaciones tales como las experiencias, las circunstancias y las vivencias, 

que obliguen a la persona a modificar, en mayor o menor medida, su idea inicial, lo que no 

necesariamente implica que se ha fracasado. 

A partir de lo anterior, los esfuerzos deben enfocarse en apoyar a las personas para que la 

planificación de sus objetivos sea resultado de autoconocerse, conocer el medio y las oportunidades, 

con el fin de evitar que se tome la decisión de abandonar. 
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Admisión a las carreras en la Universidad de Costa Rica 

Como parte de las políticas institucionales de admisión de la UCR, cada carrera tiene un cupo 

máximo de estudiantes nuevos por recibir y que ha sido previamente establecido. Cada estudiante tiene 

una nota de admisión, resultado de la nota de la prueba de aptitud académica y del promedio obtenido 

en décimo y undécimo afio de la educación secundaria. La nota de admisión obtenida debe permitir ser 

elegible, es decir obtener un puntaje superior a 442, para participar en un concurso con toda la 

población estudiantil que solicitó su misma carrera en el recinto universitario escogido. Cada estudiante 

puede solicitar dos carreras en orden de prioridad y dependiendo del resultado del concurso puede ser 

aceptado en la primera o en la segunda prioridad, o bien quedar fuera de la Universidad, en caso de no 

ser admitido en ninguna carrera. 

A partir del segundo afio de estar en la universidad, una de las alternativas por las que puede 

optar el estudiantado es el traslado de carrera, el cual se realiza bajo una normativa específica, que se 

encuentra en la resolución VD-R-9009-2013, este cuenta con tres modalidades que se mencionan a 

continuación: 

1. Concurso por la modalidad de nota de admisión: el estudiantado puede utilizar el promedio e 

obtuvo inicialmente, o bien, repetir la prueba y la universidad siempre tomará en cuenta para 

este concurso, el promedio más alto. Bajo esta modalidad puede concursar toda la población 

universitaria. 

2. Concurso por la modalidad de rendimiento académico: el estudiantado debe matricular un 

mínimo de doce créditos por semestre y obtener un promedio ponderado anual de 8,5 para 

poder concursar por esta modalidad. 

3. Concurso por la modalidad de excelencia académica: el estudiantado debe matricular un 

mínimo de quince créditos por semestre y obtener un promedio ponderado anual de 9 para 

poder concursar por esta modalidad. 
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Para todas las modalidades de concurso, la persona debe encontrarse al día con las obligaciones 

financieras y ser estudiante activo durante los dos semestres anteriores. Sin embargo, el cumplir con 

estos requisitos solamente otorga el derecho a participar, no garantiza el traslado; ya que los cupos 

máximos para traslado que ofrecen las carreras son reducidos comparados con los cupos de primer 

ingreso. Es importante mencionar que el traslado no significa en todos los casos el abandono de la 

primera carrera donde se matriculó la persona, la Universidad permite que curse de manera incluso 

simultánea tres carreras; es decir, continuar con la primera en que se matriculó, la nueva carrera donde 

se trasladó y realizar un segundo traslado. 

Servicios estudiantiles de la Universidad de Costa Rica 

La Universidad de Costa Rica, con el fin de brindar un servicio de calidad y accesible para su 

población estudiantil, cuenta con recursos de apoyo de tipo: académico, económico, médico, 

vocacional, entre otros. Estos recursos son brindados por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, mediante 

instancias como la Oficina de Orientación, la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica y la 

Oficina de Salud, que buscan favorecer el desarrollo del estudiantado universitario en las áreas 

mencionadas. Seguidamente se hace referencia a las instancias que ofrecen servicios estudiantiles. 

l. Oficina de Orientación 

La Oficina de Orientación se compone de diferentes centros que ofrecen servicios estudiantiles 

que se proponen ayudar al estudiantado en cuatro periodos: previo al ingreso a la universidad; durante 

el primer año de permanencia en la institución; durante los otros años universitarios y finalmente el 

periodo previo a la graduación. La acción de esta oficina contempla cuatro ejes de trabajo, los cuales 

son desarrollo académico, desarrollo vocacional-ocupacional, desarrollo personal y accesibilidad. 

Seguidamente se describen los centros que conforman esta oficina. 
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1.1 Centro de Orientación Vocacional Ocupacional (COVO) 

El COVO, forma parte de la Oficina de Orientación y se ocupa de proporcionar servicios y 

aplicar proyectos en procesos de elección de carrera, cambio de la carrera e inserción laboral, a las 

personas que formen parte del estudiantado universitario, o que se encuentren en el último año de la 

educación secundaria o abierta y estudiantes que ya han egresado. Esto mediante citas programadas, en 

las que se brinda atención individualizada a cada persona, para el proceso se utiliza el Sistema de 

Orientación Vocacional Informatizado (SOVI), el cual cuenta con herramientas vocacionales que al 

ejecutarse generan un resultado que, con ayuda de una persona profesional en Orientación, será 

analizado para que elabore su proceso vocacional y tengan mayor claridad para tomar su decisión sobre 

la carrera que estudiará. 

Además, cuenta con una plataforma de intermediación de empleo para que las empresas 

interesadas en contratar profesionales de la UCR, incluyan sus datos y requisitos para ofertas de 

empleo, al igual que la población pronta a graduarse puedan subir su currículum para postularse como 

oferente. 

Como parte de los proyectos que desarrolla, están también la Feria vocacional y la Feria de 

empleo. La primera es un evento anual, durante el mes de agosto, generalmente coordinado con el 

apoyo de otras instancias universitarias para la población de último afio de secundaria o toda aquella 

que se interesa en ingresar a la UCR. Se trata de una exposición que realizan cada una de las carreras 

de la universidad, presentando las principales características que tienen en cuanto a su plan de estudios 

y su campo laboral, para favorecer así el proceso de la elección de carrera, en la población que visita la 

feria. 

Por su parte, la Feria de empleo es un evento también anual y organizado por el COVO, tiene 

como propósito contactar estudiantes de la universidad que desean trabajar y empresas empleadoras, 

brindando información para que puedan postularse en estas oportunidades laborales. 
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El COVO cuenta también con recursos como fichas profesiográficas, que describen cada carrera 

en aspectos como plan de estudios, habilidades requeridas, tareas típicas del estudiantado y del 

profesional del área. Estas fichas se envían a los colegios de todo el país, para que puedan ser utilizadas 

en los procesos de Orientación Vocacional, y se tienen a la venta para que cualquier estudiante o 

persona interesada las adquiera (Tomado de http://www.orientacion.ucr.ac.cr/?q=node/200). 

1.2 Los Centros de Asesoría Estudiantil (CASE) 

Existe un CASE por cada área vocacional; hay uno en Estudios Generales, que atiende la 

población de primer ingreso, el CASE de Ciencias Sociales que trabaja con la población de Educación, 

Orientación y Educación Especial, el CASE de Ciencias Agroalimentarias que se encarga de trabajar 

con la población de Zootecnia, Agronomía y las demás carreras de esta área, el CASE de Ingeniería 

que abarca todas las carreras del área y Arquitectura, el CASE de Ciencias Básicas, que trabaja con 

carreras como Ciencias Actuariales, Biología, Química, Meteorología, entre otras y el CASE de Artes y 

Letras, que desarrolla sus funciones para las carreras de Bellas Artes y del Área de las Letras, como 

Inglés y Francés. 

Estos se encargan de acompañar al estudiantado a lo largo de su formación en la UCR, mediante 

el trabajo de los equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de Orientación, Psicología y 

Trabajo Social, quienes brindan servicios de prevención e intervención y desarrollan proyectos 

adecuados a sus necesidades, los cuales pretenden favorecer el óptimo desarrollo de la persona en los 

diferentes ambientes en los cuales interactúa. Dentro de estos servicios se encuentran: la atención por 

parte del profesional en Psicología, asesoría para realizar trámites universitarios, referencias al COVO, 

citas con la persona profesional en Orientación, ayuda con la beca en cuanto a trámites, beneficios y 

obligaciones del estudiantado, entre otros. 

Además, promueven el establecimiento de vínculos entre la población universitaria y otros 

servicios de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, como lo es la Oficina de Becas y Atención Socio-
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económica, mediante proyectos como la semana de inducción, que se hace para la población de primer 

ingreso, con la intención de que conozcan la universidad y todos los servicios con los que cuenta. 

Además se busca ambientar para un mejor desarrollo del proceso de adaptación de esta población, al 

medio universitario. 

1.3 Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED) 

Este es el centro encargado de brindar apoyos, así como de velar y propiciar accesibilidad e 

igualdad de oportunidades, al estudiantado con alguna discapacidad. Para esto, desarrolla proyectos 

como: talleres sobre temas de interés y que respondan a las necesidades de la población, además de 

nombrar tutores, que son estudiantes que sirvan de apoyo para quien lo requiere y lo solicita, para 

facilitar su desarrollo y avance en los cursos. 

Por otro lado, brinda soporte en cuanto a facilitar algunos recursos como programas 

informáticos especializados o atención con profesionales de Psicología, Educación Especial u otra área; 

brinda información y asesoría a la población universitaria para contribuir al desarrollo de las personas 

con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, con el fin de favorecer su integración y 

desenvolvimiento en el sistema universitario. 

Además, vela para que dentro del campus universitario se den las facilidades de acceso a 

servicios, como a las bibliotecas y las bases de datos de estas. El encargado de brindar el servicio es el 

equipo interdisciplinario, en conjunto con instancias tanto internas como externas a la universidad. 

Este centro se encarga también de valorar y aplicar las adecuaciones de la Prueba de Aptitud 

Académica que realiza la población interesada en ingresar a la UCR y a la Universidad Nacional 

(UNA); esto en coordinación con la Oficina de Bienestar Estudiantil de la UNA También valora y 

otorga las adecuaciones de acceso respectivas a la población que ingresa a la U.C.R. 
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1.4 El Centro Infantil Universitario (CIU) 

El CIU fue creado para el estudiantado con beca o sin esta, de pregrado y grado matriculado en 

la UCR que requiere el cuido de sus hijos e hijas menores mientras asiste a lecciones, realiza el Trabajo 

Comunal Universitario, o bien el trabajo final de graduación. Busca brindar una atención integral, por 

medio de un personal capacitado para atender a los niftos y las niñas, y la ayuda de estudiantes 

becarios, que cumplen sus horas de colaboración en este centro y que asisten en el cuido y vigilancia de 

la población (tomado de htp://www.vve.ucr.ac.cr/?q=node/16). 

2. Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) 

Por su parte, la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (tomado de 

http:/1163.178.108.200/vve.nsf/menuBecas), se presenta como un servicio, que está dirigido a la 

población estudiantil, con el fin de brindar una ayuda que pueda favorecer su permanencia y desarrollo 

en la universidad. Los requisitos establecidos para obtener la beca son: ser estudiante activo, es decir 

· matricular todos los semestres, y tener una condición económica que pueda considerarse limitante para 

continuar estudiando, o bien, ser parte de la población académicamente destacada, o participar en algún 

área de interés institucional (deporte, actividades culturales, entre otras). Los servicios que ofrece este 

programa son: 

a. Beca de asistencia socioeconómica: Este es un beneficio económico que permite la exoneración 

parcial o total del pago de matrícula de cada ciclo lectivo. Estas becas, se clasifican en 

categorías que van del 1 al 11, que cubren desde el 25% hasta el 1000/o del costo de la matrícula. 

La población estudiantil a la cual se le otorga la mayor categoría de beca, adicionalmente recibe 

una ayuda económica mensualmente como ayuda para el pago de transporte y alimentación y 

debe de ubicarse en una unidad académica o cualquier oficina de la universidad, para realizar 4 

horas a la semana durante todo el semestre, este aporte se conoce como horas beca. 
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b. Beca de estímulo: Este tipo de becas se otorgan con la finalidad de estimular la participación de 

la persona universitaria en campos de interés institucional, según lo establecido por el Consejo 

Universitario. Estas becas, representan la exoneración completa o parcial del costo de matrícula. 

Los tipos de becas por estímulo que se otorgan, son los siguientes: 

b.1. Excelencia académica: es otorgada a aquellos estudiantes de primer ingreso que obtuvieron 

en el examen de admisión una nota igual o mayor a 9. 

b.2 Actividades culturales y deportivas: se brindará esta beca, a las personas que se integren a 

algún grupo cultural o deportivo que represente a la institución, y que posean las aptitudes para 

hacerlo. 

b.3. Becas de honor: beneficio otorgado a estudiantes que presenten un promedio ponderado 

igual o superior a 9 en un año lectivo, con carga académica de 15 créditos o más. 

b.4. Actividad Laboral: la condición para obtener esta beca es ser funcionario de la UCR. 

b.5. Horas estudiante, horas asistente, y horas de asistente graduado: esta beca, es otorgada a 

estudiantes que se asignan para apoyar en labores de docencia, investigación, y acción social. 

c. Beneficios complementarios: son apoyos económicos de tipo extracurricular que se otorgan 

como complemento a la categoría de beca, tales como: 

c.1. Servicios de alimentación: consiste en subsidiar la compra del almuerzo y una merienda. 

Las personas que pueden optar por este servicio deben tener una categoría de beca mayor a 5. 

c.2. Libros: es un apoyo brindado para obtener el préstamo de libros en alguna de las bibliotecas 

universitarias, por un período no mayor a un año o dos ciclos lectivos, con el fin de que la 

persona no deba incurrir en gastos extra en la compra de libros. Para obtener este apoyo, se 

deberá tener una categoría de beca mayor a 5. 
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c.3 Servicios de odontología y optometría: son apoyos médicos ofrecidos de forma gratuita, con 

el fin de que la persona universitaria los acuda cuando se presente la necesidad. Solamente la 

población con categoría de beca 1 O y 11 pueden optar por este beneficio. 

c.4 Transporte: este beneficio se brinda al estudiantado estudiantes que deben incurrir en gastos 

de transporte, por la lejanía de su hogar con respecto al recinto universitario. Solamente la 

población estudiantil con beca 11 puede disfrutar de este apoyo. La UCR cuenta con un 

transporte interno gratuito que traslada a la población estudiantil a los diferentes sectores 

universitarios. 

c.5 Programa de residencias estudiantiles: es una ayuda para la población estudiantil de zonas 

alejadas, le facilita el alojamiento cerca de las instalaciones de la universidad, a un costo muy 

bajo. Este beneficio es otorgados a estudiantes provenientes de zonas lejanas y que poseen una 

categoría de beca igual o mayor a 1 O. 

3. Oficina de Bienestar y Salud (OBS) 

Esta oficina ofrece servicios de atención de la salud (tomado de http://www.sais.ucr.ac.cr/) con 

un enfoque de prevención y promoción, desarrollando actividades de tipo artístico, recreativo, 

deportivo; de salud ocupacional y ambiental. Entre los servicios que ofrece al estudiantado se 

encuentran médicos, de laboratorio clínico, de psicología, actividades deportivas, recreativas y 

artísticas; así como espacios de atención integral de la salud. Es importante destacar que entre las 

acciones que desarrolla esta oficina se encuentra la promoción de la salud con énfasis en la educación, 

comunicación, organización/participación e intersectorialidad. 

4. Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIDBI) 

Es un servicio que ofrece la Vicerrectoria de Investigación para que la población estudiantil 

tenga acceso a fuentes bibliográficas en diferentes formatos que faciliten su proceso de aprendizaje. El 

servicio se ofrece de forma presencial y virtual y es totalmente gratuito. Se pueden obtener los 
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documentos, ya sea en las bibliotecas, las facultades, las Escuelas, las oficinas, y otras dependencias, 

dentro y fuera de la UCR. Entre los requisitos se encuentran contar con el carné universitario o el 

informe de matrícula actualizado y estar inscrito en el SIBDI. 

Servicios estudiantiles de la Escuela de Orientación y Educación Especial 

Esta unidad académica, ubicada en la Facultad de Educación es la responsable de impartir la 

carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación desde la Sección de Orientación. De 

manera particular desarrolla acciones dirigidas a la población estudiantil, con el fin de favorecer su 

ingreso, permanencia y graduación. En la carrera de Orientación conforme lo indica el artículo 6 bis del 

Reglamento del Régimen Académico Estudiantil (2005, p.4) " ... cada estudiante contará con un 

profesor consejero encargado de su orientación", el cual es asignado con el propósito de apoyarle en la 

revisión, análisis y mejoramiento del desempeño académico en el respectivo plan de estudios. 

Esta Escuela cuenta con un servicio de información sobre trámites y procedimientos a cargo de 

una persona de asuntos estudiantiles, proporcionado este de forma presencial, telefónica y mediante 

correo electrónico. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 11 :30 am y de 2:00 a 5:50 pm. 

Por otro lado, para la población de primer ingreso concretamente, la coordinación de la Sección 

de Orientación de la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el CASE de Ciencias Sociales y la 

profesora consejera de primer año, realizan una charla llamada Sesión de Orientación y Guía 

Académica para la población estudiantil de primer ingreso para esta carrera, durante la primera semana 

de febrero. 

La sesión consta de tres etapas; en la primera se realiza una revisión del plan de estudios, los 

cursos de la carrera, los reglamentos y los créditos universitarios. La segunda, es impartida por el 

CASE de Ciencias Sociales, en el que comunican a la población estudiantil los diferentes servicios con 

los que cuentan y sus derechos como estudiantes. Por último, la Asociación de Estudiantes de 

Orientación (ASEORI), realiza actividades lúdicas con el fin de promover la integración entre las 
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personas que cursarán la carrera. 

Todos estos servicios tanto los que ofrece la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Escuela de 

Orientación y Educación Especial, así como los que ofrecen otras instancias universitarias, tienen como 

propósito que el estudiantado cuente con los recursos necesarios para su permanencia en la institución 

y logre concretar su proyecto académico. 



CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
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l. Enfoque y tipo de investigación 

Para efectos de esta investigación, se utilizó el enfoque cuantitativo, con el objetivo de 

profundizar en las causas que motivaron al estudiantado a abandonar la carrera de Orientación de la 

Universidad de Costa Rica en los años 2003 al 2011. Según Barrantes (2002), este enfoque, busca 

proveer datos exactos, con los que las investigadoras podrán determinar las variables más frecuentes 

por las que el estudiantado abandona. 

En este sentido, los hechos que se analizan son mensurables y están basados en características 

determinadas que dan descripción, explicación y predicción acerca del objeto de estudio. Es de carácter 

deductivo, más que inductivo, es decir, que se basa en hechos tangibles para obtener resultados, 

recopila mediante instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad (Barrantes, 2002). 

Se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar, utiliza la metodología 

empírico analítica y se sirve de la estadística para el análisis de datos, es decir, que se investiga sobre 

hechos medibles que puede presentarse como datos y estadísticas que representan la información. 

Para esta investigación, se utilizó un estudio de tipo descriptivo que busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Además, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes de éste. El estudio busca analizar el abandono estudiantil de la carrera de Bachillerato en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica en el período 2003-2011 (Hemández, Femández y 

Baptista, 2005). 
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2. Población y muestra 

Para definir la población en estudio se elaboró un marco muestra}, conformado por todo el 

estudiantado que abandonó el Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de 

la Universidad de Costa Rica entre los años 2003 y 2011. 

La población que se utilizó para la investigación era de 134 personas; sin embargo, una de ellas 

falleció antes de que se realizara este estudio. Solamente se escogieron para conformar la población, el 

estudiantado que no había matriculado cursos de la carrera de Orientación en la Universidad de Costa 

Rica durante tres semestres consecutivos o más. La información para definir el marco muestra} se 

extrajo del Sistema de Aplicaciones Estudiantiles (SAE), el cual es una base de datos de la Universidad 

de Costa Rica que contiene la información académica y de identificación del estudiantado universitario. 

Esta información se obtuvo con la colaboración de la coordinadora de la Sección de Orientación y la 

profesora directora de este seminario. El marco muestra} contenía el nombre de cada estudiante, el año 

de ingreso a la carrera de Orientación y los teléfonos para localizarle. 

A continuación, se presenta la tabla con la población total y el número de estudiantes de la 

carrera que abandonaron por año de ingreso. 
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Tabla Nº 1- Número de estudiantes matriculados por a.ño que continuaron con la carrera de 

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, 

respecto al total de estudiantes que abandonaron la carrera; en Jos años comprendidos entre el 2003 y 

2011; valores relativos y absolutos. 2013 

Año de Total de Número de estudiantes que Número de estudiantes que 
ingreso estudiantes continuaron abandonaron 

que 
ingresaron Valor Valor Valor Valor 

absoluto relativo absoluto relativo 
2003 31 17 54,8% 14 45,1% 

2004 27 2 1 77,7% 6 22,2% 

2005 43 37 86,04% o 13,9% 

2006 66 52 78,8% 14 21,7% 

2007 76 47 61,8% 29 38,1% 

2008 71 47 66,2% 24 33,8% 

2009 44 29 66% 15 34% 

2010 38 23 60,5% 15 39,4% 

2011 29 18 62,06% 11 37,9% 

TOTAL 425 291 67.76% 134 32% 

Como es usual en la elaboración de marcos muestrales, y específicamente en la elaboración de 

bases de datos de estudiantes universitarios, la información de contacto cambió, haciendo imposible 

hacer un acercamiento a la totalidad de personas que conformaban el marco muestra!. En detaJle se 

presentaron algunas situaciones tales como: los números de teléfonos de 49 estudiantes, reportados en 

el SAE, no correspondían a la persona que se deseaba consultar, es decir prácticamente no se podía 

localizar a una tercera parte de la población; 2 de las personas no reportaban ningún número de 
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teléfono ni correo electrónico al que se le pudiera contactar y adicionalmente 24 personas indicaron 

estar ocupadas o no tener disposición para responder en ese momento, y solicitaron que se les llamara 

después; sin embargo, al volverlas a contactar la respuesta negativa se mantuvo. 

En la siguiente tabla se puede observar que del total de la población (133 estudiantes) se logró 

contactar a 58 personas (44%) que estuvieron anuentes a proporcionar la información solicitada en el 

cuestionario. Por lo tanto, en este estudio se trabajó con la población, con el inconveniente de que el 

marco muestral no contenía la información actualizada para localizar a un porcentaje importante de 

estudiantes. 
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Tabla Nº 2- Confonnación de la población de estudiantes por año de ingreso contactados y no 

contactados, que abandonaron la carrera de Bachillerato en Ciencias de Ja Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre el 2003 y 2011; valores 

relativos y absolutos. 2013. 

Año de Nº estudiantes Nº estudiantes no Población total 

ingreso contactados contactados 

Valores. Valores Valores Valores Valores Valores 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos relativos 

2003 5 8,6% 9 12% 14 10,5% 

2004 2 3,4% 4 5,3% 4,5% 

2005 ~ 5,1% 3 4% 4,5% 

2006 ' 13,8% 6 8% 14 10,5% 

2007 10 17,2% 18 24% 28 21,60% 

2008 17,2% 14 18,6% 24 17,8% 

2009 lJ 15,5% 6 8% 15 11,2% 

2010 7 12% 10,6% 15 11,2% 

2011 4 6,9% 7 9,3 % 11 8,2% 

Total 
... 58 100% 75 133 100% 

3. Variable de investigación 

Para efectos de esta investigación se trabajó con una única variable: las causas del abandono 

estudiantil; el cual se definió de manera conceptuaJ, operacional e instrumental, esta última, mediante 

preguntas del cuestionario realizado. En el siguiente cuadro se muestran la variable y los indicadores y 

subindicadores correspondiente·s. 
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Cuadro Nº 2- Variable, indicadores y subindicadores de la investigación 

Variable Indicadores 
Causas del abandono 

estudiantil a. Causas personales 

b. Causas contextuales 

Sub indicadores 
a. l Adaptabilidad 

a.2 Psicoeducativas 

b. I Estructurales 

b.2 Economicista 

Además, se definieron conceptualmente los indicadores, los cuales se detallan a continuación: 

Variable~: Causas del abandono estudiantil 

3.1 Definición conceptual 

Según la Universidad de la República de Uruguay (2003) citada por González (2005, p. 15) el 

abandono estudiantil "( ... ) se puede definir como el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la 

carrera en el que se matricula un estudiante, por la influencia de circunstancias internas o externas a él 

o ella." 

3.2 Definición operacional 

El abandono estudiantil, se define como la acción que ejecuta el estudiantado que ingresó al 

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, 

en el período comprendido entre los años 2003 al 2011 y que dejó de matricular cursos del plan de 

estudios, durante tres semestres consecutivos. 

El abandono estudiantil puede presentarse por causas personales y contextuales; entre las causas 

personales se encuentran las de adaptación y psicoeducativas y entre las causas contextuales están las 

estructurales y económicas. 



83 

4. Los indicadores 

Los indicadores utilizados en esta investigación, son las causas personales y las contextuales del 

abandono universitario. Estas, se explican mediante cuatro modelos teóricos planteados por 

Bethencourt et. al (2008): modelo de adaptación, modelo estructural, modelo psicoeducativo y modelo 

economicista. 

4.1 Causas personales 

Estas constituyen los aspectos inherentes a la persona, que pueden influir en la decisión de 

abandonar sus estudios universitarios. Dentro esta clasificación se encuentran los modelos de 

adaptabilidad y el psicoeducativo. 

4.1.1 Subindicadores: 

• Causas de adaptabilidad: Para Landry, (2003); Metz, (2002); Nora, (2002); Pascarella y 

Terenzini, (1991); Tinto, (1975), (1989), (1993), citado por Bethemcourt et al. (2008, p. 606) la 

adaptabilidad como una causa"( ... ) se produce debido a una deficiente adaptación e integración 

del estudiante al ambiente académico y social de la enseñanza universitaria." Dentro de estas 

dificultades adaptativas y ambientales universitarias se pueden identificar: dificultades en la 

transición de la etapa educativa, escasa camaradería estudiantil, experiencias estudiantiles 

negativas, mal ambiente universitario e inadaptación social. 

• Causas psicoeducativa8: Según Cabrera et al. (2006); González (2005); Kirton (2000); Ryan y 

Glenn (2003); Wasserman (2001); y Yip y Chung (2005) citado por Bethemcourt et al. (2008 

p.607) "encuentran explicaciones al abandono universitario en las características psicológicas y 

educativas del estudiantado." Sobre estas se pueden mencionar: baja autoeficacia, baja 

motivación, insatisfacción, creencias negativas sobre sí mismo, bajo apoyo familiar, bajas 

expectativas sobre los resultados académicos y aprendizaje no activo. 
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4.2 Causas contextuales 

Son aquellos aspectos relacionados con el ambiente en el cual se encuentra inmersa la persona y 

que puede influir en el abandono de sus estudios universitarios. Dentro esta clasificación se encuentran 

los modelos estructural y economicista. 

4.2.1 Subindicadores: 

• Causas estructurales: Para Luján y Resendiz (1981 ), citado por Betherncourt et al. (2008 p. 606, 

607), las causas estructurales son "el resultado de las contradicciones entre los diferentes 

subsistemas (político, económico y social) que integran al sistema social en su conjunto." 

Algunas de estas son: deficientes condiciones organizacionales, percepción de la baja utilidad 

del grado, ausencia de apoyo social y comunitario. 

• Causas economicistas, según Albert y Toharia (2000); y Thurow (1973), citado por 

Betherncourt et al. (2008 p.607) se consideran como "la elección por parte del estudiante de una 

forma alternativa: de invertir tiempo, energía y recursos que pueda producirle en el futuro 

beneficios mayores respecto a los costos de permanencia en la universidad." Entre estas se 

pueden encontrar las dificultades o limitaciones económicas y financieras. 

5. Técnicas de recolección de información 

El instrumento seleccionado para obtener la información fue un cuestionario, construido con 

base en la variable, los indicadores y los subindicadores del tema en estudio. El cuestionario fue 

aplicado de manera oral por vía telefónica a las 58 personas que conformaron la mustra. 

5.1 Descripción del instrumento 

El cuestionario es un instrumento en el que se agrupan preguntas escritas, permite ser resuelto 

aún sin la intervención de la persona investigadora y puede ser administrado de diversas formas, entre 

ellas por vía telefónica. Cuando se utiliza de este modo, no se da una presencia fisica de quien lo aplica 
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en el lugar donde la persona está siendo consultada (Barrantes, 2006). Para efectos de esta 

investigación, se buscaba conocer las opiniones de las personas que abandonaron la carrera de 

Orientación de la Universidad de Costa Rica, tomando en cuenta los cuatro modelos causales 

propuestos por Bethencourt et al. (2008), a partir de los cuales se establecieron los siguientes 

subindicadores: adaptabilidad, psicoeducativo, economicista y estructural (Ver anexo 1 ). 

Este instrumento se estructuró en seis apartados. El primer apartado, es decir el encabezado, 

contenía la información de la universidad, la carrera y el nombre del seminario de graduación. El 

segundo apartado contenía instrucciones para las estudiantes investigadoras. En la tercera sección se 

detallaba el saludo inicial del cuestionario que se utilizó con cada persona En el cuarto apartado se 

preguntaban los datos sociodemográficos de cada persona. En el quinto, se solicitó la información de la 

variable en estudio, mediante veinte preguntas cerradas con opciones de respuesta previamente 

definidas por las investigadoras, que permitieron a la persona consultada escoger cuál sería su 

respuesta. Para cerrar este apartado se incluyó una pregunta abierta que permitió identificar las tres 

principales causas que llevaron a la persona a abandonar la carrera. Finalmente, el agradecimiento y la 

despedida. 

Se empleó una adaptación de la escala de Likert con el fin de recolectar la información 

requerida de la manera más efectiva posible, definida esta por Barrantes como "un conjunto de ítemes 

(sic) presentados en forma de afirmaciones, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que 

se les administra". (2005, p. 183) 

Se utilizaron cuatro escalas diferentes, en estas las afirmaciones se presentaron en orden lógico 

y los ítems se colocaron con opciones afirmativas y negativas, para que la persona consultada eligiera. 

La primera contempló, como posibles respuestas siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. En la 

segunda escala se ofrecieron como alternativas de respuesta las opciones: mucha, bastante, poca y 
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ninguna. En la tercera, las opciones a elegir fueron: muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho 

y nada satisfecho. 

En el cuestionario también se incluyeron preguntas de tipo dicotómico en las cuales las 

opciones de respuesta eran sí y no. 

En total se plantearon veintiuna preguntas. Doce correspondían al indicador causas personales y 

doce para el indicador causas contextuales; cabe aclarar que el ítem once contenía cuatro preguntas 

para el indicador causas personales y una para el indicador causas contextuales. Seguidamente se 

presenta la distribución de estas por subindicador. 

Tabla Nº 3- Distribución de las preguntas según los indicadores y subindicadores del cuestionario 

aplicado a estudiantes que abandonaron la carrera de Bachillerato de Ciencias de la Educación con 

énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre el 2003 y 

2011. 2.013. 

Indicadores Subindicadores 

a 1 Adaptabilidad 

a Causas personales 

a.2 Psicoeducativas 

b. l Estructurales 

b. Causas contextuales b.2 Economicista 

Número de pregunta 
en el cuestionario 

1, 4, 8, 9, 21 

5, 11.l, 11.2, 11.4, 11.5, 12, 

16,19,21 

2,6, 10, 113, 13, l~ 17,21 

3, 7, 14, 18, 20, 21 
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5.2 Validación del cuestionario 

Para la validación del instrumento elaborado, se acudió al criterio de profesionales expertos que 

valoraran la correspondencia del ítem con los indicadores del tema en estudio y al planteamiento de las 

preguntas. Al respecto, Canales (2006, p. 112), menciona que "Una forma no empírica de afirmar un 

instrumento, es someter a éste al juicio de expertos, quienes respaldan a partir de sus conocimientos 

previos, que el instrumento es adecuado para medir lo que se desea medir.", de esta forma se asegura la 

validez del cuestionario. Para esto, se solicitó a las personas expertas identificar las preguntas con los 

indicadores y subindicadores de la variable en estudio. 

A continuación, se menciona el nombre de las profesionales expertas que validaron el 

instrumento: M. Ed. Julieta Solórzano Salas, especialista en evaluación y profesora de la Escuela de 

Orientación y Educación Especial, M. Se. Irma Arguedas Negrini, directora de la Escuela de 

Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, M.Sc. Roxana Chinchilla Jiménez, 

orientadora y docente en Ja Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa 

Rica, Licda. Adriana Rodríguez Herrera, orientadora del CASE de Ciencias Sociales y la Licda. Viria 

Ureña Salazar docente en la Escuela de Orientación y Educación Especial, ambas lectoras de este 

seminario, y la directora de este seminario, M. Ed. Carmen Frías Quesada. 

A cada una de estas profesionales se les entregó un documento (ver anexo 3) en donde se 

presentaban, mediante un cuadro matriz, los objetivos de la investigación, las variables con su . 

respectiva definición conceptual, la operacionalización con los indicadores y subindicadores, sus 

definiciones conceptuales y los ítems. 

Una vez recibidas las acotaciones de las expertas, se realizan las siguientes modificaciones al 

instrumento: 

• Se realizan modificaciones en la redacción de algunas preguntas. 

• Se alternan las preguntas, de manera que los indicadores queden combinados. 
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• En los datos sociodemográficos se incluyó la pregunta que definía el momento de abandono de 

la persona (año y semestre). 

• En la pregunta #1 se elimina la opción "otro". 

• En la pregunta #13 se cambió la palabra "acogedor" por el término "agradable". 

Luego de la validación de expertos, se procedió a realizar una prueba piloto con tres estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica, de diferentes áreas académicas, que habían abandonado la carrera inicial. 

A partir de la experiencia, se realizan nuevos ajustes y se imprime el instrumento final para ser 

aplicado. 

5.3 Aplicación del cuestionario 

Las 133 personas que conformaron el marco muestrual se distribuyeron de forma tal que tres de 

las estudiantes investigadoras aplicaron el cuestionario a 27 estudiantes y a dos 26 estudiantes. 

Para la aplicación del instrumento se adquirieron previamente cinco tarjetas telefónicas prepago, 

con un monto de recarga de dos mil colones. Cada una de las investigadoras; tenía una lista con las 

personas a las que le correspondía aplicar eI cuestionario, de las cuales se tenía el número de teléfono 

fijo, el número del teléfono celular y en algunos casos una dirección de correo electrónico, además, se 

recurrió a las redes sociales con el fin de agotar todas las posibles opciones para contactar a cada 

persona. 

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo entre los días primero y seis de agosto de 2013, en 

horarios diurnos y nocturnos comprendidos desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm; además se determinó 

que el número de intentos para contactar a una persona serían tres en diferentes horarios y días. La 

duración de cada entrevista fue entre seis y ocho minutos por persona. 

Por su parte, las cincuenta y ocho personas contactadas, accedieron gustosamente a colaborar 

con sus respuestas al cuestionario, e incluso manifestaron interés por conocer los resultados de la 
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investigación; en algunos casos, cuando el número telefónico no pertenecía directamente a la persona, 

pero quien atendió la conocía, amablemente brindó la información que nos permitió comunicarnos. 

Con el interés de aplicar el instrumento a la mayoría de la población, se utilizaron diferentes 

medios para establecer la comunicación, siendo así mensajes de voz, de texto y mensajes con terceras 

personas, de los cuales se obtuvo respuesta y devolución de llamadas; así mismo, se recurrió al servicio 

1113 del ICE, para actualizar los números de teléfono. 

6. Procesamiento y análisis de los datos. 

Una vez aplicados los cuestionarios se procedió a enumerarlos, mediante la colocación de un 

número natural, consecutivo. Se procedió, a incluir directamente en la herramienta de Google Drive 

toda la información recabada con todos los cuestionarios realizados para su análisis. 

Esta herramienta, es un servicio de alojamiento de archivos, cada usuario cuenta con 15 

gigabytes de espacio gratuito para almacenar. Se usa para crear documentos en línea como formularios, 

encuestas, entre otros, con la posibilidad de editar y compartir.· 

Otra de las particularidades de este sistema, es que sólo un administrador que tenga accesos, 

podrán modificar y programar las encuestas creadas, por lo que se solicitó la colaboración Al Sr. Víctor 

Solano Segura como persona experta en esta área. 

El cuestionario se digitó y se vinculó a una hoja de cálculo de Excel, cuya información se 

enviaba de forma automática. Posteriormente, la información obtenida se observaba bajo un formato, 

denominado "Resumen de respuestas", las cuales se exportaron en archivos de Microsoft Excel y 

AdobePDF. 

Los datos que ingresan al sistema, se presentan en forma de gráficos, permitiendo ver la 

información detallada, porcentual y en el tiempo real en que se aplicó el instrumento a la persona. Para 

efectos del análisis de datos, se utilizan números absolutos y relativos contenidos en tablas. 
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En el presente apartado, se realiza una descripción de los resultados obtenidos mediante los 

cuestionarios aplicados a 58 personas, quienes dejaron de matricular cursos de la carrera de Orientación 

en la Universidad de Costa Rica durante tres o más semestres consecutivos. 

Los resultados se organizaron en el mismo orden de los indicadores y subindicadores del 

estudio, según la variable abandono estudiantil; además se presenta una descripción de la población en 

estudio. 

Descripción de la población 

Se presentan a continuación los datos que describen la población que respondió los datos, por 

sexo, edad, año de abandono, año de ingreso y condición académica actual. 

Tabla Nº 4- Distribución de las personas consultadas que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011, según el sexo; valores relativos y absolutos. 2013. 

Hombre 

Valor 
absoluto 

13 

Valor 
relativo 

22,4% 

Mujer 

Valor 
absoluto 

45 

Valor 
relativo 

77,6% 

Con respecto a la distribución de la población consultada según el sexo, se observa que un total 

del 77,6% que corresponde a la mayoría de esta, son mujeres, mientras que el 22,4% son hombres. Es 

importante indicar que este cuadro refleja una de las características de la población que ingresa a la 

carrera de Orientación, y es el estar conformada mayoritariamente por mujeres. 
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Tabla Nº 5- Distribución de las personas consultadas, según edad, que abandonaron la carrera de 

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, 

en los años comprendidos entre el 2003 y 2011; valores relativos y absolutos. 2013. 

Rang~,, Valor absoluto Valor relativo 

20-22 lft 

23-25 28 48,3% 

25 - en adelante 

Total general 58 100% 

En la tabla anterior se muestra que cerca de la mitad de la población consultada abandonó la 

carrera de Orientación en el rango de edad comprendido entre los 23 a los 25 años, lo cual representa 

un 48,3%. Mientras que el rango de edad de 25 años en adelante fue el que presentó menor abandono. 
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Tabla Nº 6- Año en que ingresaron las personas consultadas que abandonaron la carrera de 

BachilJerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de Ja Universidad de Costa Rica, 

en los años comprendidos entre el 2003 y 2011; valores absolutos y relativos. 2013. 

Número de personas consultadas que 

Año de ingreso abandonaron la carrera 

Valor absoluto Valor relativo 

2003 5 8,6% 

2004 l.4% 

2005 3 5,1% 

2006 8 13'~8% 

2007 10 17,2% 

2008 10 17,2% 

2009 9 15,5% 

2010 8 12% 

2011 3 6,9% 

Total General 58 100% 

La tabla muestra el año de ingreso del grupo de estudiantes que dejó de matricular cursos de la 

carrera de Orientación, durante tres o más semestres consecutivos. La mayor cantidad de estudiantes a 

quienes se les aplicó el instrumento, ingresaron en los años 2007 y 2008 con un total de 20 estudiantes, 

lo cual representa el 34,4%, en relación con el total de personas consultadas. 

Por otra parte, en los años 2004, 2005 y 2011 se registró el menor porcentaje de la población 

que abandonó la carrera de Orientación, con un total de 8 personas que representan un 13,8%. 
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Tabla Nº 7- Año en que matricularon por última vez, las personas consultadas, la carrera de 

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Univers idad de Costa Rica, 

en los años comprendidos entre el 2003 y 2011; valores relativos y absolutos. 2013. 

Año de abandono Valor absoluto Valor relativo 

2004 4 6,9% 

2005 2 3,4% 

2006 6 10,3% 

2007 7 12, 1% 

2008 6 10,3% 

2009 7 12, 1% 

_010 <) 15,5% 

2011 8 13,8% 

201'2 2 '/l% 

No recuerda 7 12,10% 

Total General 58 100% 

Tal y como se muestra en Ja tabla anterior, el año con mayor porcentaje de abandono se presenta 

en el 201 O con un total 15,5%, seguido por el año 2011 con un 13,8%. Por otro lado los años 2005 y 

2012 presentan el menor porcentaje con un 3,4% respectivamente, en relación con los afios anteriores. 

Es importante resaltar que el 12, 1 % de la población indicó no recordar el año y ciclo en que 

matricularon por última vez cursos de la carrera de Orientación, de la Universidad de Costa Rica. 
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Tabla Nº 8- Número de semestres que permanecieron las personas consultadas en la carrera de 

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, 

en los años comprendidos entre el 2003 y 2011; valores relativos y absolutos. 2013. 

Semestre(s) d~ permanencia Valor Valor 

absoluto relativo 

De uno a dos semestres 31 
53,4% 

De tres a -cuatro semestres 13 22,4% 

De c inco a seis semestres 4 6,9% 

De siete a ocho semestres 4 6,9% 

No recuerda 6 10,3% 

58 100% 

La tabla Nº 8 muestra que un poco más de la mitad del estudiantado que abandonó la carrera de 

Orientación, estuvo tan solo dos semestres en la carrera, es decir posiblemente un afio lectivo, mientras 

que e l abandono después de estar entre cinco y seis semestres disminuye de manera importante. 

Tabla Nº 9- Condición actual respecto a la realización de estudios, de la población consultada que 

abandonó la carrera de Bachi llerato de Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la 

Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos en los af'ios comprendidos entre e l 2003 y 2011; 

valores relativos y absolutos. 2013. 

Estudian en otras 
instituciones educativas 

Valor Valor 
absoluto relativo 

34 58,6% 

No estudian 

Valor 
absoluto 

12 

Valor 
relativo 

20,6% 

Estudian otra 
carrera en la UCR 
Valor 

absoluto 

12 

Valor 
relativo 

21% 
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En la tabla anterior se evidencia que un 58,6% de la población consultada, que corresponde a 34 

estudiantes, continúa sus estudios en una institución distinta a la Universidad de Costa Rica, mientras 

que el 21 % continúa su formación en esta casa de estudios, pero lo hace en otras carreras. 

De acuerdo con los datos anteriores la población analizada en su mayoría es femenina, en un 

rango de edad comprendido entre los 22 a 25 años; que continuaron sus estudios en instituciones 

diferentes a la Universidad de Costa Rica; por otro lado es importante hacer notar que el mayor 

porcentaje de abandono se dio por parte de la población que ingresó en los años 2007 y 2008. 
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Tabla Nº 10- Opciones académicas que eligió la población estudiantil, posterior al abandono de la 

carrera de Bachillerato de Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de 

Costa Rica, en los años comprendidos entre el 2003 y 20 l l , por área de estudio; valores relativos y 

absolutos. 2013. 

Área tle estudio 

Trabajo Social 

Sociología 

Ciencias Sociales 
Period ismo 

Relaciones In temacionales 

T~ tal 

En fer mería 
1 1 

Medi cina 
1 

Nutri ción 
Salud 

Terapia Física 

Imagenología Diagnóstica 

L_ To tal 
nformática Ingeniería I 

Ingeniería T opográfica 

lngenierías 
Ingeniería en Sal ud Ocupacional 

' 
To tal 

3 

1 

1 

8 

3 

5 

12 
l 

1 

3 

6,5% 

4,3% 

2,2% 

2,2% 

2,2% 

17,3% 

4,3% 

6,5% 

10,8% 

2,2% 

2,2% 

26% 
2,2% 

2,2% 

2,2% 
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Área d& "8tadio 
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La tabla muestra que la mayoría de las cuarenta y seis personas que abandonaron la carrera de 

Orientación y que continuaron estudiando, se trasladaron a las carreras de Nutrición y Administración 

de Empresas, representadas ambas con un 10,8% de la población total. 

Por otra parte, tres personas continuaron estudiando la carrera de Orientación, en otra 

institución educativa, representadas por un 5,17% del total de la muestra. 

Además, se destaca que el área de estudio que presentó mayor preferencia por parte de las 

personas que abandonaron la carrera de Orientación, fue específicamente la de Ciencias de la Salud, 

representada con un 26% del total, y el área con menor traslado de población fue la de Artes y Letras, 

representada con un 2,2%. 

l. Indicador: Causas personales 

Al hacer referencia a este indicador, se obtuvo la infonnación mediante nueve preguntas, 

divididas en dos sub-indicadores, causas de adaptabilidad y causas psicoeducativas. Es importante 

aclarar que solo el estudiantado que matriculó cursos de la carrera (50 estudiantes) debía responder 

algunas de las preguntas, considerando que la experiencia era necesaria para aportar la valoración que 

se le pedía. Un total de ocho estudiantes, no matricularon cursos de la carrera, de ahí que en varias 

preguntas el total de estudiantes es 50. A continuación se detallan los resultados: 

1.1 Causas de adaptabilidad 

En este subindicador, se busca identificar si la población consultada abandonó la carrera de 

Orientación, debido a características o factores que no favorecieron la adaptación tales como: al 

ambiente social, relaciones interpersonales con el grupo de pares y con los docentes universitarios, 

preparación académica previa al ingreso a la carrera y carrera de preferencia. Siendo estas posibles 

causas determinantes para el abandono. 



100 

Tabla Nº 11- Valoración de la población, respecto a si el ambiente social era agradable en la carrera de 

Bachillerato de Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, 

que abandonaron en los años comprendidos entre el 2003 y 2011; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de valoración Valor absoluto Valor relativo 

Sitmpre ~l 

Casi "siempre 23 46% 

AlgurutS v~es 4 8% 

Nunca 2 4% 

Total General ~o 100% 

De la tabla anterior, se desprende que, la mayor parte del grupo consultado indicó que el 

ambiente social de la carrera de Orientación casi siempre y siempre era agradable; representada por un 

88%. Mientras que tan sólo un 12% difiere al expresar que el ambiente era agradable algunas veces y 

nunca. 
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Tabla Nº 12- Valoración de las personas consultadas que abandonaron la carrera de Bachillerato de 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 en relación con la facilidad para establecer relaciones 

interpersonales adecuadas con sus pares; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Total General 

Valor absoluto 

30 

14 

so 

Valor relativo 

60% 

28% 

10% 

2% 

100% 

De acuerdo con la tabla anterior, el 88% de la población considera que logró establecer 

relaciones interpersonales adecuadas con su grupo de pares. Por otro lado se obseiva que el 12% del 

grupo consultado tuvo dificultades o no estableció relaciones adecuadas. 
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Tabla Nº 13- Criterio de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de la facilidad de establecer relaciones interpersonales con el profesorado de esta 

carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de respuesta 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Total General 

Valor absoluto 

16 

17 

15 

2 

50 

Valor relativo 

32% 

34% 

30% 

4% 

100% 

Con respecto al establecimiento de relaciones interpersonales con el profesorado que imparte 

cursos en la carrera de Orientación, la mayoría de la población, representada por un 66%, señaló que 

siempre o casi siempre se le facilitó establecer relaciones adecuadas con el profesorado que impartía 

los cursos, y un 34% del total admitieron que algunas veces o nunca lo lograron. 
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Tabla Nº 14- Respuestas de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato de 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 acerca de la suficiencia de la preparación académica previa, para 

enfrentar de manera positivas, las demandas académicas de la carrera; valores relativos y absolutos. 

2013. 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Siempre 27 54% 

Casi siempre 13 26% 

t\1~·.rc~-. lO ~0%' 

Nunca u Oo/o 

Total General 50 100% 

La tabla anterior muestra si la preparación académica con la que contaba la población 

estudiantil, prevía a su ingreso a la carrera, fue suficiente. Un 80% de esta, considera que siempre o 

casi siempre contó con dicha preparación, mientras que el 20% manifiesta lo contrario. 

De acuerdo con la información mostrada en las tablas anteriores el subindicador de 

adaptabilidad, se puede resaltar que a la mayor parte de la población se le facilitó establecer adecuadas 

relaciones interpersonales con su grupo de pares y con el profesorado, ade~ás consideraba agradable el 

ambiente social de la carrera y contaba con la suficiente preparación académica previo al ingreso a la 

carrera de Orientación. 

1.2 Causas psicoeducativas 

Este subindicador busca determinar si las características psicológicas y educativas del 

estudiantado fueron influyentes en el abandono de la carrera de Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica, tomando en cuenta los siguientes aspectos: Orientación 
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como preferencia vocacional, la relación de elección de carrera con la motivación, el apoyo emocional 

de la familia y la confianza en sus capacidades, la satisfacción de los aspectos académicos corno los 

resultados, la participación en el proceso de aprendizaje y técnicas de estudio, así como las expectativas 

familiares; agrupados en cuatro interrogantes. 

Tabla Nº 15- Respuesta de las personas consultadas, acerca de la elección de la carrera de Bachillerato 

de Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 201 l como su carrera de preferencia; valores relativos y absolutos. 2013. 

Sí era la carrera de 
su preferencia 

Valor Valor 
absoluto relativo 

14 24% 

No era la carrera de 
su preferencia 

Valor Valor 
absoluto relativo 

44 76% 

Según la tabla anterior las tres cuartas partes de la población consultada, el 76% aseguró que 

cuando ·eligió la carrera de Orientación, esta no era su preferencia vocacional y el 24% indicó que sí lo 

era. 
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Tabla Nº 16- Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de la motivación que sentía al elegir esta carrera; valores relativos y absolutos. 

2013. 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Mucha 10 17,2% 

Bastante 17 29,3% 

Poca 28 48,2% 

Ninguna 3 5,1% 

Total General 58 100% 

La mayor cantidad de la población consideraba que no se sentía motivada con la elección de la 

carrera de Orientación, lo que corresponde al 53,3% del estudiantado. Por otro lado el 46,5% restante 

evidencia que sentía mucha o bastante motivación con la elección de carrera. 
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Tabla Nº 17- Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 sobre la satisfacción que le generaba la elección de esta carrera; valores relativos y 

absolutos. 2013. 

Opciones de respuesta 

Mucha 

Bastante 

Poca 

Ninguna 

Tota General 

Valor absoluto 

9 

16 

29 

•t 

53 

Valor relativo 

15,5% 

27,5% 

50% 

6,9% 

100% 

De acuerdo con los datos que se presentan, es evidente que la mayoría de estudiantes, un 

56,9%, tuvo poca o ninguna satisfac.ción en la elección de carrera, por el contrario, el 43% sí sentía 

mucha o bastante satisfacción, con respecto a su elección de carrera. 
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Tabla Nº 18- Criterio de las personas participantes del estudio, que abandonaron la carrera de 

Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, 

en los años comprendidos entre el 2003 y 2011 acerca del apoyo emocional de su familia en relación 

con la elección de esta carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Ninguno 

Total General 

Valor absoluto 

27 

19 

11 

58 

Valor relativo 

46,6% 

32,8% 

19% 

1,7% 

100% 

La mayoría de las personas. representadas por el 79,4%, según los datos mostrados en la tabla 

anterior, indican que contaban con el apoyo emocional de su familia con respecto a la elección de la 

carrera. Por su parte, el 20, 7% restante contó con poco o ningún apoyo emocional. 
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Tabla Nº 19- Criterio de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de la confianza en sus capacidades para estudiar esta carrera; valores relativos y 

absolutos. 2013. 

Opciones 

Mucha 

Bastante 

roca 

Ninguna 

Total General 

Valor absoluto 

32 

19 

58 

Valor relativo 

55,2% 

32,8% 

10,3% 

1,7% 

100% 

Las respuestas brindadas muestran que la mayor parte de la población, que corresponde a un 

88%, tenía mucha o bastante confianza en sus capacidades, mientras que un 12% tenía ninguna o poca 

confianza en sus capacidades con respecto a la elección de carrera. 
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Tabla Nº 20- Respuesta de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 201 1 acerca de la satisfacción con sus resultados académicos mientras 

estudiaban esta carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones Valor absoluto Valor r elativo 
Muy satisfecho 16 30,8% 

Bastante satisfecho 23 44,2% 

Poco satisfecho 11 21,2% 

Nada satisfecho 2 3,9% 

Total General 52 100% 

De la tabla anterior se desprende que la mayoría de estudiantes, que corresponde a un 75%, se 

sentían muy o bastante satisfechos con los resultados académicos obtenidos, y el 25, 1 % no se 

encontraba satisfecho con sus resultados académicos. 
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Tabla Nº 21- Criterio de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 acerca de la satisfacción obten ida por su participación en el proceso 

de aprendizaje durante el tiempo que fueron estudiantes de esta carrera; valores relativos y absolutos. 

2013. 

Opciones 

Muy satisfecho 

Bastante satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

Total'Gtneral 

Valor absoluto 

14 

26 

u 

S? 

Valor relativo 

26,9% 

50% 

212% 

1,9% 

La infonnación anterior evidencia que la mayor parte de Ja población, equivalente a un 76,9%, 

expresó sentirse muy o bastante satisfecha con su participación en el proceso de aprendizaje, mientras 

que un 23, 1 % manifestaron no haberse sentido satisfechas. 
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Tabla Nº 22- Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de su satisfacción con las técnicas de estudio que utilizaron mientras fueron 

estudiantes de la carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de respuesta Valor absoluto Valor relativo 

Muy satisfecho 16 32% 

Bastante satisfecho 24 48% 

Poco satisfecho 8 16% 

Nada satisfecho 2 4% 

Total General 50 100% 

Con respecto a las técnicas de estudio utilizadas por la población, un 80% expresaron sentirse 

muy o bastante satisfechas y un pequeño porcentaje de estas personas indicaron no estar satisfechas, las 

cuales representan el 20%. 

Tabla Nº 23- Respuesta de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los al'ios 

comprendidos entre el 2003 y 2011 en cuanto a si la familia esperaba que eligiera esta carrera; valores 

relativos y absolutos. 2013. 

Sí esperaba Ja elección 
de la carrera de 

Orienta ción 
Valor 

absoluto 
14 

Valor 
relativo 
24,1% 

No esperaba la elección 
de la carrera de 

O r ientación 
Valor 

absoluto 
44 

Valor relativo 

75,9% 
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En la tabla Nº 23 se muestra que la mayor parte de las familias no esperaban que las personas 

eligieran la carrera de Orientación, quienes representan un 75,9%. No así el 24,1%, expresó que sus 

familias sí esperaban que eligiera la carrera de Orientación. En el subindicador psicoeducativo se puede 

observar, que la mayor parte de las personas contaba con apoyo familiar, a pesar de que la familia no 

estaba de acuerdo con la elección de la carrera de Orientación. Por otro lado, tal y como se demuestra 

en las tablas, las personas tenían confianza en sus capacidades, estaban satisfechas con sus resultados 

académicos y con su participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, además se mostraban 

bastante satisfacción con las técnicas de estudio que emplearon mientras fueron estudiantes. 

Es importante destacar que de acuerdo con la infonnación, evidentemente para una mayoría de 

las personas (76%), Orientación no era la carrera de su preferencia vocacional, de ahí que posiblemente 

no estuvieran motivadas con su elección (53,3%) y para un 56,9% esa elección no representó mayor 

satisfacción. 

A pesar de lo anterior, se observa en la información, que la población contaba . con las 

condiciones necesarias para adaptarse al ambiente socioeducativo de esta carrera. 

2. Indicador: Causas contextuales 

Para este indicador se recolectaron los datos por medio de once preguntas, conformadas por dos 

subindicadores: causas estructurales y las causas economicistas, que se presentan a continuación: 

2.1 Causas estructurales 

Este subindicador tiene como fin clasificar los factores que no permitieron a la población 

estudiantil continuar en la carrera de Orientación, como lo. son: los horarios de los cursos, la cantidad 

de estudiantes por curso, el interés en el estatus del título a obtener, la metodología de los cursos, los 

servicios universitarios, el apoyo recibido de las instancias de la Universidad de Costa Rica y la 

información brindada por la Escuela de Orientación y Educación Especial o por esta universidad, 

acerca de los trámites de ingreso. 
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Tabla Nº 24- Criterio del estudiantado que abandonó la carrera de Bachillerato de Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos 

entre el 2003 y 2011 acerca de si recibió apoyo para la elección de la carrera por parte de instancias 

universitarias; valores relativos y absolutos. 2013. 

Sí recibió apoyo de 
instancias 

universitarias 
Valor Valor 

absoluto 
13 

relativo 
22% 

No recibió apoyo 
instancias 

universitarias 
Valor Valor 

absoluto 
45 

relativo 
78% 

En esta tabla se muestra que el 78% de la población manifestó que no recibió apoyo de las 

instancias universitarias para elegir la carrera de Orientación, es decir, es posible que estas personas no 

acudieran a los servicios, mientras que el 22% de las personas consideró .que sí contó con este apoyo. 

Tabla Nº 25- Respuesta de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 acerca de si los horarios de los cursos le permitieron continuar esta 

carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de respuesta Valor absoluto Valor relativo 

Siempre 26 52% 

Casi siempre 13 26% 

Algunas veces 9 18% 

Nunca 2 4% 

Total General so 100% 
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Al preguntar a las personas acerca de la influencia que tuvieron los horarios de los cursos de la 

carrera de Orientación sobre su continuidad en esta, el 78% asegura que, éstos sí le permitieron 

continuar con sus estudios, mientras que la menor parte de la población respondió negativamente a 

esta pregunta, afirmando que los horarios algunas veces o nunca le permitieron avanzar en la carrera, lo 

cual corresponde a un 22%. 

Tabla Nº 26- Criterio de la población consultada que abandonó Ja carrera de Bachillerato de Ciencias 

de la Educación con énfasis en Orientación, de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos 

entre el 2003 y 2011 con respecto a si el número de estudiantes de cada curso le favorecía el 

aprendizaje; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones 

Simipri=. 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Total General 

Valor absoluto 

19 

17 

10 

4 

50 

Valor relativo 

38% 

34% 

20% 

8% 

100% 

El 72% de las personas consultadas consideraba, que la. cantidad de estudiantes que había por 

curso, le favoreció en su proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que el 28% consideraba que el 

número de personas por curso no fue beneficioso para este proceso. 
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Tabla Nº 27- Criterio de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 con respecto a la metodología utilizada en los cursos de esta 

carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de respuesta 
Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Total General 

Valor absoluto Valor relativo 
13 26% 

17 34% 

17 34% 

.3 6% 

50 100% 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla anterior, el 60% de las personas consideraron 

que la metodología utilizada en los cursos favoreció su proceso de aprendizaje siempre o casi siempre, 

mientras que un 40% no lo visualizó de esta manera; ya que consideraron que la metodología de los 

cursos no facilitó la adquisición de los aprendizajes. 
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Tabla Nº 28- Criterio de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 en relación con los servicios con que contó para satisfacer sus necesidades como 

estudiante; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de respuesta 

Siempre 

Valor absoluto Valor relativo 

31 62% 

Casi siempre 14 28% 

Algunas veces 6% 

Nunca 1 4% 

Total General 50 100% 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, para el 90% de la población, los servicios brindados 

por la Universidad de Costa Rica lograron siempre y casi siempre satisfacer sus necesidades, por el 

contrario, un 10% manifestó que algunas veces o nunca contaron con el apoyo de los servicios 

universitarios. 

Tabla Nº 29- Criterio de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 con respecto a si la información brindada por la Escuela de 

Orientación y Educación Especiase le facilitó los trámites y procesos universitarios; valores relativos y 

absolutos. 2013. 

Sí se le facilitó los 
trámites y procesos 
Valor 

absoluto 
32 

Valor relativo 

55% 

No se le facilitó los 
trámites y procesos 

Valor 
absoluto 

26 

Valor relativo 

45% 



117 

En la tabla anterior se muestra la opinión de las personas acerca de la información, suministrada 

por la Escuela de Orientación y Educación Especial, y sobre la manera en que esto les facilitó los 

trámites de ingreso y otros procesos universitarios. En este sentido, un 55% de las personas consideran, 

que sí les ayudó la información que obtuvieron por parte de la Escuela, mientras que el 45% de la 

población, indica que la información brindada no le facilitó realizar dichos trámites. 

Tabla Nº 30-- Criterio de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de si disponía de la información necesaria para realizar los trámites de ingreso a 

la universidad; val ores absolutos y relativos. 2013. 

Contó con la información 
necesaria 

Valor Valor relativo 
absoluto 

49 84,4% 

No contó con la 
información necesaria 
Valor Valor relativo 

absoluto 
9 15,5% 

Los datos de la tabla muestran que un porcentaje importante de la población, es decir el 84,4%, 

afirma haber contado con la información necesaria para realizar los trámites de ingreso a la 

universidad, mientras que sólo una pequeña parte de esta, representada por un 15,5% indica que no 

recibió la información que requería. 
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Tabla Nº 31- Criterio de las persona consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 acerca del interés por el estatus que le brindaría el título a obtener 

en esta carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones 

Mucho 

Bastante 

l101!(1 

Ninguno 

Total General 

Valor absoluto 

4 

11 

19 

58 

Valor relativo 

6,9% 

19% 

414% 

32,3% 

100% 

Se muestra en la tabla que 73, 7% de Ja población no estaba interesada en el estatus que 

brindaría el título a obtener, su interés era poco o ninguno; por otro lado, 25,9% síi tenía bastante o 

mucho interés por el estatus del título. 

Para el subindicador estructural, según la información que se muestra en las tablas, la mayor 

parte de la población expresó sentirse satisfecha con aspectos tales como: Jos servicios universitarios, Ja 

información brindada por la Escuela de Orientación y Educación Especial, los horarios, la cantidad de 

estudiantes por curso y la metodología de los cursos. Sin embargo, por la información obtenida, es 

evidente que de acuerdo con lo que indican, no contaron con el apoyo de las instancias universitarias 

para la elección de carrera, además existe poco o njngún interés por el estatus que le brindaría el título a 

obtener. 

2.2 Causas economicistas 

Este subindicador agrupa distintas causas de abandono tales como: los gastos universitarios, la 

condición económica familiar, la necesidad de trabajar, y el interés por otras oportunidades. 
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Tabla Nº 32- Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 con respecto a sus posibilidades para cubrir los gastos universitarios durante el periodo 

en que fueron estudiantes de esta carrera; valores absolutos y relativos. 2013. 

Opciones de respuesta Valor absoluto Valor relativo 

Siempre 38 76% 

Casi siempre 9 18% 

Algunas veces 3 6% 

Nunca o 0% 

Total General 50 100% 

La tabla anterior, mues~a que un 94% de la población de estudiantes, afirma que siempre o casi 

siempre tuvo facilidad para cubrir los gastos de la carrera de Orientación, mientras que sólo un 6% 

indica que solamente algunas veces contaron con los recursos económicos para cubrir los gastos. 
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Tabla Nº 33- Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de si la condición económica de su grupo familiar era favorable mientras fue 

estudiante de esta carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de respuesta 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

Total Gener.-1 

Valor absoluto 

26 

12 

4 

50 

Valor relativo 

52% 

24% 

8% 

100% 

En cuanto a la condición económica, tos resultados indican que la mayoría de las familias 

representadas por un 76%, contaron siempre o casi siempre con una condición económica favorable 

para solventar los gatos que implicaban los estudios universitarios, mientras que un 24% indicó que 

algunas veces o nunca, tuvieron una condición favorable para dicho fin. 

Tabla Nº 34- Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de la necesidad de trabajar, para apoyar económicamente a su familia, mientras 

fue estudiante de esta carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Sí tuvo que trabajar 
Valor 

absoluto 
Valor 

relativo 

14,8% 

No tuvo que trabajar 
Valor 

absoluto 

46 

Valor 
relativo 

85,2% 
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Según los datos de la tabla, acerca de la necesidad de conseguir un empleo para ayudar a la 

familia, se puede notar que un 85,2% de las personas, lo cual representa la mayoría, no tuvieron la 

necesidad de optar por un trabajo, por el contrario solamente un 14,8% sí tuvo la necesidad de hacerlo. 

Tabla Nº 35- Criterio de las personas consultadas, que abandonaron la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de Ja Universidad de Costa Rica, en los años 

comprendidos entre el 2003 y 2011 sobre la necesidad de conseguir algún tipo de trabajo para cubrir 

los gastos en que debían incurrir como estudiantes de esta carrera; valores relativos y absolutos. 2013. 

Opciones de Respuesta Valor absoluto Valor relativo 
Siempre 38 76% 

Casi siempre 9 18% 

Algunas veces il 6% 

Nunca o 0% 

Total General 50 100% 

La tabla muestra que el 94% de la población, que representa la mayoría, fue capaz de solventar 

los gastos de la carrera de Orientación y solamente el 6% algunas veces tuvo la necesidad de conseguir 

un empleo. 
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Tabla Nº 3fr Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos 

entre el 2003 y 2011 acerca de las oportunidades que consideró le ofrecían mayores beneficios que 

continuar en la carrera, siendo esta razón para el abandono; valores relativos y absolutos. 2013. 

Valor 
absoluto 

42 

Si 
Valor 

relativo 
72,4% 

Valor 
absoluto 

16 

No 
Valor 

relativo 
27,6% 

La mayoría de la población representada por un 72,4%, indicó que mientras era estudiante de Ja 

carrera de Orientación, se le presentó alguna oportunidad de tipo laboral o académico, que le ofrecía 

mayores beneficios que continuar con la carrera; mientras que el 27,6% expresó no haber tenido esta 

oportunidad. 

Las tablas muestran que en el subindicador economicista, es una minoría de la población 

consultada la que presentó dificultades económicas mientras fue estudiante de la carrera de 

Orientación. Por otro lado, la mayor parte indica que durante su período de estudio, contó con las 

condiciones financieras para permanecer en la carrera; sin embargo, se le presentaron oportunidades 

que a su parecer le ofrecían mayores beneficios. 

Finalmente, se incluyen .. los resultados obtenidos de la última pregunta del cuestionario, que era 

abierta, con el propósito de conocer de manera directa, la opinión de Ja población respecto a las razones 

por las que abandonó la carrera de Orientación. En la siguiente tabla presenta se agruparon estas 

respuestas de acuerdo con los subindicadores de la investigación: adaptabilidad, psicoeducativo, 

estructural y economicista. 

Es importante aclarar que en la clasificación establecida, algunos aspectos mencionados en las 

respuestas que brindaron las personas consultadas, denotan la ausencia de ese factor o una connotación 

negativa de este, como se describe más adelante. 
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Tabla Nº 37- Respuesta de la población que abandonó la carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Universidad de Costa Rica, en los años comprendidos entre 

el 2003 y 2011 acerca de las razones que determinaron su abandono; valores relativos y absolutos. 

2013. 

Subindicador Razones del abandono Valores Valores 
absolutos relativos 

Enfoque laboral de la carrera 6 

Ambiente social 5 

Zona de procedencia 4 
Adaptabilidad 

Condición personal 3 20,30% 

Relaciones interpersonales con el gmpo de 2 

pares 

Preferencia Vocacional 40 
Psicoed uca tivo 39,80% 

Expectativas de la carrera 11 

Horarios 

Traslado a otra institución 

Metodología de los cursos 

Trámites universitarios 

Calidad docente ,., 21,80% 
Estructural 

Duración de la carrera 2 

Exigencias universitarias 

Estatus del título a obtener 

Cantidad de estudiantes por curso 
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Subindicador Razones del abandono Valores Valores 
absolutos relativos 

Plan de estudios 1 

Sentido de pertenencia 6 

Oportunidad con mayores beneficios 15 

Expectativa salarial 7 18,10% 
Economicista 

Exigencias económicas 

De acuerdo con los datos mostrados en la tabla anterior, en el subindicador psicoeducativo se 

encuentran el mayor número de razones, representadas con un 39,8%, por las cuales las personas 

consultadas abandonaron la carrera de Orientación. En detalle, 40 personas mencionaron que esta no 

era la carrera de su preferencia, esto se afirma cuando la razón que especifican es tener otra preferencia 

vocacional. Además, once personas apuntaron que la carrera; a pesar de haber sido de su preferencia, 

no cumplió con sus expectativas. 

Por otro lado, en el subindicador estructural que cuenta con un 21,8%, el segundo más 

relevante, muestra que la mayor cantidad de respuestas apuntan a que los horarios, el traslado a otra 

institución y la metodología de los cursos, fueron las principales razones del abandono, mientras que la 

cantidad de estudiantes por curso y el plan de estudios, fueron las menos mencionadas por las personas. 

En el subindicador adaptabilidad, que cuenta con un 20,3% del total de las personas 

consultadas, que mencionaron que el sentido de pertenencia, el enfoque laboral de la carrera y el 

ambiente social, son las principales razones de su abandono, además algunas personas mencionaron su 

zona de procedencia, condiciones personales y las relaciones con sus pares, como los motivos que 

también les llevaron a abandonar. 

Por último, en el subindicador economicista, con un 18, 1 %, se evidencia que la mayoría de las 

personas, indicaron que la razón de su abandono se debió a una oportunidad que consideraban les 
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ofrecía mayores beneficios. Por otro lado, siete personas mencionaron que abandonaron la carrera, ya 

que no cumplía con sus expectativas salariales; mientras que a una persona su condición económica no 

le permitió continuar. 

Por lo tanto, de los datos mostrados se extrae que las razones asociadas al subindicador de 

mayor frecuencia que dieron las personas es el psicoeducativo, y en el que se registran menos razones 

es el economicista. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
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En este apartado, se presenta un análisis de los hallazgos obtenidos mediante las repuestas 

brindadas por la población consultada, acerca del abandono de la carrera de Orientación, desde sus 

múltiples causas tanto personales como contextuales, categorizado en los siguientes subindicadores: 

adaptabilidad, psicoeducativo, estructural y economicista. 

Discusión de resultados por indicadores y subindicadores 

l. Indicador Personal 

En este indicador, se incluyen aquellos aspectos propios de cada estudiante que pudieron haber 

influido en la decisión de abandonar, ya sea por adaptabilidad o bien por algún aspecto psicoeducativo. 

Entre los cuales se pueden mencionar: la competencia cognitiva, la relación entre los pares y con el 

personal académico, la motivación, la preparación previa, las condiciones cognitivas, el autoconcepto 

académico, la autoeficacia percibida, el bienestar psicológico, el ambiente social, la inteligencia y las 

aptitudes. 

1.1 Subindicador adaptabilidad: 

Se entiende la adaptabilidad, como la capacidad que tiene cada estudiante para ajustarse al 

ambiente y al sistema universitario. Entre los aspectos que se analizan en relación con este 

subindicador, se encuentra la preparación académica previa al ingreso, el ambiente social y las 

relaciones interpersonales con el profesorado y el grupo de pares. 

Al respecto, los datos obtenidos en la Tabla Nº 14 evidencian que la mayoría de la población 

coincide en que la preparación académica recibida, previa al ingreso universitario, fue suficiente para 

enfrentar positivamente las demandas que implicaba ser estudiante de la carrera, mientras que la 

minoría de estas personas, representadas por un 20%, manifestó lo contrario. 

Paradójicamente, aunque para Tinto (1989) uno de los momentos críticos del abandono es la 

etapa de transición colegio-universidad, en la cual la persona debe enfrentarse a las nuevas exigencias y 
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retos académicos que se le presentan, los resultados muestran que la preparación previa al ingreso de la 

carrera no es considerada, para la mayoría del grupo de estudiantes, como un factor dominante en la 

decisión de abandonar; ya que, en relación con otros aspectos cuestionados mediante el instrumento 

aplicado, este no parece tener mayor relevancia. 

En este caso, se evidencia que solo el 20% de la población presentó dificultades para ajustarse 

al sistema educativo de la universidad, pues consideraron que los conocimientos y la preparación 

académica que tenían, no eran suficientes para asumir las demandas que representaba ser estudiante de 

esta carrera. Al respecto, para Bethencourt et al. (2008) la permanencia dependerá, en gran parte, de las 

percepciones del estudiantado, las cuales son producto de las experiencias académicas obtenidas previo 

a su ingreso a la universidad, así como de su capacidad de adaptación. 

En referencia al ambiente social, Tinto (1989) considera que en un segundo momento crítico del 

abandono, la persona se enfrenta al ambiente universitario que le presenta nuevos retos en el entorno 

social, por lo cual necesita desarrollar diferentes habilidades para la adaptación. En concordancia con lo 

anterior, Bethencourt et al. (2008) mencionan que las percepciones psicológicas y emocionales juegan 

un papel muy importante para la integración de la persona en el ámbito universitario. 

Así mismo, existen varias características del ambiente con las que la población estudiantil 

podría no estar familiarizada y debido a esto puede afrontar dificultades al adaptarse. Según Tinto 

(1989} el proceso de ajuste, podría ser de seis semanas, mientras ocurre la transición del colegio a la 

universidad. En este proceso de ajuste, se presentan los retos académicos y personales para la población 

que matricula, lo cual hace necesario la implementación de habilidades que le permita vivir 

exitosamente este proceso. De no concluir satisfactoriamente, se podría incrementar la posibilidad de 

que decida postergar o suspender sus estudios. 

En contraposición con la teoría, se evidencia que en este estudio más de las tres cuartas partes 

de la población representada por un 88%, indicó que el ambiente social de la carrera era agradable. 
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Entonces es posible, que el tiempo de ajuste se dio de manera satisfactoria según lo planteado por Tinto 

(1989); sin embargo, pareciera que un ambiente agradable no fue determinante para que las personas 

continuaran en la carrera. 

Otro aspecto importante en cuanto a la adaptabilidad, es el establecimiento de relaciones 

interpersonales adecuadas, tanto con el grupo de pares como con el profesorado. Al respecto, en los 

datos contenidos en la tabla Nº 12, se evidencia que a una gran mayoría se le facilitó establecer estas 

relaciones con su grupo de pares, lo cual representa un 88% del total; lo mismo sucede, cuando se 

consultó sobre el establecimiento de relaciones interpersonales con el profesorado, la tabla Nº 13 

refleja que un 66% también tuvo esta facilidad. Por otro lado, una minoría, constituida por un 12% y un 

34% respectivamente, no se le facilitó el establecimiento de dichas relaciones. 

El modelo de Tinto (1989), hace referencia a la importancia de establecer relaciones adecuadas 

para que el estudiantado permanezca en la carrera, siendo así de gran importancia una participación 

activa en experiencias sociales, tales como trabajos grupales, talleres, entre otros, en los que se requiere 

de un vínculo efectivo con el fin de llevar a término las tareas establecidas. Este tipo de interacciones, 

llevan a la persona a una valoración, que permeada por sus percepciones, le permiten analizar su vida 

universitaria. 

Por otro lado, en cuanto a las relaciones con el profesorado, Tinto (1975) citado por 

Bethencourt et al. (2008), menciona que estas son un factor de importancia en la prevención del 

abandono; ya que, le permitirán al estudiantado un mejor desempeño en el proceso de aprendizaje, al 

sentirse a gusto con las personas que faciliten su preparación académica, lo que a su vez le proveerá, en 

parte, la motivación que le incentive a continuar con sus estudios. 

El establecimiento de las relaciones sanas y en armonía con su grupo de pares y el personal 

docente, para Cabrera (2006), es parte de la integración social, y menciona que estas son razones 

determinantes para que una persona continúe o no con sus estudios. 
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Sobre lo expuesto por Cabrera (2006), las respuestas de la población participante del estudio 

pueden evidenciar que este factor no fue determinante en la decisión de abandonar la carrera de 

Orientación; ya que, la mayoría tuvo éxito en el establecimiento de estas relaciones, por lo que se 

puede interpretar que lograron, en este punto, la integración social. 

En cuanto a la carrera de Orientación, el lograr esta integración se compone de la participación 

en diferentes actividades académicas, que generan el establecimiento de relaciones con los pares y con 

el personal docente, como lo son: talleres, trabajos grupales, exposiciones y conversatorios. 

Metodologías como las mencionadas, representan no solo oportunidades de aprendizaje, sino que 

requieren de una interacción más profunda con las personas con quienes comparte el curso. 

Los resultados muestran, que los aspectos contemplados en el subindicador de adaptabilidad, no 

fueron motivos determinantes para que la población tomara la decisión de abandonar la carrera de 

Orientación en la Universidad de Costa Rica. 

1.2 Subindicador Psicoeducativo 

Este subindicador parte de una perspectiva del fenómeno de abandono, en la cual se considera el 

aspecto psicológico y educativo de cada persona. Toma en cuenta variables, como las estrategias de 

aprendizaje, el rendimiento académico, la habilidad de mantener metas a largo plazo, de establecer una 

dirección para el futuro y de completar una meta académica. 

Al respecto, uno de los factores más importantes para que una persona permanezca en sus 

estudios superiores, según Abarca y Sánchez (2005), es el poder cursar la carrera que se desea y por la 

que tiene interés; ya que, cuando la persona inicia su formación académica en un campo que no es el de 

su preferencia, esto le puede provocar desmotivación y como consecuencia se convierte en un factor de 

riesgo en cuanto al abandono. 

En concordancia, con lo planteado por Abarca y Sánchez (2005), los resultados de esta 

investigación muestran que las tres cuartas partes de la población consultada, el 76%, indicaron que la 
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carrera de Orientación no era su primera opción y solamente el 24%, manifestó que sí lo era. Lo que 

pone en evidencia, que para la mayor parte de la población que abandonó, esta carrera no era la de su 

preferencia, ni en lo que realmente deseaba formarse profesionalmente. 

De este modo es importante destacar que, la elección de carrera no es un proceso que sucede de 

forma lineal, en meses o semanas, ni en el momento de llenar un formulario; si no que, forma parte del 

desarrollo que ha tenido y tiene la persona en su dimensión vocacional. Al respecto Super (1963), 

citado por Pallarés (1971), "ha hipotetizado que el individuo, al escoger una ocupación, está 

seleccionado un rol que cree que le permitirá ser y desarrollar lo que percibe que es." Por lo que las 

alternativas que la persona considera como posibles elecciones, se acercan al concepto que tiene de sí 

mismo y a sus aspiraciones, para verse finalmente realizadas en el trabajo que considera que puede 

desempeñar. 

Para el 76% de la población, elegir la carrera de Orientación en la UCR implicó realizar un 

cambio en sus preferencias vocacionales; ya que esta no era su carrera de preferencia. Este cambio es 

definido por Super {1963) citado por Pallarés (1971), como una traslación del concepto de sí mismo en 

términos vocacionales, lo cual se pone de manifiesto cuando una persona contempla otras 

posibilidades, haga elecciones de alternativas que no tenía previstas y que además no tienen cercanía 

con el concepto de sí misma que la persona posee. 

La traslación puede realizarse de diferentes maneras~ Una de estas es cuando se imita a una 

persona significativa, se desempeña el rol ocupacional que esta persona tiene y al enfrentarse con la 

realidad, los resultados pueden no ser los esperados. Otra manera es cuando se desempeña un rol 

vocacional, producto del azar y que en primera instancia no era el elegido, pero al explorar en este, se 

pueden encontrar coincidencias con el concepto de sí mismo, o bien, reconocer que no se cuenta con 

las condiciones personales para desempeñarlo. Finalmente la tercera forma de traslación del concepto 
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de sí mismo, es cuando la persona toma conciencia de que posee cualidades que son fundamentales 

para el desempeño de un rol vocacional específico, y decide explorar en este. 

Es posible que el grupo de estudiantes experimentara la tercera forma de traslación, por tener 

que refonnular su elección vocacional, debido a las características que tiene el modelo de admisión de 

la UCR. Para el 24% de la población, que eligió la carrera de Orientación como la de su preferencia, las 

expectativas que tenían de esta no se cumplieron por lo que optaron por abandonarla. Sobre esto 

Nicoletti (2008), menciona que las expectativas del estudiantado ante la elección de la carrera, podrían 

ser un factor decisivo para él abandono, tomando en cuenta que estas pueden ser diferentes a la realidad 

que se encontrará en el ámbito universitario. Por lo tanto, al no cumplirse lo que la persona esperaba 

de la carrera que eligió, se dificulta el avance en el plan de estudios así como la permanencia. 

Lo anterior se evidencia en la explicación que brinda Super (1963) citado por Pallarés (1971) 

cuando menciona que la persona, al inicio de la etapa de exploración experimenta una disminución en 

sus alternativas vocacionales. Esta disminución colabora con la definición de una elección vocacional 

concreta, sobre la cual espera satisfacer las metas propuestas desde la construcción del concepto de sí 

mismo. Sin embargo, en el desarrollo de esta etapa, podría obtener información que le permita 

visualizar que sus expectativas no son alcanzadas, generando así una reformulación de lo que sería su 

rol vocacional. Ante este proceso, la persona inicia nuevamente las acciones y conductas de 

exploración, debido a que vuelve a percibir la necesidad de elegir un rol vocacional. 

Además es importante resaltar, que los resultados muestran que el 53,3% de las personas 

consultadas consideraban que no se sentían motivadas con su elección. De acuerdo con lo propuesto 

por Garbanzo (2007), el estar desmotivadas con su elección pudo generar la decisión de abandonar; 

debido a que el autor menciona, que en tanto se tenga motivación se dará un mayor compromiso, lo que 

a su vez favorece la continuidad en la carrera. 
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Sobre la satisfacción con la elección de carrera de Orientación, en la tabla Nºl 7 la mayoría de 

las personas consultadas, que representa un 56,9% del total, expresó no sentirse satisfecha con la 

elección de la carrera. Sobre esto González (2005) considera que la persona puede experimentar 

satisfacción y motivación, cuando sus propias vivencias y el conocimiento que ha adquirido del medio 

le han permitido descubrir alternativas que se ajustan realmente con sus aspiraciones personales y 

profesionales, lo cual, está estrechamente relacionado con la elección de carrera; ya que si esta no se 

ajusta a sus aspiraciones puede experimentar insatisfacción ante su elección. 

De la misma manera, esta carencia de satisfacción coloca a la persona en una posición, en la 

cual replantea su concepto de lo que será como profesional y su desempeño futuro en el mundo laboral. 

Lo que a su vez, podria llevarla a evaluar un posible cambio en su formación académica, otra 

institución, o bien abandonar de manera permanente sus estudios. 

Además cabe destacar, que aunque una mayoria de la población (56,9%), manifiesta la 

insatisfacción con la elección de carrera, como uno de los motivos determinantes para abandonar los 

estudios, un 43% mencionó estar satisfecha con su elección de carrera y un porcentaje muy similar, 

46,5%, evidencia que sentía motivación con esta elección; sin embargo, entre los factores mencionados 

este no representa mayor importancia para continuar en la carrera. 

Por otra parte, es importante resaltar que cuarenta respuestas dadas, hacen referencia a que 

ingresaron a la carrera con la expectativa de que sería sencillo obtener un rendimiento académico 

favorable, para lograr trasladarse a otra carrera; sin embargo, es posible que no tomaron en cuenta si 

contaban con ·las habilidades cognitivas, aptitudes, actitudes y valores para desempeñarse como 

estudiantes de la carrera de Orientación. Al respecto, Garbanzo (2007), utiliza el término competencia 

cognitiva para explicar este fenómeno, el cual puede definirse como la habilidad intelectual con la que 

cuenta la persona, para cumplir satisfactoriamente con los retos académicos propios del plan de 

estudios. 
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Para este último autor, la evaluación que cada persona hace sobre sí misma, respecto a la 

capacidad de llevar a cabo exitosamente una tarea, le permite construir su autoconcepto académico, 

reconociendo así sus aptitudes y limitaciones. En este sentido, cuando la habilidad intelectual que se 

espera para desempeñarse efectivamente en la carrera, es superada, por la dificultad para lograr la meta 

propuesta, la persona puede optar por abandonarla. Los resultados del estudio, muestran que un 88% de 

la población indicó sentir confianza en sus capacidades, lo cual evidencia que, en contraposición con la 

teoría, el estudiantado consideraba tener las condiciones necesarias para desempeñar las tareas propias 

de la carrera y tener éxito. 

Por otro lado Garbanzo (2007), menciona que los resultados académicos positivos generan una 

fuerte motivación para avanzar en el plan de estudios; a pesar de que las personas manifestaron sentirse 

confiadas en sus capacidades y sus resultados académicos fueron satisfactorios, como se detallará más 

adelante, la realidad muestra que entre las razones brindadas por el grupo de estudiantes, esta no fue un 

motivo de abandono. 

Acerca de las apreciaciones que tenía la el grupo de estudiantes, en referencia con la 

satisfacción que les generaba los resultados académicos obtenidos durante su estancia en la carrera, las 

tres cuartas partes de la población (75%), indicaron que estos fueron bastante efectivos y por lo tanto 

no experimentaron algún grado de insatisfacción con los resultados, mientras que un 25, 1 % mencionó 

haber sentido inconformidad con su rendimiento académico. Para González (2005), el bajo rendimiento 

puede considerarse como una razón de abandono, ya que cuando la persona presenta dificultades en su 

proceso de aprendizaje y obtiene resultados desfavorables, de acuerdo con lo que esperaba, podría 

experimentar sentimientos de desmotivación e insatisfacción, de manera que buscará alternativas que 

se ajusten más a sus posibilidades cognitivas. Las respuestas obtenidas acerca de este subindicador, 

indican que para el grupo en estudio, la causa de abandono tuvo poca relación con su rendimiento 

académico, pues su desempeño, en su mayoría, fue valorado como positivo. 
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Con respecto a las estrategias que desarrolla la persona hacia el estudio, Garbanzo (2007) las 

denominó como condiciones cognitivas, las cuales, le facilitarán la comprensión y adquisición de 

nuevos conocimientos y le permitirán desarrollar una estructura para mejorar su desempeño académico. 

Al respecto, los datos obtenidos en la tabla Nº 21 muestran que más del 75% de la población se sintió 

satisfecha con su participación en el proceso de aprendizaje, mientras que solo el 23% manifestó lo 

contarlo. De la misma forma sucedió, con las técnicas de estudio empleadas; ya que, el 80% de la 

población, se sintió bastante satisfecha con este aspecto. Así, se deduce que estas no fueron las causas 

principales por las que decidieron abandonar. Sobre esto, Garbanzo (2007) considera que existen dos 

tipos de motivación para el estudio, la motivación intrínseca que consiste en la valoración personal que 

cada estudiante tiene sobre sus propias capacidades y su desempeño académico; y la motivación 

extrínseca, la cual tiene relación con las variables de su entorno que favorecen su aprendizaje. De esta 

forma, el éxito académico es atribuible tanto a la metodología y las estrategias de evaluación utilizadas 

por el personal docente, como al grado de participación de la persona en su propio proceso de 

aprendizaje. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, dentro de este subindicador, es el apoyo emocional de la 

familia, que favorece características personales positivas en el estudiantado, y que a su vez brinda 

beneficios en su desempeño académico. Al respecto, los datos recolectados en esta investigación 

evidencian que el 79,4% de la población contó con este apoyo. En este sentido Canto (2010) menciona, 

que los aspectos familiares tales como: el grado académico de los padres y madres de familia, la 

visualización de la educación, las expectativas, la cultura y etnicidad, juegan un papel fundamental en 

la toma de decisiones, con respecto a su formación profesional. Esto se debe a que si el grupo familiar 

acepta positivamente el ingreso a la educación superior de sus miembros, tendrá valoraciones positivas 

cuando cada persona tome decisiones vocacionales, favoreciendo este proceso. 
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Así mismo, las personas que optan por una carrera universitaria, se hacen acompañar no solo de 

sus propias ideas o percepciones, en relación con la carrera de su elección, sino que estas ideas pueden 

también venir de su entorno y en especial de su familia, quienes emiten criterios de aceptación o 

rechazo en cuanto a la elección, los cuales pueden ser influyentes para su permanencia en una 

determinada carrera universitaria. 

Es así como en la tabla Nº 23, se indica que la mayoría de las familias, representadas por un 

75,9%, no esperaban que eligiera la carrera de Orientación. De acuerdo con Garbanzo (2007), este 

criterio familiar es un factor motivacional extrínseco que de estar ausente, como en el caso de estas 

personas, puede generar influencia en el abandono de la persona. No obstante, es claro que aunque el 

24,1 % de las familias estaban de acuerdo o esperaban que se eligiera la carrera de Orientación y con 

esto, la persona que eligió pudo haber tenido una sensación de satisfacción ante la aceptación de sus 

decisiones, los criterios no fueron determinantes para su permanencia. 

Se evidencia así, que aunque las personas consultadas tenían el apoyo emocional de su familia y 

se sentían satisfechas por los resultados académicos obtenidos, estos no fueron factores determinantes 

para continuar con la carrera de Orientación. Además, aun cuando elegir esta carrera les generó 

satisfacción y motivación, Orientación no era su primera opción, y este sí fue un factor determinante 

para que abandonaran. 

2. Indicador Contextual 

En este indicador se incluyen los factores que llevaron al estudiantado a abandonar la carrera, 

por causas relacionadas con el entorno, es decir la institución donde se encontraban matriculados y la 

condición económica de la población estudiantil. Se divide en dos subindicadores: el estructural, dentro 

del cual se pueden mencionar: la estructura administrativa y organizacional de la institución educativa 

y el status del título a obtener en la carrera; y el subindicador economicista que contempla aspectos 

como: el estrato económico, la situación económica familiar, la posibilidad de solventar los gastos que 
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implica ser estudiante de la carrera de Orientación y los gastos universitarios, la necesidad de conseguir 

un empleo y las oportunidades que brindan mayores beneficios. 

2.1 Subindicador estructural 

Respecto al subindicador estructural, Bethencourt ·et al. (2006, s.p.) mencionan que desde esta 

perspectiva el abandono universitario se puede concebir como "el resultado de las contradicciones de 

los diferentes subsistemas (político, económico y social) que integran el sistema social en su conjunto, 

y que finalmente influyen en las decisiones del alumnado". Es así como, las variables que inciden en el 

abandono de una carrera, pueden estar relacionadas con las políticas universitarias que reproducen un 

esquema social, las cuales benefician únicamente a una parte de la población, que podría estar 

caracterizada por personas que presenten una condición socioeconómica favorable. Además, las 

expectativas familiares juegan un papel muy importante; ya que, pueden ser influenciadas por el 

sistema social que trasmite información acerca de la oferta laboral y el estatus social de las carreras, sin 

tomar en cuenta que a futuro podría darse una fluctuación en el mercado laboral, que cambie la 

condición actual de estas, lo que a su vez limita las oportunidades de empleo. Dentro de este 

subindicador se toman en cuenta factores como: la estructura administrativa y organizacional de la 

institución educativa, el estrato económico de la población estudiantil y el estatus del título a obtener en 

la carrera. 

Las políticas de admisión que tiene la Universidad de Costa Rica, pueden ser consideradas como 

parte del subindicador estructural. Como se observa en los resultados de este estudio, particularmente 

en la tabla Nº 15, poco más de las tres cuartas partes del estudiantado que abandonó la carrera de 

Orientación expresó que esta no era la carrera de su preferencia y sumado a esto, en la tabla Nº 8 se 

puede observar que el 53,4% abandonó la carrera transcurridos dos semestres, ya fuera para hacer un 

traslado, para pasarse a otra universidad o bien para interrumpir sus estudios. Puede observarse la 

contradicción que experimenta el estudiantado, por una parte tiene la oportunidad de ingresar a la 
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universidad porque tiene una nota de admisión que le hace elegible, pero por otro no puede con esa 

misma nota ingresar a lo que considera su preferencia vocacional. En ocasiones una nota alta de 

admisión no garantiza la posibilidad de ingresar a la carrera de su preferencia y por lo tanto a la 

Universidad. 

Estos resultados coinciden con el tercer período crítico que plantea Tinto (1989), quien explica 

que es el período donde con mayor frecuencia se presenta el abandono. Este período abarca la 

finalización del primer año de estudios e inicios del segundo; lo que puede ocurrir es que la persona 

experimente insatisfacción, de acuerdo con resultados de este estudio concretamente en el 

cumplimiento de sus expectativas. 

En relación con los servicios universitario, la UCR busca brindar atención a todas las posibles 

necesidades de la población, para esto existen instancias tales como: el COVO y los CASE, que con el 

apoyo de profesionales en Orientación, facilitan procesos de toma de decisiones vocacionales y brindan 

información de los planes de estudios de las diferentes carreras. Dicho esto, al consultar a las personas 

acerca del apoyo recibido por parte de las instancias universitarias para la elección de la carrera, el 78% 

de la población mencionó que no recibió apoyo alguno, resultado que posiblemente refleja la falta de 

información de todos estos servicios o bien, la decisión por parte del estudiantado de recurrir a estos. 

Para autores como Salcedo (201 O) y Díaz (2008), la importancia de recibir ayuda por parte de las 

instituciones de educación superior, facilita para la población los procesos de elección, ingreso o 

permanencia en la carrera, por lo que se interpreta que este porcentaje de la población pudo tener 

dificultades en su elección; sin embargo no puede asegurarse que este fue el motivo determinante de su 

abandono. 

Ahora bien, de acuerdo con Salcedo (201 O), si a una persona se le reconocen sus necesidades 

personales y estas están siendo tomadas en cuenta por la universidad, generando estrategias para 

solventarlas, esto le produce satisfacción, lo que a su vez podría favorecer la permanencia en la carrera. 
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En contraposición, aunque el 22% del grupo indicó que sí recibió apoyo en la elección de carrera por 

parte de la institución, no permaneció en la carrera de Orientación, lo cual indica que con el apoyo de 

profesionales, pudo replantear su elección vocacional. 

Otras variables que se analizan a partir del subindicador estructural, son: los horarios que ofrece 

la carrera y la cantidad de estudiantes por curso. En cuanto a los horarios, el 78% de las personas, lo 

cual representa más de tres cuartas partes de la población, indicaron que los horarios les permitieron 

continuar con sus estudios, mientras que el 22% aseguró que estos no le permitieron continuar. 

En relación con la cantidad de personas en cada uno de los cursos y cómo esta condición facilitó 

el aprendizaje, la mayoría de la población (72%), manifestó que sí se les facilitó el proceso de 

aprendizaje con la cantidad de personas con las que compartía el curso, mientras que un 28% consideró 

que el número de personas por curso no les favoreció. Ante esto, Salcedo (2010) menciona que las 

variables de orden institucional pueden favorecer la permanencia o al abandono; ya que si los centros 

de estudio superior no brindan atención a las diferencias particulares en el proceso de enseñanza, de 

cada una de las personas que matriculan, y por el contrario, sobrecargan los grupos o desfavorecen en 

los horarios, aminoran las posibilidades de atención y de calidad educativa, esto sin duda generará poca 

satisfacción y desmotivación en la población universitaria. 

Sobre lo expuesto por Salcedo (2010), la cantidad de personas por grupo y los horarios de la 

carrera de Orientación, como parte de las variables de orden propuestas por la institución, cumplieron 

ambos con las expectativas de la mayoría de las personas; sin embargo, esto no fue suficiente para 

permanecer en esta. 

Por otra parte, en cuanto a la metodología utilizada en los cursos de la carrera de Orientación, 

de acuerdo con los datos de la tabla Nº 27, se evidencia que el 60% de las personas consideraron que 

las técnicas aplicadas por el profesorado para desarrollar los cursos, favorecieron su proceso de 

aprendizaje; mientras que un 40% indicó que no fue así. La importancia de las estrategias pedagógicas 
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utilizadas por el personal docente, es señalada por Sánchez et al. (2009), quienes plantean que mediante 

el manejo de estrategias adecuadas, el estudiantado logra asimilar de una mejor forma los nuevos 

conocimientos, creando una motivación que le invite a permanecer en el programa de estudio. 

En el caso de esta población, es claro que para la mayoría (60%), la metodología utilizada sí 

favorecía la adquisición de nuevos conocimientos; sin embargo, entre los posibles motivos de 

abandono que se han mencionado, este no se destaca como uno de los principales. Además el 40%, 

restante indicó que no le favorecieron las estrategias pedagógicas utilizadas por el personal docente, lo 

que también pudo generar desmotivación hacia la carrera y pudo ser uno de los motivos de su 

abandono. 

Por otro lado, los espacios que favorecen el bienestar de la población estudiantil, fomenta el 

sentido de pertenencia y motivan la continuidad en la carrera; ya que el estudiantado percibe que se le 

otorgan oportunidades para solventar las necesidades personales y académicas (Salcedo, 2010). En la 

UCR, existen instancias destinadas a brindar servicios a la población, que le faciliten procesos y le 

generen espacios para su mejor desempeño como estudiante. Para el 90% del estudiantado, los 

servicios brindados por la universidad, lograron satisfacer sus necesidades, por el contrario, un 10% 

manifestó que algunas veces o nunca contaron con el apoyo de estos servicios; para este grupo de 

estudiantes es evidente que esta condición no garantiza la permanencia, ni define el abandono. 

Por otro lado, en relación con la información brindada por la Escuela de Orientación y 

Educación Especial y la facilidad en los trámites de ingreso a partir de esta, un 55% de la población 

indicó, que sí fue de ayuda mientras que el 45% mencionó que no se le facilitaron dichos trámites. Al 

respecto, la coordinadora de la Sección de Orientación que tiene a su cargo la carrera de Orientación de 

la Universidad de Costa Rica, hizo referencia al taller de recibimiento para la población estudiantil de 

primer ingreso para esta carrera. Ella, en conjunto con la profesora consejera de primer año, durante la 
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primera semana de febrero, solicitan a la Oficina de Registro e Información un listado de las personas 

empadronadas, con el fin de convocarlas a dicho taller. 

Éste consta de tres etapas; en la primera se realiza una revisión del plan de estudios, los cursos 

de la carrera, los reglamentos y los créditos universitarios. La segunda, es impartida por el CASE de 

Ciencias Sociales, en el que comunican a la población estudiantil los diferentes servicios con los que 

cuentan y sus derechos como estudiantes. Por último, la Asociación de Estudiantes de Orientación 

(ASEORI), realiza actividades lúdicas con el fin de promover la integración entre las personas que 

cursarán la carrera. De este modo es evidente que la Escuela de Orientación y Educación Especial 

realiza un esfuerzo por brindar a la población de primer ingreso, la información necesaria para que se 

les facilite los trámites de ingreso; sin embargo, también es importante que el estudiantado participe de 

estos talleres de tal forma que pueda aclarar las dudas que tenga en cuanto a éstos. 

Del mismo modo, con respecto a los trámites de ingreso a la universidad, más de tres cuartas 

partes (84,4%) indicaron que sí recibieron información por parte de la institución. Al respecto, Sánchez 

et al. (2009) mencionan que una de las causas del abandono puede deberse a la administración de la 

institución educativa. Por lo tanto, se entiende que el manejo de la información por parte de la 

universidad juega un papel importante para la permanencia de la población estudiantil. 

En este sentido, la Universidad de Costa Rica cuenta con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 

que entre sus funciones se encarga de "diseñar, dirigir y evaluar las acciones de los procesos de 

admisión, condiciones de permanencia ( ... )." (s.p.). Según el criterio de la población, la información 

necesaria sí está siendo brindada. Es importante destacar que este factor no se menciona como una de 

las principales razones de abandono. 

Otro factor que influye en el abandono universitario, se encuentra relacionado con el estatus 

brindado por el título a obtener; ya que la persona puede ingresar a una carrera con altas expectativas 

acerca del posicionamiento social que esta le podría otorgar y que en el desarrollo de esta, sus 
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aspiraciones no sean congruentes con la realidad. Sobre esto, el grupo de estudiantes, representado por 

un 73,7% expresó, no sentir interés por el título que obtendría. Esto puede estar relacionado con lo que 

menciona González (2005), con respecto al replanteamiento de la elección inicial; ya que la persona 

considera que la opción que eligió no cumple con las expectativas esperadas, o bien, debe buscar 

alguna alternativa de formación académica que se ajuste a su necesidad inmediata, por lo que decide 

abandonar la carrera universitaria en la que se encuentra para iniciar una nueva. 

Es así como se evidencia, que cuando la elección de la persona no corresponde con sus 

preferencias, su motivación para continuar en la carrera podría verse afectada, tal y como se muestra en 

las respuestas de las personas, quienes al no estar interesadas en el título a obtener, decidieron 

abandonar la carrera y replantear su elección. 

2. 2 Subindicador Economicista 

El subindicador economicista según Bethencourt et al. (2008) toma en cuenta las oportunidades 

o alternativas que tiene ·la persona, diferentes a los estudios universitarios, las cuales evalúa 

considerando la inversión de tiempo, energía y recursos que podría beneficiarla. 

Entre los aspectos a considerar se encuentran: la situación económica familiar, la posibilidad de 

solventar los gastos que implica ser estudiante de la carrera de Orientación y los gastos universitarios, 

la necesidad de conseguir un empleo y las oportunidades que brindan mayores beneficios. 

En este sentido, la situación socioeconómica familiar podría tener un efecto en el desarrollo 

académico del estudiantado; ya que los estudios superiores implican una inversión, que se prolonga a lo 

largo de la trayectoria universitaria, y que puede no estar al alcance del presupuesto familiar o personal. 

Las respuestas de las personas evidencian, que un 76% del grupo de estudiantes contó con los recursos 

económicos familiares, que favorecían la posibilidad de solventar los gastos que implicaba ser 

estudiantes de la universidad. Así mismo, un 82,2%, indicó que no tuvieron la necesidad de trabajar 

para apoyar a la familia económicamente, mientras cursaban la carrera de Orientación. 



143 

Con respecto a la condición económica familiar, Sánchez et al. (2008) exponen que entre los 

factores socioeconómicos que pueden influenciar el abandono está, que los ingresos familiares no sean 

suficientes y la posibilidad de contar con un empleo para solventar los gastos universitarios. Sin 

embargo, los datos muestran que en este estudio al parecer no fue el caso; ya que, aun cuando las 

condiciones fueron favorables y la mayor parte de la población (82,2%), no tuvo la necesidad de 

conseguir un empleo, el contar con el recurso económico, no fue una razón determinante que les obligó 

a abandonar. 

En concordancia con lo expuesto por Sánchez et al. (2008) se evidencia, en la tabla Nº 35, que 

el 94% de la población fue capaz de solventar los gastos de la carrera de Orientación y no tuvo 

necesidad de conseguir empleo para esto, y solamente el 6% tuvo esta necesidad. 

Además, como se evidencia en la tabla Nº 32, el 94% de las personas consultadas, afirmó que 

tuvo facilidad para cubrir los gastos de la carrera de Orientación, mientras que sólo un 6% indicó que 

solamente algunas veces contaron con los recursos económicos para cubrir estos gastos. En 

concordancia con los datos anteriores, es evidente que la población estudiantil no abandonó la carrera 

por presentar dificultades económicas para avanzar en esta. 

Por su parte Zadbalza (2002) citado por Bethencourt et al. (2008) menciona que, "los modelos 

de gestión universitaria se acercan cada día más a los de la empresa privada, vinculando la producción 

del conocimiento al desarrollo económico y empresarial. En tal sentido "la universidad ha pasado de 

ser un bien cultural a ser un bien económico"." (s.p.). 

Debido a esta situación, parece evidente la necesidad del estudiantado, de acuerdo las con las 

respuestas, de generar fondos en un corto período, para que la economía personal o familiar pudiera ser 

mejorada, sin que esto signifique, que esta se encuentre en una situación comprometida. Es así, como la 

búsqueda de alternativas, que les permita alcanzar las metas profesionales en un período más corto y 
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que a su vez puedan generar fondos más rápidamente, pudo convertirse en una opción atractiva para 

las personas. 

Al respecto, en la tabla Nº 36, es importante destacar que para la mayoría de las personas, 

representadas en un 72,4%, en algún momento de la carrera se les presentó una mejor oportunidad, ya 

sea laboral o académica, en la que consideraron obtener mayores beneficios si optaban por ella, en 

lugar de permanecer en la carrera. Esta información se reafirma, con lo que Donoso y Schiefelbein 

(2007) mencionan, acerca de que las personas optan por abandonar una carrera, cuando encuentran una 

actividad en la que perciban mayores beneficios de los que la carrera en sí misma les proporciona. Es 

importante destacar que este incentivo, puede no ser solamente de tipo económico, también puede ser 

de tipo social. 

Ahora bien, no todas las personas de la población encontraron una oportunidad como la que se 

menciona; ya que el 27,6% del estudiantado mencionó no haberla tenido; sin embargo, de igual forma 

optaron por el abandono. Esto indica, que la decisión de abandonar no solamente sucede cuando surge 

una oportunidad de esta índole, si no que las razones pueden venir de diferentes circunstancias. 

Respuestas de la población acerca de las razones específicas que la motivaron a abandonar la 

carrera de Orientación: pregunta abierta 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla N°37, en la cual se muestran 124 respuestas, 

dadas por cincuenta y ocho personas, acerca de las razones concretas que les motivaron a abandonar la 

carrera de Orientación, se detalla que: cincuenta y un personas que representan el 39,8% manifestaron 

que la razón por la que no continuaron con el plan de estudios, se debió a un factor psicoeducativo, así 

se afirma cuando cuarenta personas especifican que tenían otra preferencia vocacional y que eligieron 

ingresar a Orientación para eventualmente, optar por un traslado de carrera. Lo anterior concuerda con 

los datos contenidos en la tabla Nºl5, en la cual se consulta si la carrera de O~entación fue su primera 

opción, la mayor parte de las respuestas obtenidas (76%) fueron negativas. 
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De esta manera, cuando el estudiantado ingresa a una carrera que no concuerda con su 

preferencia vocacional, puede experimentar desmotivación e insatisfacción ante su elección, lo que 

dificulta su permanencia (Abarca y Sánchez, 2005). Al respecto, las respuestas de las personas 

consultadas evidencian que el aspecto más relevante en la decisión de abandonar, fue haber ingresado 

en la carrera de Orientación, sin que esta fuera en la que deseaban formarse profesionalmente. 

Además once personas expresaron, que aun cuando la carrera de Orientación fue su primera 

opción, se retiraron debido a que no cumplió con sus expectativas; ya que no era lo que esperaban en 

cuanto al ambiente social y el contenido de los cursos. Sobre esto, Nicoletti (2008) hace hincapié en 

que se debe tomar en cuenta las expectativas que tenga la población estudiantil sobre la carrera que 

eligió, ya que de no cumplirse estas, podría decidir abandonarla. Lo anterior refuerza el motivo 

expresado por una parte de la población, como la razón de su abandono y con los datos presentados en 

la tabla Nºl 5, que muestra que un 24% de las personas eligieron la carrera como su primera opción, sin 

embargo la abandonaron por diferentes razones. 

El segundo más relevante, es el subindicador estructural, en el cual treinta personas presentadas 

por un 21,8% del total, manifestaron que su abandono se debió a las siguientes razones: cinco personas 

apuntaron que los horarios no fueron de su agrado ya que no eran flexibles para ajustarlos a otras 

necesidades, cuatro personas optaron por el traslado a otra institución, tomando en cuenta la duración 

de la carrera y ocho personas indicaron que la metodología de los cursos no les pareció la más indicada, 

así como la calidad docente y las exigencias universitarias. Lo anterior concuerda con la información 

representada en las tablas Nº 25 y Nº 27, las cuales evidencian, que la menor cantidad de la población 

(22%) fue la que manifestó que los horarios y la metodología de los cursos (20%) fueran posibles 

razones para el abandono. 

De la misma manera, tres personas indicaron que los trámites universitarios fue una de las 

razones de su abandono, ya que no contaron con la información necesaria para realizarlos de manera 
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efectiva. Esto se evidencia en los datos mostrados en la tabla Nº 29, que indican que el 45% de las 

personas mencionaron que la información brindada por la Escuela de Orientación y Educación Especial 

no fue de utilidad para hacer trámites universitarios; así mismo la tabla Nº 30 muestra que para el 15% 

de las personas, la información brindada por la Universidad de Costa Rica, en referencia a la 

realización de trámites universitarios, de la misma manera no fue de utilidad. 

Las razones menos citadas por las personas fueron la cantidad de estudiantes por curso y el plan 

de estudios de la carrera, ya que solo una persona hace alusión a cada una de ellas. En cuanto a la 

cantidad de personas por curso, la información se evidencia en la tabla Nº 26, mostrando que el menor 

porcentaje (28%) del grupo, manifestó que la cantidad de estudiantes por curso no le fue de beneficio. 

Así se evidencia que al compartir con grupos grandes de estudiantes, no se generaron mayores 

dificultades en la mayoría de la población, para desempeñarse en los cursos; es así como los aspectos 

institucionales, pueden favorecer la continuidad del estudiantado, tomando en cuenta las diferencias y 

necesidades de los mismos, para fortalecer la calidad educativa y motivar el avance en el plan de 

estudios (Salcedo, 2010). 

Por otro lado, en referencia al subindicador de adaptabilidad, veintiséis de las respuestas dadas 

por las personas que se respondieron al cuestionario y que representan un 21 % del total, mencionan 

aspectos concernientes a este factor. Es así como seis personas, indican que una de las razones de su 

abandono tenía que ver con el sentido de pertenencia, entendiendo el término como la capacidad de 

establecer vínculos efectivos institucionales y sociales; otras seis personas enfatizaron no estar 

satisfechas con el campo de acción profesional o el enfoque laboral que ofrece la carrera de Orientación 

en la UCR, ya que la formación direcciona al sector educativo y esto se percibió como una limitante 

para el desarrollo profesional; además, cinco respuestas evidenciaron que el ambiente social, que se 

refiere al contexto universitario en el que se desenvuelven, fue una de las principales razones de su 

abandono; esto debido a que, las personas manifiestan que no se logró una identificación con las 
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características y demandas sociales de la carrera. Esta información coincide con los datos presentados 

en la tabla Nº 11, donde se evidencia que seis personas, representadas por un 12% de la población, 

expresó que el ambiente social de la carrera de Orientación no era agradable. 

Otras de las razones mencionadas para el abandono, por cuatro de las personas que participaron 

en la investigación, fueron la zona de procedencia lo cual implica en muchos casos trasladarse a vivir a 

lugares cercanos a la institución, que podría no ser lo óptimo para la persona y dificultar la adaptación 

en cuanto a costumbres y estilos de vida. También, tres personas, mencionan aspectos de tipo personal, 

como razones que motivaron su abandono, por ejemplo el hecho ser padres o madres de familia y 

algunos motivos de salud; además dos personas hacen referencia, a la dificultad en el establecimiento 

de relaciones interpersonales sanas con el grupo de pares, como uno de los motivos por lo que 

abandonaron. Este último aspecto coincide con lo representado en la tabla Nºl2, donde se observa que 

el 12% de la población tuvo dificultades o no estableció relaciones adecuadas con sus pares. 

Sobre el tema de adaptabilidad Tinto (1989), menciona que existen momentos críticos a lo largo 

de la trayectoria universitaria, en los que la persona requiere de habilidades para la adaptación, que le 

permitan continuar avanzando en el plan de estudios; ya que en estos periodos experimenta cambios y 

transiciones que podrían provocar que abandone. Los datos anteriores demuestran, que. para algunas 

personas, el proceso de adaptación no culminó de manera satisfactoria, por lo que abandonaron. 

Por último, 23 respuestas de las personas consultadas, indicaron que las razones del abandono 

se debieron a factores que se contemplan en el subindicador economicista, representando un 18,1% del 

total. Se detalla que 15 de estas respuestas, indican que la razón del abandono se debió a una 

oportunidad que se presentó y que las personas consideraban que les ofrecía mayores beneficios que 

continuar estudiando Orientación; ya fuera por un empleo que brindara una mejor remuneración 

económica o bien, la posibilidad de ingresar a la carrera deseada en otra institución. Lo anterior 

concuerda con los datos mostrados en la tabla N°36, que evidencian que la mayoría del grupo de 
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estudiantes consultado (72,4%), indicó que mientras era estudiante de la carrera de Orientación se le 

presentó alguna oportunidad de tipo laboral o académica, que le ofrecía mayores beneficios que 

continuar con la carrera. 

Sobre el tema, Donoso y Schiefelbein (2007), mencionan que la persona puede abandonar la 

carrera, cuando se le presenten oportunidades en las que perciba mayores beneficios, de los que esta 

misma le proporciona. 

Por otro lado, siete personas mencionaron que abandonaron la carrera debido a que no cumplía 

con sus expectativas salariales y consideraban que si obtenían un título universitario de otra carrera, 

podían tener mejores beneficios económicos por su trabajo. Además, una persona expresó que su 

condición económica no le permitió continuar, debido a que no pudo sufragar los gastos de la carrera. 

Por lo tanto, de los datos mostrados se extrae que el subindicador de mayor incidencia en la 

decisión de abandonar la carrera de Orientación, es el psicoeducativo; . específicamente se hace 

referencia a que la carrera como tal no era la preferencia vocacional. Sin embargo, los demás factores 

mencionados en los subindicadores, no pueden ser obviados, pues fueron motivos reales y suficientes 

para que tomaran la decisión de abandonarla. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos de esta investigación, permiten plantear las siguientes conclusiones 

con base en los objetivos específicos propuestos. 

Respecto al primer objetivo específico, que indicaba describir cuantitativamente el fenómeno de 

abandono de la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la 

sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte del estudiantado que ingresó en el 

periodo 2003-2011, se concluye que: 

1) Para la población total que ingresó entre los años 2003 y 2011 y que abandonó la 

carrera: 

1.1 Las generaciones con mayor frecuencia de abandono se dan en el año 2007 con 

un promedio de 38, 1 % y en el afio 2008 con un promedio de 33,8%. 

1.2 Las generaciones con menor frecuencia de abandono se dan en el afio 2004 con 

un promedio de 22,2% y en el afio 2005 con un promedio de 13,9%. 

2) Para la población consultada que ingresó entre los años del 2003 al 2011 y que 

abandonó la carrera: 

2.1 De acuerdo con el sexo de la población, la mayor cantidad de abandono se dio 

por parte de las mujeres, representado en un 77 ,6%, esto se relaciona con el hecho de 

que a la carrera ingresan más mujeres que hombres. 

2.2 En cuanto a la edad de la población participante de esta investigación, el rango 

con mayor frecuencia de abandono se encontró entre los 23 y 25 años, representado 

en un 48,3%. Y el rango con menor frecuencia fue el del grupo con más de 25 años, 

representado en un 24, 1 %. 

3) Las generaciones con mayor frecuencia de abandono se dan en el año 2007 con un 

promedio de 17,2% y en el año 2008 con un promedio de 17,2%. 
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4) Las generaciones con menor frecuencia de abandono se dan en el año 2004 con un 

promedio de 3,4%. 

5) Los semestres con mayor frecuencia de abandono por parte de las personas 

consultadas, se da en el II semestre del 2011, con un promedio de 12,8% 

6) Los semestres con menor frecuencia de abandono por parte de las personas 

consultadas, se da en el I semestre del 2003, con un promedio de 1,75% 

7) De acuerdo con la condición académica actual de las personas consultadas: 

7 .1 El 57% de las personas decidieron trasladarse a otras universidades para 

continuar sus estudios. 

7.2 El 21 % de las personas continuó en la Universidad de Costa Rica, pero hizo 

traslado de carrera. 

7.3 El 20,6% de las personas consultadas no continuaron con sus estudios superiores. 

8) Los resultados muestran que las generaciones estudiantiles con mayor cantidad de 

abandono fueron las que ingresaron en los años 2007 y 2008 con un porcentaje de 

17 ,2%, que representa un total de 1 O personas por año. Durante estos años hubo un 

cupo mayor para estudiantes en la carrera y se conformaron dos grupos de nuevo 

ingreso, es decir que una mayor población estudiantil pudo aumentar el porcentaje de 

abandono. Además la generación en que se presentó menor abandono fue la del afio 

2004 y 2005, en las que únicamente lo hicieron seis personas del total que ingresó. 

9) El semestre en que mayor número de personas abandonaron la carrera de 

Orientación fue el II del año 2011, siete personas, representadas en un 12,28% y en 

el que menos cantidad de estudiantes abandonaron fue el I ciclo del año 2003, en el 

cual, únicamente una persona dejó de matricular la carrera de Orientación, 

representada en un 1, 7 5%. 
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lO)En cuanto a la permanencia de este grupo de estudiantes en la carrera, se obtuvo que 

la mayoría (53,4%) estuvo entre uno y dos semestres. Es decir, el abandono ocurre 

para una mayoría de este grupo al concluir el primer año de haber ingresado a la 

Carrera. 

En cuanto al segundo objetivo específico que se propone determinar las razones del abandono 

de la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la sede Rodrigo 

Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte del estudiantado que ingresó en el periodo 2003-2011, 

se concluye que: 

1) El abandono es un fenómeno multicausal; ya que, la población consultada 

mencionó varias razones por las que tomaron esta decisión. Aun cuando algunas 

razones fueron mencionadas por una mayor cantidad de personas, esto no 

condiciona un orden de importancia, sino que según cada caso individual, pueden 

existir uno o varios motivos para abandonar. 

A partir de lo anterior, se detallan las tres razones de abandono que fueron recurrentes en las 

respuestas de la población: 

1) De acuerdo con las respuestas de la población, cuarenta respuestas representadas 

en un 32,25%, se concluye que la mayor razón de abandono fue que la carrera de 

Orientación no era la elección de su preferencia, sino que decidieron ingresar con la 

expectativa de realizar un traslado de carrera. 

2) La segunda razón de abandono que fue más mencionada por la población, en 15 

respuestas que representan un 12,09%, fue el hecho de contar con una oportunidad 

de tipo laboral, académico o personal, que le presentó mayores beneficios que 

continuar en la carrera. 
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3) El que la carrera de Orientación no cumpliera con las expectativas de la 

población, según las respuestas de 11 personas que representan un 8,87%, fue el 

tercer motivo con mayor incidencia en el abandono. 

Se detallan las conclusiones sobre los motivos de abandono, según los subindicadores: 

1) En el subindicador psicoeducativo se encuentra la razón de abandono que más 

mencionó la población; la elección de la carrera sin ser esta la primera opción 

vocacional del estudiantado es, según los datos (76%), el mayor motivo de 

abandono. 

2) En esta investigación, el subindicador psicoeducativo para esta población es el 

que presenta mayor incidencia (41,12%) en la decisión de abandonar la carrera 

de Orientación. 

3) Una de las razones de abandono que resaltan en el subindicador psicoeducatívo 

es, que las familias de la población, en su mayoría (75,9%), no esperaban que el 

estudiantado eligiera la carrera de Orientación. 

4) En cuanto al subindicador de adaptabilidad, las razones del abandono más 

mencionadas por el grupo de estudiantes fueron: el enfoque laboral de la carrera 

que se refiere a que en la UCR se brinda una formación enfocada al sector 

educación y el sentido de pertenencia sobre el cual, el grupo de estudiantes 

manifestó que no se logró una identificación con las características y demandas 

sociales de la carrera; reflejadas en 6 respuestas, respectivamente. 

5) La razón menos mencionada en el subindicador de adaptabilidad, representada en 

dos de las respuestas de la población, fueron las relaciones interpersonales con el 

grupo de pares. 
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6) Sobre el subindicador estructural, una las razones de abandono que resaltan es la 

falta de apoyo de los servicios universitarios en la elección de carrera (78%); sin 

embargo, no se alude que el apoyo no se brinde, sino que al ser un servicio 

abierto a toda la población estudiantil, es la persona la que debe acudir a este. 

7) Los datos evidencian que, en cuanto al subindicador estructural, un 73,7% de la 

población, no sentía interés por el estatus del título que brindaría la carrera de 

Orientación, lo que motivó que se tomaran la decisión de abandonar. 

8) Entre las razones más mencionadas del subindicador estructural, cinco de las 

respuestas del grupo de estudiantes, representadas en un 4,03%, evidencian que 

la poca flexibilidad de los horarios de los cursos de la carrera de Orientación, 

fueron uno de los motivos de su abandono. 

9) En el subindicador estructural, las razones de abandono menos mencionadas son 

la cantidad de estudiantes por curso y el plan de estudios de la carrera, 

representados en una respuesta cada uno. 

1 O) Con respecto al subindicador economicista, uno de los factores que mencionan 

siete de las respuestas de la población como razones de su abandono, fue la 

expectativa salarial que tenía; ya que aspiraban a una mayor remuneración al 

momento de ejercer la carrera de Orientación. 

11) Solamente una de las respuestas dadas evidenció que una de las razones por las 

que abandonó fue las exigencias económicas de la carrera, lo que forma parte del 

subindicador economicista. 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados más relevantes de esta investigación, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

A la Universidad de Costa Rica 

1) Valorar el sistema de ingreso, considerando que el estudiantado acude a ciertas 

carreras con la expectativa de realizar un traslado como opción para retomar su 

preferencia vocacional inicial o bien una nueva preferencia producto de la exploración. 

Eso puede significar que personas, cuya preferencia vocacional es la Carrera de 

Orientación, una vez completado el cupo de acuerdo con la nota de admisión no logra el 

ingreso. 

A la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

1) Realizar estudios periódicos en las diferentes carreras, para conocer a profundidad el 

abandono de los estudios universitarios, de manera que se puedan prevenir y atender 

aquellas causas que pueden ser susceptibles de intervención por parte de la institución. 

2) Desarrollar actividades de convivencia para la población estudiantil de primer 

ingreso a la universidad, que favorezcan la integración y el sentido de pertenencia; estas 

pueden organizarse desde las Escuelas y abarcar espacios como arte, ocio y recreación, 

con libre participación por parte de la población estudiantil más avanzada en la carrera. 

A la Oficina de Orientación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 

1) Divulgar los servicios universitarios, incluyendo los servicios de Vida Estudiantil, 

principalmente con el estudiantado de primer ingreso, haciendo uso de todas las 

herramientas tecnológicas actuales. 

A la Escuela de Orientación y Educación Especial 
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1) Realizar previo a la escogencia de la carrera de Orientación un proceso de 

Orientación Vocacional con las personas interesadas en ingresar, como requisito 

especial, con el propósito de que puedan relacionar el concepto de sí mismo con la 

carrera de Orientación. Este proceso implicaría desarrollar sesiones que permitan al 

estudiantado el conocimiento de sí mismo y la formulación de su autoconcepto 

vocacional; el análisis de la Orientación como una opción formativa y laboral y el 

contraste entre el sí mismo y las oportunidades que brinda la carrera para implementarlo. 

2) Proyectar en espacios como la feria vocacional, las características específicas de la 

carrera, la realidad del plan de estudios y el mercado laboral; brindando a la población 

interesada información pertinente y clara sobre el panorama que encontrará si ingresa a 

la carrera de Orientación. 

3) Fortalecer el plan de estudios de la carrera, de modo que el estudiantado pueda 

adquirir conocimientos y realizar prácticas en ámbitos como la empresa privada, el 

sistema penitenciario, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y sistema 

de educación privada. 

4) Organizar actividades extracurriculares, a lo largo del semestre, con la población de 

primer ingreso para favorecer su integración y sentido de pertenencia hacia la carrera. 

Dichas actividades pueden ser talleres, conferencias o de tipo artísticas como obras de 

teatro, cine foros o festivales de canto o baile; o de tipo social como convivencias. 

5) Brindar a la población estudiantil la posibilidad de opciones de horarios, 

considerando que parte del estudiantado trabaja o por su lugar de residencia requiere 

mucho tiempo para trasladarse. 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Educación 

Protocolo de aplicación del cuestionario 

Escuela de Orientación y Educación Especial 

Protocolo de la aplicación del cuestionario. 
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Seminario de graduación: "El abandono estudiantil de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, en el 

período 2003-2011" 

Nota para las estudiantes investigadoras para aplicar el instrumento: 

1. Aquello escrito en negrita corresponde a las indicaciones que no deben leerle a la persona. 

2. Las preguntas deben ser leídas tal cual se encuentran establecidas en el instrumento. 

3. Debe marcarse con equis dentro del paréntesis que coincida con la respuesta de la persona. 

4. En las preguntas en las que se agrega la opción "otro", se debe anotar la razón manifestada por 

la persona. 

uenos días (tardes) (NOCHES):1 

i nombre es ----~ soy estudiante de la carrera de Orientación de la Universidad de Costa 

Rica, estamos realizando un estudio para el trabajo final de graduación, sobre las personas que 

ingresaron a la carrera de Bachillerato en Orientación y no continuaron. 

Tomado de (Hemández, Femández y Baptista , I 997) 
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Anexo2 

Cuestionario 

Datos socio-demográficos 

l. Sexo: F () M () 

2. Edad en años cumplidos: __ _ 

3. En los últimos tres semestres, ¿Ha matriculado cursos en alguna carrera o institución educativa? 

(si la respuesta es no, pase a la pregunta 6) Sí () No () 

4. Nombre de la o las carrera(s): 

5. Nombre de la institución educativa: 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6. Durante el periodo que fue estudiante de la carrera de Orientación, ¿usted matriculó en algún 

momento cursos específicos de Orientación? 

Sí() No() 

7. ¿En qué año y semestre fue la última vez que matriculó cursos de la carrera de Orientación? 

Año: Semestre: No recuerda 
~~~~- -~~~~~~- ------

PREGUNTAS: 

Las siguientes preguntas las responderá con las opciones de Siempre, casi siempre, algunas veces, 

nunca. 

1. ¿El ambiente social de la carrera de Orientación era agradable? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) 
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2. Mientras usted fue estudiante, ¿los horarios de los cursos de la carrera de Orientación le 

permitieron continuar con la carrera? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) 

3. ¿Tuvo la posibilidad de cubrir todos los gastos que implicaba ser estudiante de la carrera de 

Orientación? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca () 

4. ¿Se le facilitó establecer relaciones interpersonales adecuadas con el profesorado que impartía 

los cursos? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca () 

5. El número de estudiantes por curso en la carrera de Orientación, ¿favorecía su proceso de 

aprendizaje? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nwica ( ) 

6. La metodología utilizada en los cursos de la carrera de Orientación ¿facilitaba su aprendizaje? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) 

7. ¿La condición económica de su grupo familiar era favorable mientras usted fue estudiante de la 

carrera de Orientación? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) 

8. ¿Se le facilitó establecer relaciones interpersonales adecuadas con sus compañeras y 

compañerós en la carrera de Orientación? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca () 

9. ¿La preparación académica que tenía previa a su ingreso a la carrera de Orientación, fue 

suficiente para enfrentar de manera positiva las demandas académicas? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) 



10. ¿Contó con servicios universitarios que satisfacían sus necesidades como estudiante? 

a. Siempre ( ) b. Casi siempre ( ) c. Algunas veces ( ) d. Nunca ( ) 

Las siguientes preguntas las responderá con las opciones de mucha, bastante, poca, ninguna. 

11. En relación con la elección de la carrera de Orientación usted sentía: 

11.1 Motivación 

a. Mucha ( ) b. Bastante c. Poca ( ) d. Ninguna() 

11.2 Satisfacción 

a. Mucha ( ) b. Bastante ( ) c. Poca ( ) d. Ninguna ( ) 

11.3 Interés por el estatus que brindaría el título a obtener. 

a. Mucha ( ) b. Bastante ( ) c. Poca ( ) d. Ninguna ( ) 

11.4 Apoyo emocional de su familia 

a. Mucho () b. Bastante () c. Poco ( ) d. Ninguno ( ) 

11.5 Confianza en sus capacidades 

a. Mucha ( ) b. Bastante () c. Poca ( ) d. Ninguna ( ) 
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12. Con respecto a los siguientes aspectos académicos, cuán satisfecho( a) se sentía en relación con: 

12.l Los resultados académicos obtenidos 

a. Muy satisfecho ( ) b. Bastante satisfecho ( ) 

c. Poco satisfecho ( ) d. Nada satisfecho ( ) 

12.2 Su participación en el proceso de aprendizaje 

a. Muy satisfecho ( ) b. Bastante satisfecho ( ) 

c. Poco satisfecho ( ) d. Nada satisfecho ( ) 



12.3 Técnicas de estudio utilizadas 

a. Muy satisfecho ( ) b. Bastante satisfecho ( ) 

c. Poco satisfecho ( ) d. Nada satisfecho ( ) 

Las siguientes preguntas las responderá con las opciones de sí o no. 
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13. Para elegir la carrera de Orientación, ¿recibió apoyo de alguna instancia de la Universidad de 

Costa Rica? 

Sí() No() 

14. Mientras fue estudiante de la carrera de Orientación ¿tuvo que trabajar para ayudar a su 

familia? 

Sí() No() 

15. ¿Considera que la información que le brindó la Escuela de Orientación y Educación Especial le 

facilitó los procesos y trámites universitarios que debía realizar? 

Sí() No() 

16. Cuando usted ingresó a la carrera de Orientación ¿esta era la carrera de su preferencia? 

Sí() No () 

17. ¿Contó usted con la información necesaria para realizar los trámites de ingreso a la 

universidad? 

Sí() No () 

18. Los gastos en que debía incurrir como estudiante de la carrera de Orientación, ¿Lo obligaron a 

conseguir algún tipo de trabajo para poder cubrirlos? 

Sí() No () 

19. ¿Su familia esperaba que usted estudiara la carrera de Orientación? 

Sí() No() 
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20. Mientras usted era estudiante de la carrera de Orientación, ¿se le presentó alguna oportunidad 

que le ofrecía mayores beneficios, por lo que usted decidió abandonar esta carrera? 

Sí() No() 

21. Cuáles considera que fueron las tres principales razones por las que abandonó la carrera de 

Orientación? (no preguntar por qué). 

Despedida: 

Con esto finalizamos la aplicación del cuestionario, muchas gracias por su tiempo, buen día 

(Buenas tardes). 
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Anexo3 

Formulario de validación del cuestionario 

Tema: El abandono estudiantil de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte del estudiantado que 

ingresó en el período 2003-2011 

Problema: ¿Cuáles fueron los motivos que incidieron en el abandono del estudiantado que ingresó en el 

periodo 2003-2011, a la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación 

de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica? 

Objetivos 

Objetivo general 

1 Describir el abandono de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte del 

estudiantado, durante los años 2003-2011. 

Objetivos específicos 

1 Describir cuantitativamente el abandono de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 

Rica, por parte del estudiantado, durante los años 2003-2011. 

2 Determinar las razones del abandono de la Carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Orientación de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, por parte 

del estudiantado, durante los años 2003-2011. 

3 Aportar información a las personas encargadas de la gestión académica y administrativa para 

fundamentar acciones tendientes a su atención. 

Variable: 

Abandono estudiantil 
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Definición Conceptual: Según la Universidad de la República de Uruguay (2003) citado por González 

(2005, p. 15) "( ... )se puede definir como el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en 

el que se matricula un estudiante, por la influencia de circunstancias internas o externas a él o ella." 

Definición Operacional: Los indicadores utilizados en esta investigación corresponden a las causas 

personales y contextuales del abandono universitario, las cuales se explican mediante cuatro modelos 

teóricos planteados por Bethencourt et. al (2008): modelo de adaptación, modelo estructural, modelo 

psicoeducativo y modelo economicista. 

Causas personales: 

Constituyen los aspectos relacionados con la persona, que pueden influir en la decisión de abandonar 

sus estudios universitarios. Dentro esta clasificación se encuentran los modelos de adaptabilidad (la 

causa de adaptabilidad "( ... ) se produce debido a una deficiente adaptación e integración del 

estudiante al ambiente académico y social de la enseñanza universitaria" (p. 606)) y el modelo 

psicoeducativo (las causas psicoeducativas "( ... )encuentran explicaciones al abandono universitario en 

las características psicológicas y educativas del estudiantado (p. 607)). 

Causas contextuales: 

Son aquellos aspectos relacionados con la institución en la cual se encuentra inmersa la persona y que 

puede influir en el abandono de sus estudios universitarios. Dentro esta clasificación se encuentran los 

modelos: estructural (las causas estructurales son "el resultado de las contradicciones entre los 

diferentes subsistemas -político, económico y social- que integran al sistema social en su conjunto. (p. 

606, 607)) y el economicista (se refiere a la elección por parte d~l estudiante de una forma alternativa 

de invertir tiempo, energía y recursos que pueda producirle en el futuro beneficios mayores respecto a 

los costos de permanencia en la universidad (p. 607)). 

Seguidamente se presentan las preguntas del cuestionario. Por favor indique con una X en la casilla, a 

la derecha de la pregunta, a cuál indicador corresponde y en la última celda anote sus observaciones a 

la pregunta. 
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PREGUNTAS INDICADORES OBSERVACIONES A 

LA PREGUNTA 

Causas Causas Causas Causas 

personales ¡personales contextuales contextuales 

adaptabilida ipsicoeducativas estructurales eco no mi cistas 

d 

1. Con respecto a los siguientes aspectos académicos 

cuán satisfecho( a) se sentía en relación con: 

a ( ) Los resultados académicos obtenidos 

j3 ( ) Su participación en el proceso de 

aprendizaje 

X ( ) Técnic.as de estudio utilizadas 

8 ( ) Otro 

2. ¿El número de estudiantes por curso 

favorecía su proceso de aprendizaje? 

Sí ( ) No () 



3. ¿En la Escuela de Orientación y Educación 

Especial le brindaron información sobre los 

procesos y trámites que debía realizar? 

Sí ( ) No ( ) 

4. ¿Se le facilitó establecer vínculos sociales 

con el personal docente que impartía los 

cursos? 

Sí ( ) No ( ) 

5. ¿Recibió apoyo de alguna instancia de la 

Universidad de Costa Rica para elegir la 

carrera de Orientación? 

Sí ( ) No ( ) 

6. Cuando usted ingresó a la carrera de 

Orientación ¿esta fue la primera opción que 

eligió? 

Sí ( ) No ( ) 
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7. En relación con la carrera de Orientación 

usted sentía: 

a ( ) Motivación 

b ( ) Satisfacción 

e ( ) Que los estudios eran de utilidad para 

usted 

d ( ) Apoyo de su familia 

e ( ) Confianza en sus capacidades 

f( ) Otro 

8. ¿La preparación académica que tenía previa 

a su ingreso a la carrera, fue suficiente para su 

desempeño académico? 

Sí ( ) No () 

i" t 11 

'. 1 1 /. '. / '9. ¿Se le facilitó la realización de los trámites 
f 1 1 f f.·,·,/,' 

,( 'de ingreso a la universidad? 

( ) 
i ¡' 



Sí ( ) No ( ) 

10. ¿La situación económica de su grupo 

familiar fue favorable mientras usted fue 

estudiante de la carrera de Orientación? 

Sí ( ) No ( ) 

11. ¿Tuvo la posibilidad de cubrir todos los 

gastos que implicaba ser estudiante de la 

carrera de Orientación? 

Sí ( ) No ( ) 

12. ¿La metodología utilizada en los cursos de 

la carrera de Orientación favoreció su proceso 

de aprendizaje? 

Sí ( ) No ( ) 

13. ¿El ambiente social de la carrera de 

Orientación fue acogedor~ 
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Sí ( ) No ( ) 

14. ¿Su familia le ofreció apoyo emocional 

para que usted estudiara la carrera de: 

Orientación? 

Sí ( ) No ( ) 

15. ¿Los horarios de los cursos de la carrera de 

Orientación se ajustaban a sus necesidades? 

Sí ( ) No ( ) 

16. ¿Se le facilitó establecer vínculos sociales 

con sus compañeras y compañeros en la 

carrera de Orientación? 

Sí ( ) No ( ) 

17. ¿Conté con servicios universitarios que 

satisfacían sus necesidades como estudiante? 

Sí ( ) No ( ) 
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18. ¿Dentro de sus planes futuros esU 

continuar con la carrera de Orientación? 

Sí ( ) No ( ) 


