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RESUMEN 
Esta comunicación presenta los resultados de un proyecto I+D titulado "Trayectorias de abandono, 

persistencia y graduación en ciencias sociales: validación de un modelo predictivo” 1

 

. La finalidad de la 

investigación es contribuir al conocimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes que 

accedieron en la promoción 2010-11 a lo largo del tiempo teórico de duración de los estudios (cuatro 

años) y conocer la incidencia en la graduación de los factores relevantes de la transición en el primer año. 

La comunicación analiza, específicamente, el peso del rendimiento y la satisfacción académica e 

indicadores de adaptación en el primer año sobre las trayectorias  de los estudiantes a los cuatro años 

(retraso, graduación y abandono). El proceso de investigación seguido presenta un enfoque longitudinal 

de carácter descriptivo y comprensivo basado en la metodología multiestratégica y sistémica. El estudio 

se ha llevado a cabo en las titulaciones de Pedagogía y Administración y Dirección de Empresas (ADE) 

de la Universidad de Barcelona (UB) con un total de 1.523 estudiantes. Tras el seguimiento de la cohorte 

se constata que un tercio de los estudiantes que iniciaron la carrera en ADE abandonan en el decurso de 

los tres primeros años (30,5%) frente a menos de un cuarto en Pedagogía (20,2%). Los resultados ponen 

de manifiesto la influencia de las variables analizadas para explicar el éxito en la graduación y la 

importancia de considerar el contexto para una adecuada interpretación de las trayectorias académicas. 

PALABRAS CLAVE: trayectorias de abandono, graduación universitaria, rendimiento, factores 

sociocognitivos  

  

                                                      

1 Proyecto I+D EDU2012-31568. 
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1. Introducción  

La investigación sobre las trayectorias de transición constituye una fuente de 

información fundamental para identificar, más allá de los datos ya conocidos, los factores que 

intervienen. La información que puede aportar este tipo de estudios es especialmente 

significativa para diseñar políticas y acciones que permitan reducir las altas tasas de abandono y 

retraso de estudios constatadas en los  informes sobre la educación superior, a nivel nacional e 

internacional (Cabrera, Pérez y López, 2014; Gairín y otros, 2014). Recientemente hemos 

asistido a un interés por estas líneas de investigación de carácter longitudinal ante los problemas 

metodológicos relacionados con la interpretación de los datos y la fiabilidad de las fuentes de 

información. Así, por ejemplo, existe un cuestionamiento creciente respecto a la interpretación 

de las tasas de abandono como un indicador directo del rendimiento y persistencia en el sistema 

universitario, y de forma preocupante, su consecuente mal uso en las políticas educativas 

(Rodríguez, 2014).  

En este sentido, el equipo de investigación TRALS2

Específicamente la finalidad de la comunicación es poner a prueba una de las hipótesis 

básicas del proyecto: la importancia de los indicadores de transición en el primer año de 

universidad en la configuración de las trayectorias posteriores. Esta tesis se sustenta en la 

importancia de las experiencias iniciales sobre los indicadores de persistencia y graduación del 

estudiante.  Así, el modelo de persistencia de Tinto (2010), considerado uno de los de mayor 

impacto en el ámbito de estudio, destaca que la forma en que el estudiante vive su experiencia 

universitaria durante el primer año, determinará, en el futuro, la persistencia o el abandono 

dentro del sistema y de su ámbito de estudio.  

 , especializado en el estudio de las 

transiciones en el ámbito de la educación superior, ha elaborado una metodología de análisis 

dirigida a conocer en profundidad los procesos de transición en la universidad y sus resultados. 

Sus últimas investigaciones han constatado la importancia del estudio longitudinal del abandono 

y persistencia universitaria desde su marco organizativo de referencia (Figuera y Torrado, 2013; 

2014b). Los resultados que se presentan en esta comunicación pretenden ser un ejemplo de ello.  

Desde la perspectiva empírica, los datos aportan las evidencias suficientes para vincular 

la integración académica y el rendimiento en el primer año con las decisiones de continuar o 

abandonar a corto plazo, los estudios desarrollados confirmarían esta hipótesis (Yorke y 

Longden, 2008; Strydom y Metntz, 2010; Álvarez, Figuera y Torrado, 2011; Figuera y Torrado, 

2014b). Además, trabajos como el de Moncada (2014) permiten avanzar que el efecto de la 

                                                      
2Grupo TRALS (Transiciones Académicas y Laborales) del Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación de la UB. http://www.ub.edu/trals 

http://www.ub.edu/trals�
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experiencia en el primer año es superior en la formación a distancia debido, en parte, a la falta 

de interacción con los iguales.  

Si bien las tendencias a nivel macro (de grandes poblaciones) permiten confirmar esta 

tesis, se ha constatado que esta relación está determinada por la interacción de un conjunto de 

factores personales y contextuales que permiten una comprensión más clara de los resultados de 

los estudiantes. Así, son varios los trabajos que han constatado la influencia del bagaje 

académico previo, es decir, la calidad de la escolarización previa a la universidad, sobre la 

integración académica de los estudiantes de primer año, condicionando, con ello, el rendimiento 

y la continuidad en los estudios (Rodríguez, Fita y Torrado, 2004; Torrado, 2012; Gairín y 

otros, 2014). Esta variable explicaría, también, las mayores tasas de fracaso y abandono que 

obtienen los estudiantes procedentes de vías no convencionales versus los de bachillerato 

(Figuera, Torrado, Freixa y Dorio, en prensa; Rosário y otros, 2014).  Varios autores alertan, 

también, de la sutil, pero significativa, influencia del contexto socioeconómico sobre el bagaje 

académico de los estudiantes, la dedicación al estudio, las elecciones de carrera y decisiones 

posteriores (Nora y Crips, 2012; Cabrera, Burkum, La Nasa y Bibo, 2012; Troiano y Elias, 

2014). Resultados que se confirmarían a partir del estudio del impacto de las becas sobre el 

rendimiento y la reducción del abandono, como la investigación de Berlanga (2014) quien a 

partir del seguimiento de una cohorte de estudiantes becados de la Universidad de Barcelona, 

constata que las ayudas al estudio favorece la dedicación al estudio, igualando los resultados 

académicos a los de la población general.  

Las investigaciones que han sometido a estudio la influencia sobre la integración 

académica de variables sociocognitivas (como la autoeficacia, la satisfacción académica, la 

motivación, etc.),  así como la conducta hacia el estudio, también aportan resultados 

concluyentes  (Lent, Taveira, Singley, Sheu, y Hennessy, 2009; Nonis y Hudson, 2010; Ojeda, 

Navarro y Flores, 2011). La importancia de la satisfacción académica ha sido confirmada por 

diferentes trabajos como el de  Duque (2013) quien confirma su influencia sobre las intenciones 

de abandono de los estudiantes. Las investigaciones de Lent, Taveira, Singley, Sheu, y 

Hennessy (2009) y Morrow, y Ackermann (2012) constatan que los estudiantes más motivados 

y satisfechos con la experiencia académica  tienden a implicarse y participan más 

proactivamente en el desarrollo de la tarea, promoviendo así el logro académico. En la misma 

línea, Figuera y Torrado (2014b) documentan la relación entre las variables sociocognitivas y la 

tendencia al abandono. En la investigación se identificó un porcentaje de estudiantes que tenían 

dificultades importantes para afrontar las demandas académicas y gestionar el estrés derivado de 

la transición a la universidad. Desde el inicio de los estudios, sus puntuaciones en variables 

clave mediadoras de la conducta del estudiante se mantuvieron por debajo de sus compañeros 
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de grupo, se sentían poco capaces de afrontar las demandas y expresaron bajos niveles de 

motivación, adaptación y satisfacción a lo largo del primer año. Se constató que las tasas de 

abandono en este grupo fueron significativamente más altas que las de sus compañeros. 

A pesar del interés de estos resultados, existen pocas investigaciones centradas en la 

identificación de las variables que influyen en las decisiones de los estudiantes más allá de la 

persistencia del primer año, en la configuración de las trayectorias y en el logro de la graduación 

(en nuestro país podemos citar el trabajo de Torrado, 2012).  

2. Metodología 

En este marco, la comunicación 

presenta los resultados de una investigación que profundiza en las trayectorias de persistencia y 

graduación desde un enfoque longitudinal y contextualizado.   

La finalidad de la investigación es contribuir al conocimiento de las trayectorias 

académicas de los estudiantes que accedieron en la promoción 2010-11 a lo largo del tiempo 

teórico de duración de los estudios (t4) y conocer la incidencia en la graduación y retraso (t4+n) 

de los factores relevantes de la transición en el primer año. El proceso de investigación seguido 

presenta un enfoque longitudinal de carácter descriptivo y comprensivo basado en la 

metodología multiestratégica y sistémica en dos niveles de análisis: macro (toda la población) y 

micro (muestras accidentales de seguimiento).  

 

En esta comunicación se analiza, en concreto, el peso del rendimiento académico y la 

satisfacción académica e indicadores de adaptación recogidos en el primer año en relación a las 

trayectorias de los estudiantes a los cuatro años de iniciar sus estudios (retraso, graduación en el 

tiempo teórico y abandono definitivo). El análisis del ajuste académico inicial en función de 

cómo ha sido su trayectoria académica final pretende establecer puntos de coincidencia entre la 

perspectiva macro y micro, identificando el impacto cuantitativo en el abandono definitivo 3

 

 y 

en el éxito en la graduación en las dos titulaciones estudiadas.  

2.1 Fuentes de Información 

Si bien es cierto que a lo largo de la investigación se han utilizado diversas fuentes y 

estrategias de recogida de información de la cohorte en función del nivel de análisis, en esta 

comunicación solo se presentará los resultados obtenidos del contraste entre la información 

macro y micro del primer año:  

                                                      
3 Se considera “abandono definitivo” cuando el alumno, en el seguimiento longitudinal, no se ha vuelto a 
matricular. Se incluyen, pues los abandonos definitivos de primer año, de segundo y de tercer curso.  
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a) A nivel macro, la Universidad de Barcelona ha facilitado el acceso a la base de datos 

institucional con la información personal y académica de los estudiantes. Los datos del 

expediente académico de los cuatro años posteriores a su matriculación ha permitido 

identificar perfiles diferenciales de estudiantes en función de su trayectoria académica: 

abandono definitivo, retraso académico (continúan en quinto o abandonan en cuarto 

curso) y graduación en el tiempo previsto (t4), identificada como trayectoria de éxito. 

También se han calculado a lo largo de los cuatro años los indicadores de rendimiento 

(tasa de presentados, de éxito y de rendimiento).  

 

b) A nivel micro, y en el contexto de la investigación, se han utilizado diversas estrategias 

de recogida de información: cuestionarios4, grupos de discusión, entrevistas en 

profundidad5 y narrativas biográficas6

 

. Las diferentes estrategias han permitido recoger 

a lo largo de los años de seguimiento la percepción de la adaptación académica de los 

estudiantes. En la presente comunicación se analiza, específicamente, la información 

obtenida en el cuestionario que se administró al inicio de los estudios universitarios, 

concretamente en el primer mes de clase (Cuestionario sobre la Integración Inicial en 

la Universidad, CIIU). 

2.2 Población 

El estudio se ha llevado a cabo en las titulaciones de Pedagogía y Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Barcelona (UB) con un total de 1.523 

estudiantes (233 de Pedagogía  y 1.290 de ADE).  En el seguimiento longitudinal de la cohorte a 

lo largo de los cuatro años han participado diferentes muestras que corresponden, en todos los 

casos, al alumnado que persiste y asiste a clase en el momento de las administraciones 

(muestreo accidental) previo permiso y consenso de los responsables de las titulaciones. En esta 

comunicación solo se trabajará con aquellos estudiantes que respondieron al primer cuestionario 

(CIIU) (ver Tabla 1). 

 

 

                                                      
4  Los diversos cuestionarios de aplicación en el aula son, en algunos casos, adaptaciones de escalas del 
modelo sociocognitivo de Lent y otros (2009) y en otros son elaboraciones ad hoc. En el caso de las 
entrevistas telefónicas de los abandonos se han adaptado de Torrado (2012). Para la justificación de los 
instrumentos aplicados en el estudio del primer año de carrera véase Figuera y Torrado (2014a).  
 
5  Las entrevistas en profundidad se han realizado a los responsables de las titulaciones estudiadas. 
 
6 Las narrativas biográficas se han realizado a los estudiantes en función de su trayectoria académica 
(éxito y retraso (t4+n)). 
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Tabla 1. Cuadro resumen de la población y de la muestra del cuestionario CIIU 
 

3. Resultados 

El seguimiento de la cohorte, a lo largo del tiempo teórico más un año (t4+1) ha 

permitido identificar trayectorias académicas por curso académico (de abandono y de 

continuación de los estudios) y a lo largo del tiempo (abandono definitivo7, graduación y 

retraso). El análisis detallado en el seguimiento longitudinal de los estudiantes ha permitido 

identificar casos “atípicos” de reingreso y de abandono reiterado en la misma titulación por año 

académico (ver Tablas 2 y 3) lo que evidencia que el expediente académico del alumno está 

“vivo” y obliga, en estudios longitudinales como el que nos ocupa, una constante verificación y 

reajuste de los datos 8

 

. 

PEDAGOGÍA N=233 
 

Situación 
Matrícula del 

2ª año 
(2011-12) 

Matrícula del 
3er año 

(2012-13) 

Matrícula del 
4ª año 

(2013-14) 

Matrícula del  
5º año 

(2014-15) 

Abandono definitivo   30
(29) 

(1)    16
(15) 

(2) 
 

3 
(3) 

 

 11
 

(2)(1) 

Continúa 203 188 186(1) 40 (2) 
Graduación 135 

(1) Un alumno que abandonó en primer curso reingresó el curso 2012-13 y volvió a abandonar en el 2014-15. (2) 

 

Un 
alumno que abandonó en segundo curso reingresó el curso 2013-14 y abandonó en el 2014-15. 

                                                      
7 Ídem nota 3.  
 
8  La Universidad de Barcelona ha facilitado datos actualizados de matrícula del curso 2014-15 de la 
cohorte con fecha 16 de marzo del 2015. Se ha de considerar que los expedientes académicos pueden 
sufrir modificaciones hasta el momento de la graduación, como consecuencia de variación en la situación 
(ampliaciones y/o anulaciones de matrícula, impagos de matrícula, traslados, etc.). 
  

Titulación 
MACRO 

(población) 
 

N 

 
MICRO 

(muestra) 
 

Inicio de curso 
(CIIU) 

ADE 1.290 641  
(49,7%) 

Pedagogía 233 130  
(55,8%) 

Total 1.523 771 
(50,6%) 
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Tabla 2. Volumen de abandonos definitivos, persistencias y reingresos a los largo de los cuatro 

primeros años de la carrera de Pedagogía (datos facilitados por la UB 16/03/2015) 

ADE N=1.290 
 

Situación 
Matrícula del 

2ª curso 
(2011-12) 

Matrícula del 
3er curso 
(2012-13) 

Matrícula del 
4ª curso 

(2013-14) 

Matrícula del 
5º año 

(2014-15) 

Abandono definitivo 
      245

(220) 

(1)(2)(3)(4)(5)      130
(124) 

(6)(7) 
 

61 
(49) 

(1)(3)(5)(8) 

 

89
 

 (7) 

Continúa 1045 938 887(1)(3)(5) 612(4)(7) 
Graduación 

(2)(3)(6)(8) 
196  

(1)  17 alumnos reingresan en el curso 2012-13 de los cuales 2 abandonan en el curso 2013-14. (2)   1 alumno reingresa 
en el curso 2014-15. (3)  2 alumnos reingresan en el curso 2012-13 abandonan y vuelven a reingresar en el curso 
2014-15. (4)  1 alumno reingresa en el 2013-14. (5)  4 reingresan en el 2012-13 y abandonan. (6)  2 reingresan en el 
2014-15. (7)   4 reingresan en el 2013-14 de los cuales 1 abandona en el 14-15. (8) 

 

12 alumnos reingresaron el curso 
2014-15. 

Tabla 3. Volumen de abandonos definitivos, persistencias y reingresos a los largo de los cuatro 

primeros años de la carrera de ADE (datos facilitados por la UB 16/03/2015) 

 

Ahondando en la tipología de abandono en el primer año tras la aplicación de la 

normativa de permanencia9

 

 se clasifican a los estudiantes en función de: abandono premeditado 

(no se presenta a ningún examen), abandono voluntario y abandono “a posteriori”. En esta 

última tipología, se ha diferenciado los que, aun presentándose a los exámenes, no consiguieron 

aprobar nada, de los que, aprobando algún crédito, éstos no fueron suficientes para permanecer 

en la universidad.  La distribución de los estudiantes que abandonan en ADE suele concentrarse 

en las tipologías relacionadas con el rendimiento académico (presentación a exámenes y éxito 

académico) y asociarse, mayoritariamente, a factores académicos y organizacionales (66,5%); 

en cambio los estudiantes que optaron por los estudios de Pedagogía, abandonaron de manera 

voluntaria en un 66,7% por lo que se puede inferir que en la decisión de desertar han influido 

factores personales y motivacionales. 

En esta visión global de seguimiento longitudinal de la cohorte aparecen diferencias en 

función de la titulación (ver Figura 1). Se constata que un tercio de los estudiantes que iniciaron 

la carrera en ADE abandonan definitivamente en el decurso de los tres primeros años (30,5%) 

frente a menos de un cuarto en Pedagogía (20,2%). Asimismo, se observa una tendencia inversa 

de éxito y de retraso en ambas titulaciones. 
                                                      
9En los cursos 2010-11 y 2011-12 un estudiante de la Universidad de Barcelona podía permanecer en ella 
si superaba 6 créditos. 
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      Figura 1. Trayectorias académicas de abandono y graduación de la Cohorte 2010-11 (t4+1) 

 

La cuantificación del retraso en créditos pendientes denota que la duración de los 

estudios es mayor en ADE que en Pedagogía:  

 

• De los estudiantes de Pedagogía con retraso, el 70% tiene pendiente poco menos de 

medio curso (promedio de créditos pendientes de 23 créditos) para finalizar la carrera. 

• De los estudiantes de ADE con retraso académico, un 55,9% tiene medio curso 

pendiente (promedio de créditos 30,75) y un 37,2% puede finalizar en dos años con un 

promedio de 88 créditos pendientes. 

 

Incidencia del rendimiento y los indicadores de ajuste académico en las trayectorias 

académicas 

 

¿En qué medida la experiencia del primer año influye en la trayectoria a los cuatro 

años?  A partir de los datos analizados se constata que únicamente en la titulación de ADE 

aparecen diferencias significativas entre los factores sociocognitivos del primer momento clave 

del acceso a la universidad (primeras semanas de curso) y las trayectorias académicas finales: el 

estudiante de éxito está satisfecho académicamente, se siente capaz, está adaptado, tiene 

motivación por los estudios y percibe apoyo en su entorno (ver Tablas 4 y 5). 

 

El rendimiento académico (representado por la tasa de éxito en el primer semestre del 

primer año) es el único factor, independientemente de la titulación, que presenta diferencias 

Abandono 1er curso 

Abandono 2o curso 

Abandono 3er curso 

Abandono 4º curso 

Continua 5o curso 

Graduación 

17.1 

9.6 

3.8 

6.9 

47.4 

15.2 

12.4 

6.4 

1.3 

4.7 

17.2 

57.9 

Pedagogía (N=233) ADE (N=1290) 
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significativas entre las tipologías de trayectorias académicas finales identificadas. Las distancias 

de sus valores son más acusadas en los estudiantes que abandonan en el contexto de ADE. 

 
  

Tabla 4. Percepciones del ajuste académico inicial y el rendimiento en el primer año en función 
de las trayectorias académicas finales en ADE 
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Tabla 5. Percepciones del ajuste académico inicial y el rendimiento en el primer año en función 
de las trayectorias académicas finales en Pedagogía 

Modelo predictivo del éxito y fracaso académico en la graduación 
 

Se ha constatado la incidencia de los factores sociocognitivos y del rendimiento 

académico en el primer año en las trayectorias académicas posteriores. Las diferencias se han 

acusado mayormente en la titulación de ADE fortaleciendo la hipótesis de partida que el 

conocimiento del contexto organizacional ofrece elementos de interpretación más ajustados de 

los indicadores de abandono, retraso y graduación. ¿Pero hasta qué punto se puede establecer un 

modelo predictivo del éxito (graduación) y del fracaso (abandono definitivo)?  Para ello se ha 

aplicado, de manera segmentada, la regresión logística binaria considerando todos los factores 

estudiados hasta el momento donde la categoría “Abandono” toma el valor “0” y la categoría 

“Éxito” el valor “1”. 

 

Respecto la proporcionalidad de la variabilidad de la variable dependiente -“Trayectoria 

académica”- que es explicada por el modelo es mayor en ADE (ver R cuadrado de Cox y Snell 

y R cuadrado de Nagelkerke). En el caso de Pedagogía los valores de la variabilidad explicada 

son menores (entre un 25.2% y un 41.5%) lo que puede interpretarse que el resultado final de 

las trayectorias de los estudiantes al cabo de los cuatro años no dependa de las variables 

analizadas.  

 

Los modelos predictivos de ADE y Pedagogía se consideran aceptables en cuanto que la 

prueba de Omnibus resultante sobre los coeficientes del modelo son significativos (p< 0.05) y 

los valores del ajuste global de los modelos medidos por la prueba de bondad de ajuste Hosmer-

Lemeshow confirman la no existencia de diferencias entre los valores observados y los 

predichos (para ADE Chi-cuadrado 7,554, gl. 8, sig. 0,478 y para Pedagogía Chi-cuadrado 

14,832, gl. 8, sig. 0,062).   

 

El porcentaje de pronóstico correcto, en términos generales, es similar en ambas 

titulaciones con valores superiores al 90% (ver Tabla 6). En el caso de ADE, el modelo 

predictivo permite clasificar correctamente tanto a los abandonos definitivos como los 

estudiantes que se gradúan en el tiempo teórico. Sin embargo, en el caso de Pedagogía el 

modelo pronostica mejor, en un 100%, a los estudiantes que tienen éxito.  
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Tabla 6. Tabla de clasificación del output de regresión logística binaria en ADE y Pedagogía 
 

Dado que las variables predictoras no son categóricas, el valor “OR” (Exp (B)) es el 

promedio para cada cambio unitario en la variable independiente. La no significación supone, 

en este caso, la no existencia de diferencias entre los grupos analizados (Abandono y Éxito) y 

sus valores representan la fuerza de asociación. En las Tablas 7 y 8 se presenta el peso 

predictivo de las variables independientes analizadas en ambas titulaciones. En el caso de ADE, 

la mitad de las covariables incluidas en el modelo mantienen la significación estadística 

(p<0.05) en el contraste de hipótesis que los relaciona con la variable dependiente “Trayectorias 

académicas”. Los indicadores de rendimiento tienen una incidencia predictiva solo en el 

contexto de ADE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Variables en la ecuación del modelo predictivo en ADE 
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Tabla 8. Variables en la ecuación del modelo predictivo en Pedagogía 

 

Una vez confirmado que los modelos predictivos son aceptables, las ecuaciones de 

regresión logística (RL) 10

 

 resultantes permiten en función de la tabla de clasificación:  

• En ADE, pronosticar el éxito y abandono a los cuatro años en función de si el estudiante 

está adaptado, percibe que es capaz de afrontar con éxito las demandas académicas, si 

se presenta a los exámenes y tiene éxito académico. 
 

ADE 

Logit (p) = -3.261 + 1.084(Adaptación Inicial) + (-1.624)(Autoeficacia) + (-0.147)(Tasa de 

Presentado) + 0.447(Tasa de Rendimiento) 
 

• En Pedagogía pronosticar solo el éxito en la graduación si el estudiante se siente 

adaptado inicialmente. 

PEDAGOGÍA         

Logit (p) = 17.648 + (-2.024)(Adaptación Inicial) 

 

4. Conclusiones 
 

Los resultados del estudio nos permiten valorar, en primer lugar, las trayectorias académicas 

(éxito, retraso y abandono) de los estudiantes que accedieron en la promoción 2010-11 a lo 

largo del tiempo teórico de duración de los estudios (cuatro años).  En esta visión global de la 

                                                      
10 Las ecuaciones de regresión logística binaria que se presentan en esta comunicación tienen un carácter 
provisional hasta poder evaluar el modelo en cuanto al ajuste de sus datos. 
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cohorte aparecen diferencias significativas en función de la titulación.  La titulación de ADE 

presenta un mayor riesgo de abandono y retraso académico. Tras el seguimiento de la cohorte se 

constata que un tercio de los estudiantes que iniciaron la carrera en ADE abandonan en el 

decurso de los tres primeros años (30,5%) frente a menos de un cuarto en Pedagogía (20,2%). 

 

Independientemente de la titulación el mayor riesgo se produce en el primer año. Se 

constatan que las tasas de abandono más significativas se sitúan en el primer curso académico y 

descienden, significativamente, en los años posteriores en ambas carreras. Aunque las causas de 

la deserción sean de índole diferente en función de las casuísticas, los datos son coherentes con 

la investigación en el campo, destacando la relevancia de las experiencias en el primer año en la 

universidad de cara a conformar el imaginario de expectativas respecto a la carrera y la decisión 

de abandonar o persistir (Yorke y Longden, 2008; Johnston, 2013). En este primer año, la 

percepción del estudiante sobre el ajuste entre sus expectativas previas y la realidad constituye 

un elemento fundamental de motivación e implicación. Una parte de los estudiantes que 

abandona reingresa a otras carreras (Torrado y otros, 2013). 

 

El seguimiento longitudinal constata, asimismo, una tasa significativa de retraso académico 

en las trayectorias de los estudiantes, si bien la proporción es superior en ADE. Sin duda, las 

causas del retraso académico responden a una interacción de factores personales y contextuales 

que impide una explicación simple del fenómeno. La influencia del bagaje académico 

(conocimiento y competencias de gestión del estudio) podría explicar los resultados de una parte 

de los estudiantes, sobre todo aquellos que acumulan mayor fracaso académico. Otra causa 

estaría relacionada en el propio perfil del estudiante; así, la necesidad de gestionar la demanda 

de los diferentes roles para los estudiantes trabajadores y con cargas familiares obliga a alargar 

la carrera (Rosário y otros, 2014).  

 

Por último, los datos actuales sobre los estudiantes universitarios permiten aventurar otras 

explicaciones al retraso académico alternativas a las tradicionales. Así, podemos constatar una 

diversificación de estrategias a la hora de afrontar la gestión de los años universitarios y que 

suponen un alargamiento de la carrera con experiencias formativas en otros países, combinación 

de dos carreras, etc. Otros estudiantes planifican un quinto año de grado con pocos créditos 

pendientes para poder aprovechar las opciones de prácticas profesionales en empresas a través 

de convenios que exigen tener el expediente “abierto”.  Es necesario profundizar, por lo tanto, 

en el significado que puede tener, en estos momentos, el retraso académico a través de 

metodologías cualitativas que nos permitan acercarnos a las diferentes realidades de los 

estudiantes universitarios, en toda su compleja diversidad. 
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Los datos presentados en esta comunicación nos han permitido constatar la influencia de las 

variables analizadas para explicar el éxito en la graduación y la importancia de considerar el 

contexto para una adecuada interpretación de las trayectorias académicas. Las diferencias 

significativas entre el rendimiento del primer semestre-año en función de las tipologías de 

trayectorias identificadas permite afirmar que la inversión y la implicación en el primer año de 

universidad es un factor protector ante las dificultades posteriores. En términos generales, los 

estudiantes que abandonan obtienen puntuaciones más bajas en expectativas de autoeficacia, 

motivación y satisfacción en el primer año, frente a los que se gradúan en el tiempo teórico (t4). 

Las diferencias significativas se sitúan en la titulación de ADE, en cuanto a la relación entre los 

indicadores de satisfacción y motivación y la graduación; confirman, con ello, las tesis de los 

enfoques sociocognitivos propuestas por Lent y col. (Lent y otros, 2009; Ojeda y otros, 2011)

 

.  

Por otro lado, la situación diferencial que presentan los estudiantes de Pedagogía frente a 

los de ADE dan fuerza a la importancia del contexto organizacional y del estudio de otras 

variables de las analizadas para poder diseñar una adecuada intervención en el primer año

 

.      

Desde una perspectiva global, la investigación realizada ha permitido constatar las 

principales hipótesis de partida del estudio y aportar, así, luz para el diseño de políticas y 

acciones institucionales dirigidas a la retención de los estudiantes universitarios. Las altas tasas 

de abandono y el retraso en los estudios, así como su vinculación con los resultados del primer 

año facilitan evidencias para optimizar los procesos de transición a la universidad y potenciar 

las acciones de orientación y la tutoría universitaria. Estos resultados reclaman, además, la 

importancia de un diagnóstico contextualizado que permita identificar aquellos factores 

específicos que favorecen o inhiben la integración académica de sus estudiantes en el primer 

año y valorar la intervención de los componentes académico-organizacionales en el proceso 

(Strydom y Mentz, 2010; Tinto, 2010; Karp, 2011; Lillis, 2012). 

 

El seguimiento de los estudiantes en la transición a la universidad, en un contexto concreto, 

ha permitido profundizar en la identificación y características de las diferentes trayectorias y 

confirmar la interacción de factores (institucionales y personales) asociados a fenómenos, como 

el estudiado, que son complejos y dinámicos en el tiempo (Ishitani, 2008). Las diferencias 

persistentes entre las dos titulaciones analizadas ponen en tela de juicio el tratamiento global del 

fenómeno de la persistencia y abandono e inciden en la importancia de estudiar el mismo sin 

desvincularlo de su marco organizacional, tal como han afirmado diversos autores (Suriñach, 

Duque, Duque, Ramos y Royuela, 2008; Torrado, 2012; Duque, 2013; Rodríguez, 2014).  
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