
 

CAPÍTULO 4 

La deserción desde un enfoque 
cualitativo: Problemas y soluciones 

Dra. Caridad Maco/a Rojo 
Mtra. Deon Victoria Helfington 

Como se menciona en la Metodología de esta investiga
ción, se utiliza el Método de Triangulación descrito por 

Creswell (2008). Se recolectan datos cuantitativos y cualita
tivos con el fin de combinarlos y utilizarlos para concebir 
el problema de investigación de una forma más holística, 
de tal manera que un método permite fortalecer las debi
lidades del otro. En este caso, a través de las entrevistas a 
algunos sujetos del estudio, se realiza un análisis cualitativo 
que complementa los datos cuantitativos que, por sí solos, 
no proveen suficiente información de las causas reales que 
originaron la deserción de los estudiantes de la Universidad 
de Quintana Roo. 

La Teoría Fundamentada, en la que se basa el análisis 
de datos de este estudio, permite la identificación de temas 
significativos, formándose así cuatro grupos generales de 
causas, a las que nos referimos como familias, siendo éstas: 
Económicas, Administrativas, Académicas y Afectivas. Es 
importante señalar que este agrupamiento surge mediante 
la comparación constante y cíclica que da lugar a la integra
ción de los datos en categorías, después de haber definido 
las etiquetas respectivas a partir de lo expresado por los par
ticipantes. 

La forma en que se analizan y sistematizan los datos en 
la presente investigación se realiza siguiendo los pasos que a 
continuación se detallan: 

1) A partir de las grabaciones de las entrevistas, se esta
blecen convenciones para la transcripción de éstas. 
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2) Una vez hechas las transcripciones de los participan
tes, los investigadores, de forma individual, proceden a ana
lizar cada una de las entrevistas, subrayando las ideas princi
pales del texto y haciendo anotaciones al margen. 

3) De forma grupal, se hace una comparación de las 
ideas identificadas en cada entrevista para llegar a reconocer 
y establecer relaciones colectivas. 

4) Se establecen palabras clave o "etiquetas" que descri
ben las ideas expresadas por cada uno de los participantes, 
ordenándolas de forma vertical. 

5) Se crea una matriz de datos a partir de las etiquetas de 
todos los participantes para visualizar de forma horizontal 
cómo se interrelacionan los datos, marcándolas con colores 
que representan una "categoría'; que surge a raíz de la agru
pación de las etiquetas coincidentes. 

6) Una vez obtenidas las categorías, se definen cuatro 
grandes "familias" de causas de deserción escolar que nacen 
a partir del análisis de los datos. 

Cabe señalar que la sistematización de los datos no se 
realiza de forma lineal sino, como señalan Strauss y Corbin 
(1998), es un proceso cíclico o en zigzag, ya que en cada uno 
de los pasos es necesario regresar al punto de partida o a 
alguno de los pasos anteriores en la codificación y revisión 
de las entrevistas. 

En la Figura 29, se presenta un esquema conceptual en 
el que se observan las familias, las categorías y las etiquetas. 
Acto seguido, se define cómo es concebida cada una de las 
cuatrofamilias para efectos de la presente investigación. 

78 

CAUSAS 

N{~W'J9" rS,o 11 h.1Jllr 

lrn,f,111,0n í« Cll'Tlt."') O.. '°~t-OCMl 

"'"p,.,,. .. ,.., I+ .... " .. ~ 

ffll Cn...,fl,o~,a ("~~rrm'.11 y•c, IJ"-"ld 0.,-sinfo,m.,a~ 
Utn cifl rt i.,t1rc111"1 

l n 1t..1Ju C,1m¡,o l •bur•I 

0\,,1;¡1 .,__.., fh.• l;1 t 1•1ui• 

•·•••◄ it1~4 C1,t,.- ..,1.-, 
Cflffl.lA.ta)+'T'l,ca 

l •i•• 1t• IOf• JWlf._..-,-.., f,1 

1 1. l!>f ü t 11111 n,- l'h'lóftV'f', 111~'1 

Otttrta .fl('atUlr-tlca 

J-""l.·u, C!ff ••t\Jcio• 

~ l f''f rfWW W1 por ( lfa ""('H:laftdad 

lf>M!I ..,,, .. a.aor, o,n I iD" t°'t, f'SI d03 

o~,,,., •• 
fl•w■rto ~!f'l "'• l'!UI.,,,.-., 

FIGURA 29 ESQUr:MA CONCEPTUAL DE CAUSAS DE DESfRCIÓN ESCOLAR 

1) Causas Económicas: Se entiende por causas econó
micas aquellas expresadas por los participantes en lo que 
respecta a su situación económica particular. 

2) Causas Administrativas: Se consideran causas admi
nistrativas aquellas razones relacionadas con procedimien
tos y trámites administrativos del proceso de ingreso y en la 
programación académica, así como algunas prácticas obje
tadas por los participantes. 

3) Causas Académicas: Se definen como causas acadé
micas aquellas razones que los sujetos relacionan con pro-
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gramas y planes de estudio, habilidades docentes, tutorías, 
desinformación y reprobación. 

4) Causas Afectivas: Se consideran las razones expresa
das por los sujetos en lo que se refiere a motivación, situa
ciones personales y problemas de salud que éstos enfrentan. 

Estas cuatro familias muestran un alto grado de coin
cidencia con la clasificación propuesta por Calderón (2005) 
y por González (2005), quienes categorizan las causales de 
deserción en: 1) Factores personales, 2) Factores socio-eco
nómicos y laborales y 3) Factores institucionales y pedagógi
cos. Por su parte, también coinciden con Díaz (2007), quien 
clasifica las causales como: 1) Pre-Universitarias, 2) Institu
cionales, 3) Familiares, 4) Personales y 5) De empleo. 

En la siguiente sección, se describen las causas de deser
ción manifestadas por los participantes y algunas sugeren
cias que éstos consideran que podrían ayudar a disminuir la 
deserción en la UQRoo. De forma paralela, se incluyen tam
bién las sugerencias resultantes del análisis elaborado por los 
investigadores del presente estudio. 

4.1 FACTORES ECONÓMICOS 

Una de las causas que más influye en la deserción es
colar es la económica. Aquí se refleja de forma clara cómo 
la situación económica, y la necesidad de trabajar, influyen 
de forma directa en la decisión de abandonar sus estudios o 
cambiar de carrera y/o de unidad. 

Neresldad ne tral>A¡ar 
CAUSAS fCONOMICAS l11v•r$10n µor t,;éUHl.Jto df.l re~ulttnCld 

FIGURA 30 ESQUEMA CONCEPTUAL DE CAUSAS ECONÓMICAS 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
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Con referencia al contexto económico, uno de los facto
res que se señala con más ahínco entre la voz de los parti
cipantes es la necesidad que tienen de trabajar debido a una 
situación personal y/o familiar: 

Conforme fueron pasando el tiempo, ya lu<'go empezaron a sur
gir situac.:iones que me empezaron a d1ficulta1 las cosas; de hecho 
yo, el estudio, como que ya hasta lo dudé.. dije: ¡_Será que voy a 
seguir e l estudio? Porque me dio la IH'.l't'sídad de traha1a1, porque 
empecé a vivir soln y, pues, ya, la ve rdad, se ml' complin'> porque 
nunca In hahía lwc:ho (Beto. 46 51). 

Me habían dicho que quinto semestre l'ra el má<; difícil } que no 
iba a pode1 trabaja, y estudiar y que no sé qué ... Juancho (! 16 
Ll8). 

8ueno, desde pcqul'i\o me he sustentado yo, entonces es primc)l 
dial tener mi trahajo, y pues mientras más horas extras ITll' den, 
me conviene más y mulhas veces tengo que dt•Jar de lacio la es 
cuela con tal de seguir, de ganar un poco mas ... Alberto (SO S1l). 

Yo me metí acá () y se me hizo muy c.:omplkado estar trabajando 
y a la ve✓. estudiando, agrega Sam (S2 S:3). 

Por otra parte, se deja ver la dependencia económica 
que tienen algunos participantes, misma que los sujeta a las 
decisiones de los padres, como lo señala Matilda, quien fue 
forzada a una baja definitiva por parte de sus padres: 

Mi mamá me está pagando, y ve que, pues, o sea, no ve la respues 
La necesaria por mi parle [ ... j Pero todavía elonómil,uncnte, pues 
dependía cien por dento de dios (MaUlda H 78). 

Como estrategia para aminorar los problemas relaciona
dos con la situación económica de los estudiantes, se consi
dera el otorgamiento de becas. Se propone una gestión más 
efectiva en cuanto al número de becas que se brindan, así 
como la vigilancia del proceso de asignación de las mismas, 
como lo señala 
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Sé que dejan sus estudios por falla de (.) de recursos económicos, 
podría ser por mcc..lio e.le becas pero que sean BIEN c..lac..las. Matilda 
(222-221) 

La Universidad ofrece tres tipos de becas: Patronato, 
Fundación y PRONABES. Éstas, a su vez, aplican diferentes 
criterios para su asignación, priorizando todas ellas, pro
medios de calificación mínima (7 y 8), según sea el caso. A 
pesar de contar con estos alicientes, la necesidad rebasa la 
capacidad en lo que se refiere al otorgamiento de becas. Por 
tal motivo, se sugiere incrementar el número de becas, pro
mover la difusión de las existentes, así como asegurar una 
mayor transparencia y objetividad en el proceso de selección 
de beneficiados. 

Asimismo, los participantes manifiestan las dificultades 
a las que se enfrentan cuando se ven en la necesidad de cam
biar su residencia y viajar para realizar estudios en el nivel 
medio superior, como lo señala Matilda (242-247): 

Mas que nada los que son de fuera, los qui.! son de fuera; por 
ejemplo, que yo, en mi caso, me d i cuenta, o sea, que vas para allá, 
es algo nuevo: tienes que buscar casa, tienes que buscar (.) eh (.) 
transporte, tienes que buscar, este, comida, o sea todo es un gasto 
allí, es MUCHO gasto, entonc:cs, sí, creo que, mayormente en lo 
econc'im1c.:o. 

Un factor que llama la atención de forma considerable 
está relacionado con los altos costos de manutención que 
implica el estudiar en algunas regiones del Estado. Esto, en 
ocasiones, obliga a los participantes a abandonar sus estu
dios y/o solicitar un cambio de unidad: 

... la adquisición económica ( ... ) más que nada, por mis padres, 
porque, pues, ellos son los que está n pagando ahorita mi, m i ca
rrera. Entonces en Uni, en Co7umel, es muy cara ( ... ) tanto la ren 
ta, agua, ec>mida, luz, todo eso (Lindsay, 183-187). 
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En algunas ocasiones, los participantes también mani
fiestan que, debido a su situación económica, se ven en la 
imposibilidad de cambiar de residencia para estudiar en otro 
lugar donde se ofrece la carrera deseada, ingresando de esta 
manera a una carrera que puede no ser la de su preferencia, 
y por lo tan~o en un futuro influye en su decisión de abando
nar sus estudios: 

Pero tuvimos un problema económico y ya no me pude i1 de la 
ciudad[ ... ] Me tuve que quedar para apoyar porque, ps, abrí un 
negocio, pues. para sostener a la familia (Billy, 57 60). 

En la Universidad existe un número significativo de es
tudiantes que provienen de localidades diferentes a la ubica
ción del campus en el que están inscritos, lo que les implica 
una serie de gastos en vivienda, transporte y alimentación. Se 
considera que la Universidad podría aminorar esta situación, 
a través de servicios tales como: 1) Construcción de edi fic ios 
de alojamiento que cuenten no solamente con dormitorios, 
sino también con comedor, áreas de estudio y recreación, la
vandería y otros servicios en los que se consideren precios ac
cesibles y 2) Implementación de un autobús escolar con rutas 
establecidas, realizando paradas en puntos claves de la ciudad. 

Con la implem entación del autobús escolar, se contri
buiría a la solución de otro problema manifestado en las 
entrevistas, que hace referencia al gasto que le implica al 
alumno ir a la escuela más de una vez al día. Tal es el caso de 
Lingo (146-150), quien estudiaba en instalaciones fuera del 
campus principal y se veía en la necesidad de transportarse 
de un edificio a otro: 

J lay muchos conflictos porque, este, como los maestros de inglés 
nos exigen mucho(.) entonces venir aqu, a hacer círculos de con
versación y apa rte ejercicios y tener horas en el SAC ( .. ) bueno, 
a todos nos cuesta mucho estarnos transportando de escuela a 
escuela. 



 

Aunque esta situación hace referencia específica a idio
mas, es un factor que se presenta de manera frecuente en
tre la comunidad universitaria debido a que el alumno se ve 
obligado a inscribirse a materias en los turnos matutino y 
vespe rtino (véase Programación de horarios). 

4 . 2 FACTORES ADMINISTRATIVOS 

Una de las familias en la que coinciden gran parte de los 
testimonios de los entrevistados está conformada por cau
sas administrativas. De éstas, destacan procedimientos y 
trámites administrativos en la programación académica y en 
el proceso de ingreso, así como algunas prácticas objetadas 
por los estudiantes. 

CAUSAS ADMINISTRA flVAS 
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FIGUR A 3 1 ESQUl'M A C ONC EPT UAL D E C AUSAS ADMI N ISTRATI VAS 

Proceso de ingreso 
En lo que respecta al proceso de ingreso, algunos de los par
ticipantes manifiestan el hecho de no poder ingresar a la ca
rrera de su preferencia durante el proceso de admisión, por 
lo que deciden inscribirse a otra carrera. 

Lindsay (78-84) hace alusión al cupo limitado de alum
nos admitidos por carrera y el puntaje que se necesita para 
entrar a la Universidad: 

La carrera acepta 60 alumnos. Yo habré quedado de los 60 para 
atrás y, pues, como lo prnmedian con la califiLaCión, pss, )'O creo 
que por eso. 
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Otros participantes evidencian cómo la misma institu
ción permite, d e manera indirecta, que los estudiantes se 
inscriban a un programa educativo que no es de su prefe
rencia con e l fin de solicitar posteriormente un cambio de 
carrera, una vez que hayan ingresado a la Institución: 

... en la carrera de enfermería no había muchos inscritos (.) y 
pues también ellos necesitaban ocupar ciertos espacios y tam
bién ofrecieron a varios alumnos la carrera de Enfermería y la 
de Farmacia, igual tamLién para que no se quedaran fuera de la 
universidad, ... y pues, aproveche. Me diic1on, no(.) pues. 'hay rn 
fcrmerla, ¿quiercs·1 (Pancho, 59-66) 

Me cambié de carrera, lo que pasa es que yo presenté para dere
cho, para la carrera de derecho ... lamentablemente no me que
dé ... pero ... pues me dieron la opnón de entrar a otra c..itrera, 
entonces yo me quedé en la de antropología {lkto,21 25). 

Princ ipalmente, yo solicité mi(.) m1 mtegraciérn ac:á, a la , a la uni 
dad de Chetumal (.) pero por "x" o "y" circunstancias no, no quL' 
dé. Y yo, con tal de no perder el año, pues, decidí II a Cozumel. 
[n Cozumd, pues, yo tenía, tengo a mi he rmana(.) que es, que 
está estudiando allí y pues el gasto iba a ser el mm1mo con mis 
padres, y pues decidí irme, estudiar un af10 allá)' yo me propuse 
al semestre o al año, pues regresar aquí, que es lo que rcalrnc ntc, 
está lo que quería estudiar (1 .indsay. 13 !i 1 ). 

Las citas anteriores coinciden con los resultados obte
nidos por Abarca y Sánchez (2005), cuando señalan que "el 
no lograr ingresar a la carrera preferida, alienta su decisión 
de abandono''. Más aún, se demuestra que en ocasiones la 
'iniciativa' de solic itar un cambio de carrera y/o de unidad 
no surge exclusivamente por parte de los estudiantes; sino 
que es la misma universidad la que propicia los cambios de 
carrera al ofrecer la oportunidad a los interesados de inscri
birse a otra opción, que no era la que ellos deseaban inicial
mente. 

En vista de lo anterior, se sugiere realizar estudios de 
pertinencia y factibilidad de los programas educativos que 
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tienen mayor demanda con el fin de explorar la posibilidad 
de incrementar el cupo autorizado para dichas carreras. 

Programación académica 
En cuanto a la programación académica, los participantes 
expresan algunos aspectos sobre: a) las materias y b) los ho
rarios, mismos que inciden en su decisión de abandonar la 
carrera en la que estaban inscritos. 

Programación de materias 
En lo que respecta a la programación de materias, se hace 
constar una situación que se suscita en la Universidad de
bido a la cancelación de algunas materias por no cumplir 
con los lineamientos institucionales en lo que concierne a 
los criterios mínimos requeridos para abrir un curso, como 
lo expresa Honeylove (83-88): 

( >tro factor que igual no, no l'Stahamos mu} así, al menos yo no 
t'staba mur de Jcuerdo, t•ta cuando tcnlJ que dar de alta ((sic)) 
<.:ll'rtas materias. Si no hab1an los alumnos, e reo que eran ... [¿ Un 
mínimo requendo?] 8 <'> 9 (.) un mín11no, entonces, no se abría 
esa materia. '¿ Y entom·es qué pasaba·i le ibas atrasando igual en 
este sentido. 

Esto trae como consecuencia, como se puede observar, 
que los estudiantes se atrasan en su proceso de término de 
la carrera por tener que esperar a que se abra alguna asig
natura: 

·1cngo todavía <.:cmta<.:tos c·on algunos compa1il'ros de alla. A ve
ces me comentaban y lcs preguntaba yo'¿ Ya están por terminar?' 
'¡No, como crees!, todavía me falla, no hJn abu.'1to IJs matenas 
que aún me faltan por cumplir para que YA termine mí 1.arrera, 
estoy esperando'. Es cuando ya me di cuenta que, bueno, que Sf 
rl'almcnte atec:LJ a los alumnos l'Sll' tipo de d<.'svcnta¡as (Hone· 
ylove, 1 n 179). 

La misma entrevistada hace alusión al hecho de estar 
estudiando en otro centro de educación superior privado 
donde se programan sistemáticamente los cursos. Para esto, 
Honeylove (237-242) sugiere: 

que en el cuatrimt•stre, en cada cuatrimestrt', ya estén t'stahleci
do las materias (.) sin que tener que esperar que sl' Jb1 an ciertas 
mall•rias (.) para qut• nosotros tengamos que(.) como le digo, este 
(.) hlll'llO, para no tt•ner que atrasarnos cada ve1. <Jlll' las matl'rias 
no se abn•n. 

Una posible solución a este problema sería considerar 
dentro de las políticas institucionales la programación regu
lar de aquellas materias consideradas obligatorias dentro de 
cada plan de estudios. 

Programación de horarios 
Los participantes manifestaron diferentes causas relaciona
das con la programación de horarios poco convenientes, lo 
que en la mayoría de los casos interfiere, no solamente con 
sus horarios de trabajo, sino también implica una mayor in
versión económica: 

Yo creo qul' una parte muy importante aquí l'l1 ),1 Unin•rsidad l'S 

eso de los cambios ck· los horario<;, ¿no> Qm• unos l'Stán l'II la mJ• 
iiana y otros t•stan l'n IJ Ltrde, y entonces yo C l l'O <¡Ul' l'SO t•s una, 
una situadón inrwcesaria para nosotros porque nos hat t'n vt•ní 1 
l'l1 la mariana }' en la tarde, en la ma1iana y en la tarde. [ ... ] l\•m 
,;í nos haten un doble gasto, como si vinieran ya dos pt•rsonas a 
estudiar <.uando solamente es una, ¿no'? l:ntonn•s igual nmtri
buye eso al gasto familiar, a la ec:onom1a de IJs familias (l"anny, 
144-148). 

l)e hecho, yo } a esta ha ll abajando (.) trabajaba }' <'stucliaha, no·> 
Porque tenía la <lpo1tunrdad, porque no había una variante, dt• 
que chinga ((sic)) t('ngo que irmt' en la mañana, o t•n la noche, 
entoncl.'s yo sé que un montón de trabajos no te la van a dar o 
te la dan de ve7 en cuando [;la oportunidad de faltar?] e;¡, porque 
pues el traba¡o e<; el trabaio (Honeylove, 1 'i3-I :,8) 
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Tenía que venir los sábados, tenía que venir en las mafiana, en 
las tardes y ya sentí qul' ya yo en algún momento, ya yo no iba 
yo a poder cumplir con el tiempo, pues, y aparte que el tiempo 
qut' hace uno acá en la escuela y aparte el tiempo en casa, porque 
dejaban trabajos, tareas y todo eso; entonces tiempo acá y tkmpo 
en la escuela (Sam, 57-60). 

Al igual que en la programación de materias, los par
ticipantes que se ven afectados ante este problema buscan 
solución inscribiéndose en otras IES de índole privada, que 
les ofrecen mayor estabilidad en sus horarios: 

La ventaja de esa universidad es que el horario era de 6 a I O ( .. ) 
Entonces es el único horario, sí, y la mafiana ya la tienes libre para 
trabajar. Generalmenlt• yo me mantenía (l loneylove, 146151). 

Es importante señalar que otro de los aspectos que los 
participantes resaltan es el verse orillados a tomar algunas 
de sus clases en el turno matutino y otras en el vespertino. 
Esto implica un costo adicional de transporte, además de la 
dificultad o imposibilidad de trabajar y estudiar al mismo 
tiempo. Para ello, Fanny (162-164) menciona que: 

Sí aboga tía porque Lodo sea ele coi rido: todos en la maiiana o 
todos en la tarde. 

Una estrategia para mejorar esta problemática, es hacer 
más eficiente el proceso de inscripción y/o reinscripción. En 
primer lugar, se sugiere hacer obligatoria la demanda de cur
sos; no solamente en cuestión de asignaturas, sino también 
respecto al horario. Es decir, realizar una pre-inscripción en 
el horario que sea más acorde a sus necesidades, lo que con
tribuiría a una mejor planeación de los cursos y horarios y 
aseguraría una mayor eficiencia en el proceso de programa
ción académica. Asimismo, se requiere verificar los tiempos 
para realizar esta demanda/pre-inscripción, para que sea 
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realizada cuando los alumnos ya estén por concluir el ciclo 
que estén cursando. 

Por otra parte, se sugiere hacer más eficiente la utiliza
ción y adecuación de aulas. Para esto, sería conveniente con
siderar las características particulares de los grupos de los 
diferentes programas educativos, como son: el número de 
alumnos, la naturaleza de la asignatura, entre otros. 

Desigualdades 
La falta de transparencia en algunos procedimientos ad
ministrativos es un factor que influye en la decisión de los 
estudiantes de abandonar sus estudios y/o la carrera a la 
que ingresaron. Dichos procedimientos abarcan específica
mente los procesos de: a) ingreso, b) cambios de carrera y/o 
unidad, c) programa educativo y d) asignación de becas. A 
continuación se detallará cada una de ellas. 

Procedimiento de Ingreso 
El ingreso es uno de los procedimientos que, según los par
ticipantes, está permeado por la falta de transparencia en la 
Universidad, argumentando una serie de acciones pe rjudi
ciales para ellos. Sus afirmaciones señalan desigualdad en el 
proceso de selección de aspirantes: 

Es que gente que no presentó el examen qut'd<'l scleccion,1d.1, o 
sea, ni siquiera de mi grupo de que p resentamos ese ntrso que 
nos puso 'X' (persona) para ayudar no se qu(', no sé qué, no sé 
cuándo, quizá la 1rntad quedaron [sic] y era gente que tiene, diga
mos as(, que til'ne fami liares involucrados ton la D1v1s1on. rsta
mos hablando de que sí hay algo ahí que estaba interrumpiendo el 
proceso[ ... ] si yo voy a admitir estudiantes de la carrera ·x: deben 
cubrir tales requisitos o sea, no que nada más lleguen de la nada 
'Ah, fíjate, yo quedé' (Tilo, 1 12 132). 

Debido a la percepción expresada por algunos de los sujetos 
que conforman la muestra del presente estudio, sería conveniente 



 

que los resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes 
etapas que comprenden el proceso de ingreso sean publicados, 
de tal manera que los aspirantes tengan acceso a información 
precisa de sus resultados. 

Cambios de Carrera y/ o de Unidad 
Otro de los procedimientos universitarios que causa descon
cierto entre los participantes por su falta de transparencia es 
respecto a los cambios de carrera y/o de unidad. En algunos 
casos, se evidencia una desinformación proporcionada a los 
estudiantes, co mo en el caso de Tito (165-171): 

Platiqué con el que se encarga de lo académico aquí en 'X' (lugar) 
( ... ) no recuerdo su nombre completo, pero creo que se llama
ba ·x; algo así y él me dijo que 'De acuerdo al reglamento de la 
UQRoo, (.) pueden hacer cambios de carrera dentro de la Divi
sión, pero no de una División a otra' y aquí ya él me d ijo que 'Si 
quieres ingresar a ·x· (carrera), aquí a la UQRoo, tienes que dar 
de baja ((sic)). 

Con el fin de evitar la desinformació n entre los estudian
tes, se sugiere incluir dentro del Programa de Introducció n a 
la Universidad (PIU) una explicación con mayor detalle res
pecto de los procedimientos que los estudiantes pueden rea
lizar e n el transcurso de su vida universitaria, como son: el 
Reglam ento de Estudios Técnicos y de Licenciatura (RETL), 
t rámites de revalidacio nes, equivalencias, solic itudes de 
evaluaciones especiales, calendario escolar, e ntre o tros, tal 
como lo propone Caro (236-241): 

Si van a contar las materias esas, que se los digan desde un princi
pio ¿no·! Porque se nos hace muy fácil decir "ah (.) bueno, son de 
apoyo, no me importan" Entonces que dejen en claro si cuentan 
o no cuentan desde el principio para que no lo tomen como un 
¡uego nada más. 
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En otras situaciones, se percibe el uso de influencias para 
la realización de cambios de carrera y/o de unidad, como lo 
señala Lindsay (74-80): 

Mi papá fue quien se movió más, mi papá me dijo "¿Sabes qué? 
Pues si quieres, para que no pierdas el año, te inscribimos en 'X' 
(lugar)': (.) y se hizo ahí el papeleo y todo y él logró (.) que me, 
que me quedara[ ... ] Mi papá me apoyó en eso y de regreso tam
bién mi papá igual me apoyó bastante con (.) la maestra X. (.) 
con ella se estuvo moviendo y pues lograron que (.) que me logre 

incorporar acá. 

Al igual que en el proceso de ingreso, se sugiere que el 
procedimiento de cambios de carrera y/o unidad se realice 
con mayor transparencia. 

Programa educativo 
Un elem ento adicional que surgió en la voz de los partici
pantes como de terminante en su decisió n para cambia rse de 
carrera es la arbitrariedad que existe en la promoción de la 
car rera y e n la informació n de algunas de las asignaturas del 
programa educativo: 

Cuando nos estaban ofreciendo la carrera de • x· (.) pues nos la 
pusieron así muy bonita, ¿noi Que el material no lo teníamos que 
comprar, que el material se nos daba o se nos prestaba acá }' ya 
cuando nosotros lo pedíamos prestado, que no, que el material no 
podía salir de la instituci<'m [ ... ] Cuando nosotros pedíamos ma 
teriales que supuestamente sí habían, que estaban en (.) alth, no 
me acuerdo corno se llama(.) o sea aquí dentro ele la universidad. 
que si [ ... ] Nosotros los pedíamos prestado y nos decían que no 
(.) que porque el material no estaba en buenas condiciones, que 
eran materiales muy caros y que si los rompíamos los teníamos 
que pagar (Conc:hila, 5J-66). 

Nos d ieron la lista ele los materiales y sólo(.) aquí, súlo una maestra 
los podía vender (.) una maestra de 'X' (carrera). Según ella, s<'ilo 
ella lo podía vende1; nadie más. Hice la c:oti:1.adón y estaban carísimos 
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[ ... ] A nosotros nos dijeron casi 1 mes antes, que teníamos, de que 

fuéramos a usar los materiales, que te níamos que comprarlos (.) y 

lo teníamos que hacer e n 3 pagos (Conchita, 93-11 6). 

Para este efecto, se sugiere a) que las autoridades uni

versitarias se aseguren de que los equipos necesarios utili

zados por algunas carreras estén disponibles y en el esta

do adecuado para los estudiantes; y b) que los programas 

correspondientes cuenten con mecanismos que permitan a 

los estudiantes adquirir insumos y/o materiales de uso regla

mentario y regular, a precios razonables. 

Becas 
El último procedimiento que los entrevistados mencionan 

como un factor que influye en la decisión de abandonar sus 

estudios es respecto a la asignación de becas. De acuerdo 

con lo manifestado por Matilda, existe desigualdad en el 

otorgamiento de estos apoyos: 

Yo tuve muchos compañerns q ue(.) que les dieron beca cuando 

creo que no se las merecía n y a los que les tocaba en verdad, o sea 

[ ... ] No sé que tanto ten ga que ver la Universidad con el p1ograma 

·x· (de becas), pero sí, este, como que no, como q ue sí, sí sen tí eso 

de que hay personas que de verdad necesitahan, que no la tenían 

y algunos que estaban gozando de todas las comodidades, conta 

han con ese tipo de apoyo económico (Matilda, 225-233). 

Al igual que los razonamientos expuestos en las causas 

económicas, resalta nuevamente la importancia de contar con 

una gestión más efectiva en cuanto al número de becas que se 

asigna y a la vigilancia del proceso de selección de éstas. 

Indiscutiblemente, las razones aquí citadas por los es

tudiantes dejan al descubierto una serie de inconsistencias 

institucionales que ponen en cuestionamiento algunos pro

cedimientos académico-administrativos de la Universidad, 

dándoles un matiz perceptivo de falta de transparencia. 
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Una de las causas que se refleja con más insistencia en voz 

de los estudiantes es referente al aspecto académico. Éstas se 

categorizaron en: programas y planes de estudio, habilida

des docentes, tutorías, desinformación y reprobación. 

En programas y planes de estudio se agrupan causas de 

diversa índole, como son: a) el campo laboral, b) la duración 

de la carrera, c) la flexibilidad curricular, d) la oferta acadé

mica y e) los problemas con materias. 

Campo laboral 

Una situación recurrente entre los participantes es el des

interés que tienen en insertarse en el campo laboral de la 

carrera a la que ingresaron: 

A mí no se me hacía mucho eso de t1 ahajar en 'X' (lugM de traha

jo), todos dicen, todos los que están acá, los que yo he t'sruchado 

es de que terminan 'X' (carrera) y st' quiert' ir a hí para'\'.' (lugar cJe 
t rabajo). (Hilly,121- 129). 

Aunado a esto, se señala la limitante posibilidad de in

serción en el campo laboral, tal como lo expresan Beto (29), 

"me di cuenta que no había campo laboral'; y Juancho (217-252) 



 

"sí me gustaba 'X' (carrera) pero viéndolo en el punto laboral 
fue porque me cambié [ ... ] el principal es porque sentía que 
en 'X' (carrera) no iba a encontrar trabajo''. 

A través del análisis de estas citas se puede inferir que 
el campo laboral es uno de los factores que los estudiantes 
perciben como determinante en la deserción escolar, parti
cularmente en la decisión del cambio de la carrera a la que 
ingresaron originalmente, impactando de forma negativa en 
los índices del programa educativo. Por ende, sería aconse
jable realizar estudios de pertinencia y factibilidad de cada 
uno de los programas educativos de la UQRoo, con el fin 
de actualizarlos de acuerdo con las necesidades reales de la 
sociedad. 

Duración de la carrera 
En este tema, se cuestiona la duración de las carreras 

de la Universidad de Quintana Roo (UQRoo), por lo que al
gunos estudiantes optan por abandonar sus estudios en la 
UQRoo y transferirse a otra institución con programas de 
duración más corta; ejemplo de ello son las siguientes citas: 

[ .. . J termino antes que ellos, SI, porque TODAS las carreras de 
ESA universidad son en~ AÑOS, l:!ntonces le digo son ·1 RES ai'los 
y el horann es de 6 a 10; entonces, las vacaciones se reducen a 
UNA semana o a DOS semanas nada más; entonces, as1 como 
que (.) y aparte eran cuatrimestres, no·? (.) era un poquito algo 
apresurado pero SI este (.) en 3 a rios ya (.) ya terminabas" (J [c)lle
ylove, 184 189) 

1 ... ] me lleg<'> información por parte de unos compañeros de que 
había una opcic'm de que yo la terminara en menos tiempo(.) pero 
en otra escuela (Sam, 66-69). 

Asimismo, se observa que hay algunos alumnos que 
tienen estudios previos y/o años de experiencia ejerciendo 
en la especialidad a la que se encuentra matriculados; sin 
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embargo, la UQRoo no ofrece programas profesionalizantes 
que consideren las competencias laborales que tienen estos 
estudiantes para reducir la duración de la carrera, como lo 
señala Sam (132-138): 

Que la UQRoo dé la oportunidad de abrir una rama para esas 
personas, para darlt' la oportunidad a esas personas que ya tienen 
los años, tienen 15 o 20 años ejerciendo la profesi6n, y sería como 
revalidar o una evaluación, así, general. y si tienen <;us. o <,ea las 
áreas que le falte acomplctar (sic) como parn alcan1.ar, pues, los 
créditos, pttl'S que esas son las que deben estudiar. 

Cabe señalar que estos participantes abandonaron sus 
estudios en la UQRoo para buscar opciones más atractivas 
en cuanto a la duración de la carrera; insertándose en ins
tituciones de educación superior del sector privado, aun 
cuando esto implique gastos mayores, como lo señala Sam 
(220-227): 

Aunque tenga que pagar y tengo que viajar y sale mas caro toda 
vía, pero ( .. . ) es el esfuerzo que uno está haciendo 

Considerando los planteamientos anteriores, se sugiere 
explorar la posibilidad de crear programas profesionalizan
tes nuevos o flexibilizar el currículum de los PE existentes 
con el fin de avalar las competencias de los estudiantes, pe r
mitiéndoles así realizar sus estudios de licenciatura en me
nor tiempo. 

Flexibilidad curricular 
Otro de los temas que surgió en lo que respecta a las causas 
académicas es el de la flexibilidad curricular. En este sentido, 
se manifestó que las modalidades de educación que ofrece 
la UQRoo deben ampliarse, como se evidencia en la cita de 
Sam(l59-161), al hacer referencia a su baja de la institución 
para cambiarse a una universidad privada: 
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[ ... ] es complementario, semi-escolarizado porque nos dan clase 

los fines de semana (.) nada más y de ahí es en menos tiempo, 

en un año [es un año?]. Un afio, año y medio(.) que lo terminas. 

Debido a que los programas educativos de Licenciatura 

que actualmente ofrece la UQRoo son de corte tradicional, 

es decir de tiempo completo, sería útil explorar la posibi

lidad de crear nuevas modalidades que se ajusten a los re

querimientos y necesidades del entorno, siguiendo las polí

ticas del Modelo Educativo de la Universidad de Quintana 

Roo. Esta propuesta también coincide con lo señalado por 

Calderón (2005) y González (2005) al proponer la inclu

sión de carreras técnicas o profesionalizantes en la oferta 

educativa. 

Oferta académica 
Hay coincidencias en varios participantes respecto a la 

oferta académica de la UQRoo. Los participantes señalaron 

que uno de los factores que incidieron en su decisión de 

abandonar la carrera a la que habían ingresado, fue que no 

era la carrera que deseaban, como lo señalan: 

Yo salí, porque estaba estudiando ·x· (carrera) allí, ¿no! Y era así 

como una opción la carrera, pero más no era la carrera que ele 

seaba estuclia1. Yo estaba entre tlos carrt·ras: med1c111a o comuni 

cación. Entonces que no había en la UtiRoo (1 loneylove, 18-21). 

[ .. . ] para empe.i:ar, nu idea no era estu<Har acá. Porque para em

peza1; las carreras que están acá no eran de las que yo quería estu

diar. Yo quería estudiar gastronomía, pero pues por problemas de 

que yo me salí de estudiar, empecé a trabajar, luego regresé, pues 

ya no tuve la oportunidad, como ya estaba trabajando, pues para 

irme a otro Estado (Juancho, 37-42). 

El hecho de que los estudiantes no logren incursionar 

en la carrera que inicialmente deseaban provoca que éstos 

96 

opten por cambiar de carrera y/o unidad, impactando así 

el índice de deserción. Asimismo, resalta la coincidencia de 

que estos alumnos dejan sus estudios en la UQRoo para in

gresar a instituciones privadas: 

[ ..• ] estaba casi terminando el semestre cuando(.) estem (.) bue

no, me e~1teré que había ya otra universidad que apenas cstaba 

empezando y ya vi la variedad de <'a rreras que había y dije (.) no, 

pues estaba Comunicación (Honcylnve, 25-28). 

Como se mencionó anteriormente, se sugiere realizar 

estudios de pertinencia y factibilidad con el fin de explorar 

la posibilidad de ampliar la oferta académica en la UQRoo, 

de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad. 

Problemas con materias 

En lo que respecta a los problemas que enfrentan algunos 

participantes con las materias de su carrera, se observa el 

desinterés que tienen hacia ciertas asignaturas, lo cual les 

conlleva a optar por un cambio de carrera: 

Conforme fui viC'ndo las materias, mc d1 cuenta <¡lit', pues, há 

sicament<' no era lo qut• yo cspcraba en el sentido ele que elije· 

'no pue.s, ok: Sí, sí estaba bornta la carrera y todo y tra1a muchas 

cosas, pero a vt'ccs hay materias que como que no me gustaron 
(flaca, 50 54). 

l.a cspinita de cambiarme de carrt•ra empe1.<> en tercer Sl'ml'Stre, 

sí, cuando ya empezaha a ver matcnas mas concentradas a lo que 

t'ra 'X' (c:a1 rera) y lodo cso y vi las matt-nas que venían encima y 

me habían dicho que quinto scmcstrc era el más difícil y que n¡, 
iba a poder trabajar y estudiar .. . (Juancho, 114- 118). 

Otro de los problemas que se han presentado es respecto 

al elevado costo de los materiales que se requieren comprar 

para cursar las asignaturas en un plan de estudios, como lo 

señala Conchita (15, 97-99): 
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estuve ahí un año pero ya cuando iba a empezar a comprar mate
riales (.) ya estaba como muy caro(.) estaban muy caros los mate
riales[ ... ] eran varios [ ... ] 25,000 pesos. 

Los problemas con materias definitivamente han incidi
do en la desmotivación de los participantes hacia la carrera 
y hacia los estudios mismos, dando lugar a que éstos opten 
por desertar la carrera que iniciaron. 

Habilidades docentes 
Otra de las causas que se evidencia en el presente análisis es 
concerniente al desempeño de algunos profesores. quienes 
requieren mejorar sus habilidades pedagógicas. Lo anterior 
contribuiría a que los alumnos asimilen mejor los temas tra
tados y, por consiguiente, se reduciría el índice de reproba
ción y aumentaría la motivación hacia la carrera. 

1---l Tienen muy, muy, muy buenos maestros pero Licnen otros 
c.¡ue tal vez no se saben explicar de, ch, no sé, por completo, ¿nol 
Porque, por ejemplo, me tocó uno que me daba matemálicas y. 
de hecho, eso (.) por eso la reprobé, porque me le acercaba y Je 

decía 'oiga profo, ¿cómo hago esto'?' 'No sé, ya lo expliqué'. En
tonces, eso a mí (.) como que, ay bueno, no me importa; entonces 
ya me voy y me salía del salón ¿por que·? Pues porque no le enten
día. Entonces, si yo iba a preguntarle, era para que me explicara 
y pudiera hacer la tarea pero, pues, tampoco él me ponía mucha 
atención, ¿no'? Entonces, yo decía 'ah, pues ¿para qué'?(.) No le en
tiendo. Y entonces, en eso me fui a verano con otro maestro y ese 
maestro lo explicó de una manera TAN fádl, lo que el otro no me 
sabia explicar, que pasé con(.) 9, creo, la materia (Caro, 249-262). 

Aunado a esto, Caro (264-269) menciona que algunos de 
sus compañeros se vieron afectados por esta situación: 

Entonces yo dije 'o sea, entonces no era yo' y muchos del salón, 
creo la mitad, se fue a verano (.) esa vez. Entonces yo dije ·enton
ces no éramos nosotros' sino el maestro que no nos podía ayudar 
a aclarar nuestras dudas ¿no? 
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Un primer paso hacia la posible solución de este pro
blema sería crear campañas de concientización entre los es
tudiantes para exhortarlos a que ejerzan la evaluación del 
desempeño docente de una forma más responsable y real. 
Asimismo. se sugiere instrumentar la obligatoriedad de la 
realización de este ejercicio entre los estudiantes. 

Se recomienda incluir la evaluación del desempeño do
cente realizado por los estudiantes en la evaluación del In
forme Anual de Labores de cada profesor. Lo anterior, con 
el fin de asegurar la evaluación de la enseñanza en términos 
de calidad, en vez de la cantidad de cursos impartidos. En 
el caso de profesores por asignatura, se recomienda que los 
resultados de la evaluación sean considerados para la con
tratación de éstos cada semestre. 

Una tercera sugerencia es utilizar los resultados obteni
dos en la evaluación docente realizada por los estudiantes 
para detectar las necesidades de actualización de los profe
sores y programar cursos de capacitación con base en éstos. 

Tutorías 
Otro aspecto que surge entre la voz de algunos participantes 
es respecto a las deficiencias en las tutorías, entre las que se 
destacan: 

a) la falta de acompañamiento: 

Sí, me esperanzaba de que aquel correo que le envié a la maestra, 
de que me pudiera apoyar en algo o algo así, entonces alh quedó y, 
sí, siento que faltó un poquito de apoyo (Matilcla, l 9S- 198). 

b) la falta de disponibilidad: 

a mi tutor nunca lo encontré. quise cambiar de tutor pero tam
bién fue otro (.) fue un poquito tedioso, ¿no? Entonces, lo dejé 
por la paz y (.) no, de hecho ni siquiera lo conocí y platiqué con, 
más bien amistades que ya tenían una situación similar, que tam
bién estudian en la UQRoo (Alberto, 99- 103). 
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c) Falta de claridad en el papel del tutor: 

la verdad es que el sistema de tutor (.) es, pues, para mi no fun
ciona en la universidad. Porque put>s un tutor se limita a autorizar 
las matl.'rias, a vec:es hasta por correo elec:tróni<:o. Solicito talt>s 
materias, me las autorizan, ni lo leen, sí (Alrimc, 161-164). 

Aunque los participantes no señalan las tutorías como 
causa directa de deserción, sí manifiestan que, de haber re
cibido mayor apoyo por parte de sus tutores, posiblemen
te hubiera sido diferente su decisión, como lo señala Caro 
(241-245): 

FI apoyo que le puede da1 el tutor al alumno, dl' que si vt• que ya 
lleva 3 materias reprobadas ((inaudible)) ·oye, ¿pues qué te pasa°!' 
¿no~ 'Estl', vamos a checar esto, ¿con qué tienes problemas"?' Este, 
no sé, ¿noi y, pues, yo creo que más que nada eso, eso a mí ml' 
hubiera servido mucho. 

La Universidad de Quintana Roo cuenta con un Programa 
Institucional de Tutorías en el cual participa el 100% de lama
trícula y del profesorado de tiempo completo. Sin embargo, los 
participantes externan la falta de acompañamiento por parte de 
algunos tutores. Se espera que esta figura no solamente apoye 
al estudiante en el ámbito académico, sino también que funja 
como guía, orientador y consejero en otros ámbitos que reper
cuten en el desempeño académico de los estudiantes. 

Desinformación 

Uno de los factores más citados entre los participantes es 
respecto a la falta de información concerniente a: 

a) La oferta académica: 

[ ••• ] igual puede ser una de las razones que te hacen un rec:orrido, 
cuando estás en la preparatoria vienen acá a la Universidad y para 
ese entonces yo no recuerdo haber pasado por ese módulo de la 
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Licenciatura de 'X'" (Fanny, 93-98); ~y yo no sabía que aquí había 
'X' (carrera), o sea, yo estaba totalmente ... tenía desinformación, 
tenía ignorancia sobre qué había acá (Billy, 87-89). 

b) El plan d e estudios de la carrera: 

No me puse a (.) a investigar, en realidad, a fondo que e t a todo lo 
que estudiaban, que era todo lo que llevaba eso, ¿no·~ Entonces, 
ese fue mi error. El no (.) haberme, este, informado bien" (Caro. 
77-80); "Digamos que no sabía muy bien obviarnentl' qué era [ ... ] 
Entonces, tal vez si dieran un poquito a conocer las materias, pu 
diera haber dicho: 'no, pues no, no, no es lo mío'" (rlaca, 168 172); 
"Pero c: reo que es eso, el plan de estudios, qul' no se dio a c:onoter 
exactamente(.) ernm, o sea. no todos sabían bien cuál era el plan 
de estudios (Pamho, 237 238). 

c) La normatividad universitaria: 

Esas malcrías, yo decfa, bueno, es de apoyo. ¿no·~ (.) yo treo que 
no cuenta para las materias reprobadas. Pero al final, sí me las (.) 
o sea, me dijeron que si contaban Entonces, cuando vi. ya tenía 'i 
matedas rl·probadas, ¿noi Y luego, igual en el (.) las actividades que 
(.) que ¿cómo se llamai (.) yoga y lodas esas cosas (Caro, 112 117). 

En esta sección, se refleja el desconocimiento por par
te de los participantes respecto a la oferta académica y/o 
planes de estudios de la UQRoo, mismo que les lleva a ins
cribirse a un programa no deseado, o bien, que no cumple 
con sus expectativas. Asimismo, la desinformación sobre la 
normatividad los lleva a tomar decisiones inadecuadas. Para 
atender esta problemática, algunos participantes hicieron 
las siguientes sugerencias: 

Entonces, corno le decía, ese momento en que venimos acá al ra 
lly y todo esto, o sea, sí, es muy bueno pero tal vez no me dio 
tiempo de ir a todas las carreras, a todas las licenctaturas a ver. 
Tal vez andábamos a prisa, tal vez si tuvieran un poquito más de 
tiempo en ese rally, para informar (Fanny, 116-120). 
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Cuando venimos aquí en las preparatorias a promocionar un rally 
(sic) donde te promocionaban todas las carreras (.) te lo promo

cionaban algunos alumnos pero sólo te (.) como me imagino que 
es por ley, no sé c<..'lmo explicarlo: pues te hablan de cada una de 
las de las materias, pero sólo te dan un papel con las materias 
programadas para cada carrera pero no te las, no te las enfocaban 
un poquito más, no te daban mucha información sobre la carrera 
(Lingo, 223-230). 

Pues, ciar un mapa curricular, afuera. O sea, que a los alumnos les 
dieran un mapa porque a veces no les dan, sólo les dicen (.) En la 
Prepa sólo les dicen: "hay carreras de Antropología, de Derecho, 
de Lengua Inglesa" (Flaca, 146- 149). 

Como se puede observar, estas sugerencias hacen refe
rencia a la necesidad de hacer una difusión más extensa y 
detallada de la oferta académica de la UQRoo, lo que impli
caría alargar la duración del Rally Universitario para propor
cionar mayor tiempo en las visitas a los diferentes stands y 
conocer las carreras que se ofertan. 

Otra de las recomendaciones manifestadas por los parti
cipantes está relacionada con la orientación vocacional: 

Yo c reo que sería más que nada empezarles ya a hablar desde la 
preparatoria. Los maestros de la preparatoria , ya decir '¿sabes 
que? (.) 8ueno ¿cómo te ves·?, ¿Qué te gustaría?' Hay algunos que 
sí ya saben, pero hay otros que están desorientados y no saben''. 
(Fanny, 112-114) 

Digamos, ele que se dieran cuenta de que si realmente es lo que 
quieren ser ( .. ) porque esto es para toda la vida, ¿no? No es un 
¡uego (Flaca, 108-109). 

Pues, que trate de conocerse a sí mismo, ¿no'? y que se pregunte 
realmente qué es lo que quiere, ¿no? Yo le recomendaría ((ininte
ligible)) oril'ntación vocacional, ¿no'? Hay compañías que le ayu
dan a uno a definirse, sobre todo cuando uno es joven (Alrimc, 
179- 182). 
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Es importante señalar que se debe instrumentar un pro
grama de orientación vocacional en el que los aspirantes a 
la Universidad puedan elegir, de forma más razonada, una 
carrera de acuerdo con sus aptitudes y gustos. 

Reprobación 
La causa más contundente que se presenta en el análisis 
cuantitativo de este estudio es la baja definitiva de la Uni
versidad por causa de Reprobación. En esta parte del análisis 
cualitativo, se hace referencia a cómo la reprobación influye 
en la decisión de los participantes para abandonar la carrera 
que estudian, aun cuando no es el factor determinante: 

Porque ya había un semestre prácticamente me llevé 4 materias 
por no asist ir y ya me llevaba creo que 2 materias en o tro semes
tre, entonces ya eran 6 y ya me iban a perjudicar, entonces mi 
decisión era esa [solicitar baja dclinitiva j (Alberto, 8':J 92). 

Entonces, o sea, fue, como se fueron acumulando y cuando yo vi, 
ya tenía 6 materias reprobadas (.) y yo dije 'no. ps, <le aquí a que 
me saquen, a que yo me salga, mejor me ~algo (Caro, 121 121). 

En ambos casos, Reprobación no fue el factor decisivo 
que provocó el abandono de la carrera a la que ingresaron, 
ya que en ninguno de los entrevistados se reporta el haber 
llegado al máximo establecido en la normatividad univer
sitaria. Sin embargo, se considera que una posible medida 
para disminuir el índice de reprobación en la UQRoo es la 
que propone Caro (138-144): 

No sé si tienen algún tipo de, de programa para apoyar a los que 
están muy tronados. Este, ahora, yo creo que si ven (.) que alguien 
¡_no?, está tronando en demasiadas materias, entonn•s deberían 
hablarle ¡_no? para decir 'Oye, ¡_pues qué pasa? ¡,Necesitas alguna 
ayuda o alguna asesoría? 
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A través del Programa Institucional de Tutorías, se po
drían identificar a aquellos estudiantes que se encuentran en 
riesgo de reprobación y canalizarlos para su atención. Asi
mismo, se refleja la necesidad de contar con un Programa de 
Asesorías en el que se impartan de forma continua talleres 
y/o cursos remediales obligatorios que permitan mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, tal y como se se
ñala en el Artículo 47 del Reglamento de Estudios Técnicos 
y de Licenciatura: 

ARTÍCULO 47º.- Tendrá derecho a inscribirse a un pro
grama de ayuda académica los alumnos que: a) Hayan re
probar dos veces la misma materia o asignatura; b) Hayan 
acumulado cinco o mas situaciones de reprobación. c) Haya 
reprobado tres asignaturas en el ciclo escolar inmediato an
terior. 

4-4 FACTORES AFECTIVOS 

Dentro de las causas afectivas, se identifican aquellas 
provocadas por cuestiones de motivación y problemas per
sonales. 

Mowac,ón 

CAUSAS AFECTIVAS 

Preferencia por otr.i especaalldad 

lns.ih$fac ... ión con plan de es1ud10~ 

Inmadurez e irresponsabtlldad 

Ad1cc1ones 

Problemas lanuharcs 

FIGURA 34 ESQUEMA CONCEPTUAL DE CAUSAS AFECTIVAS 
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Motivación 

Preferencia por otra especialidad 
El gusto específico hacia otra área de especialidad es uno de 
los aspectos que influye en la decisión de los estudiantes por 
cambiarse de carrera y/o abandonar sus estudios definitiva
mente en la institución. Esta preferencia puede presentarse 
en dos momentos: 

1) El primer momento es antes de que los participantes 
ingresan a la universidad, pero que por alguna razón no se 
inscriben en la carrera que desean, como es el caso de Bi
lly (82-85), quien presenta una motivación intrínseca desde 
temprana edad: 

Desde que tengo conciencia, estoy con él [papá] en las, en las 
computadoras, tuve de las primeras computadoras y allí he tra
bajado con él (.) y yo, pues, ya me quedé enamorado de la infor
mática. 

Otro caso es el de Alrime (106-108), quien se inscribe 
a un programa determinado por cuestiones laborales, pero 
manifiesta un gusto hacia otra área de estudio: 

Porque mi idea era precisamente eso, cuando ya tuviera un traba
jo, empezar a estudiar filosofía; me llamaban las ciencias huma
nísticas. Pero ya no pude ... 

También se presenta el caso de los participantes que no 
logran ingresar a la carrera de su preferencia, pero que in
gresan a una carrera afín, para posteriormente solicitar su 
cambio a uno de mayor status económico-social: 

Sí me hubie ra quedado en e nfermería, Sf era una (.) es una carre
ra que igual me convenía, o sea, me gustaba esa parte más(.) emm 
(.) humanista, pero no es lo que en verdad quería, o sea, yo quería 
estudiar medicina. [ ... ] Pero pues SÍ me, la medicina es más, a 
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111vcl jerárquico ¿no? [ ... ]Así es, y pues siempre uno va a buscar lo 
mejor si se da la oportunidad aquí, y que padre que se cito la opor 
tunidad con la medicina. Por eso quería mil veces más estudiar 
medicina que la enfermería (Pancho 137, 179-182). 

2) Un segundo momento se presenta una vez que los 
participantes ya están inscritos y empiezan a trabajar en un 
campo que no está relacionado con su carrera, pero comien
zan a sentir gusto por esa nueva especialidad: 

fue a raíz de que yo L'n tré a trabajar a un instituto de gobierno y 
fue que me motivó, me llamó mucho la atención, me gustó y por 
lo tantti decidí cambiarme de carrera sm descartar, claro, que de 
¡a ría yo de aprender el mglés o tratar de seguir estudiando inglés 
(Fanny, 29 33). 

El gusto hacia una carrera determinada es un claro ejem
plo de cómo la motivación puede influir en la decisión de los 
alumnos para solicitar un cambio de carrera y/o abandonar 
sus estudios en la institución. 

Insatisfacción del plan de estudios 
Otra causa afectiva que se identifica como factor motivan
te para la deserción estudiantil por cambio de carrera es la 
insatisfacción que los estudiantes tienen con el plan de estu
dios de la carrera en la que están inscritos. En su mayoría, 
esta insatisfacción se presenta debido a que el programa no 
llena sus expectativas y/o no les gusta el enfoque que se le 
da al mismo: 

Me camb1<! de carrera porque me di cuenta como que el enfoque 
que yo mandé en 'X' [ ... ] vas viendo que no es lo que tú esperabas 
y ya poi eso me cambié (1-'laca, 67-71). 

Creo que la deserción aquí se dio porque nada más algunos esta
ban de acuerdo con el plan de estudios, no se hayan adaptado en 
s1 a este nuevo plan de estudios que ((inaudible)) universidad en 
la carrera de 'X' (Pand10, 217-220). 
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Tal vez no me llamó tanto la atención como yo creía que me iba a 
llamar la carrera (Caro, 192-193). 

Problemas p ersonales 

lnmadu_rez e irresponsabilidad 
Una de las causas afectivas que se considera influyente en la 
deserción estudiantil, se refiere principalmente a la inmadu
rez e irresponsabilidad de algunos alumnos en la realización 
y cumplimiento de tareas y actividades requeridas en las di
ferentes disciplinas: 

Cuando estás saliendo de la prepa como que (.) se te luce muy 
fácil todo, entonces ((ruido)) no le tornas tanta importanna a las 
cosas (.) ch, o al menos yo así me sentí [ . ] Vamos a la (afclL'ria. 
Entonces, ((risa)) me salía dc las clases [ . 1 eran los sábados en la 
maflana entonces yo decía 'no. sáhados es para que yo duerma. 
para que yo .. .' No sé, ¿no'? entonces se me hacia muy difícil venir 
(.) no difícil en que no tuviera dinl'm para venir o que no tuviera 
quien me trajese, sino d1fíul porque (.) pues me desvelaba y, y se 
me hada difícil levantarme (Caro, 96 107). 

A veces puse antes mi vida soual, salir (on los (uatcs, salir a la 
disco, no ve111r a la hora ele la larde por que iba a sal11 o no H•nir 
temprano porque me desvelé, cosas uimo esas (/\lberto, !-iS :i~). 

Aunado a esto, se presentan situaciones en la que los es
tudiantes se ven en la necesidad de vivir lejos de la fam ilia, 
ser independientes y, en algunos casos, no saber lidiar con 
esta nueva situación, mismo que les provoca inestabilidad: 

Pues fue llegar a un lugar nuevo, ((inaudible)) nuevac;, personas 
nuevas}' descuidar un poquito la escuela 1-- ] nrnorí mucha gl'ntc 
nueva, Le enrolas en otras cosas, ch caí, desgraciadamente y, l'Ste, 
pues ya, tuve problemas en la casa por eso (.) l·stoy lejos de casa 
(Mati lda 37-41). 
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En el caso concreto de Matilda {57-62), la situación se 

complica a tal grado que se vio obligada a darse de baja defi

nitiva de la institución: 

Si, s1 tuve problemas personales y tuve. tuve, un este un novio allí 

en ·x· tonod, ya ve, personas entonces, ..:ste, mi familia se oponía 

a la rdac:ión, entonces, por todos los medios posibles querían que 

yo me quitara de alla y pues por ellos abandoné la escuela y me 

trJ¡eron [ ... ] (Mamá] llegó con mi carta de ba1a y me d1¡0 'flrmala' 

y yo no la quería firmar y la tuve que firmar. 

Las citas anteriores reflejan cómo la inmadurez e irres

ponsabilidad que tienen algunos estudiantes cuando ingre

san a la Universidad puede afectar su desempeño académi

co, hasta provocar el abandono de sus estudios. Aunado a lo 

anterior, cuando los estudiantes presentan estas caracterís

ticas y se ven en la necesidad de trasladarse a un lugar ajeno 

al seno familiar, les es más difícil llevar a término su carrera. 

Para esto, se considera como posible alternativa la creación 

de un Programa de Integración Universitaria, en el que se 

promueva de forma continua actividades y encuentros para 

el bienestar del alumnado, en especial para aquellos que vi

ven lejos de sus familias. Se sugiere que este programa con

temple actividades de carácter deportivo, cultural y recrea

tivo entre alumnos, profesores/tutores, administrativos y 

autoridades universitarias. 

Adicciones 
Una de las causas afectivas que se identifica es respecto a 

los trastornos de conducta, mismos que originan conflictos 

existenciales, que a su vez orillan a los participantes a aban

donar sus estudios. En el caso específico de Alberto, estos 

conflictos tienen que ver con un problema de adicción al al

cohol: 

Tengo un problema serio de alcoholismo, lo sigo padeciendo ¿no? 

Esto}' tratando de controla1 lo pero, s111 ,._•mbargo, l reo que ese fue 

el factor clave en cuanto a desertar en la Universidad la primera 
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vez. Y pues de ahí esto me generó otras cosas. problemas con mi 

familia, problema$ económicos, problemas en d trabajo, proble

mas con mi pareja, problemas con todo, sin embargo pienso yo 

que esto fue el fact01 clave (Alberto, 40-,16). 

Aparentemente, esta situación no es privativa de un es

tudiante como lo señala el propio Alberto {303-306): 

Casualrnt•nte. tengo dos amigos que entraron junto conmigo y 

están en la mic;ma s1tuac16n, tuvieron que salirst' tanto por pro

blemas del alcoholismo y porque nos mantenemo.s solos ¿no~ o 

sea, es algo difíci l. 

Problemas familiares 

Por otro lado, se puede observar la carga emocional que le 

puede implicar a un estudiante una responsabilidad familiar, 

como lo es hacerse cargo de un miembro de la fami lia que se 

encuentra imposibilitado de valerse por sí mismo, lo que les 

obliga a asumir otras responsabilidades: 
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... para el término del semestre, mi mamá tuvo un accidente. En

tonces, ch, se quedó incapacitada f ísicamente, por eso ella así, 

pero no por completo, bueno era su espalda, ((sic)) tenía yo que 

venir a ayudarla en casa, tengo hermanitas pequeñas, ch, tenía 

yo que estar haciendo el quehacer en la casa, ayudarla con cosas, 

trabajos físicos en la casa (Matilda, 44-50). 

Por lo anterior, se puede derivar que uno de los aspectos 
que podría ayudar a disminuir el índice de deserción en la 
Universidad es mediante la ayuda psicológica y los grupos de 
apoyo. Por una parte, sería conveniente la creación de gru

pos de apoyo para aquellos estudiantes en busca de un en
tendimiento más empático de su problema y buscar solucio
nes en un colectivo para superar la adicción que les afecta. 
Por otra parte, la creación de talleres de superación personal 
contribuiría al bienestar emocional de los estudiantes. 
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