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Resumen 

El estudio refleja las condiciones de vida y el origen social de estudiantes que ingresan a la 

universidad, con características marcadas precisamente por la desigualdad y la exclusión so-

cial en un sistema de enseñanza desigual respecto a la clase de origen. El estudio se aborda 

desde el contexto familiar y social del estudiantado becado que ingresa a la universidad en la 

carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turistico, en la Universidad Católica de El Salvador. 

La metodología incluyó el uso de técnicas de entrevistas a profundidad y focus group, muy 

útiles para conocer las vivencias y experiencias desde su condición de vida y origen social 

desventajoso. Se discute con las teorías sociológicas de la Reproducción y del capital cultural 

de Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron y la teoría interaccionista de Vincent Tinto con 

el modelo de deserción y permanencia. El estudio devela información valiosa, pues la deser-

ción es respuesta de la desigualdad marcada por el origen social. En tal sentido se evidencia 

la reproducción del sistema de enseñanza y como las clases menos favorecidas de capital 

cultural, económico y social aportan la cuota para dejarlos en la exclusión social. En tal sen-

tido a lo largo de la vida los estudiantes han tenido ciertas experiencias y vivencias que 

asumen con naturalidad, porque no han vivido otras prácticas, así mismo cada estudiante 

desertor y del que permanece eran los primeros de la familia en llegar a la universidad. Pero 

en el caso de los desertores las limitantes económicas y falta de apoyo familiar contribuyen 

en cierta medida a la salida, a esto se suma el bajo capital cultural de la familia que se des-

concierta ante el tiempo y recursos invertidos en la educación. Por consiguiente, en el caso 

de los que permanecen, a pesar de tener similares condiciones de vida, logran sobrevivir a la 

deserción y afrontar la decisión de finalizar la carrera, pues han asumido actitudes, valores y 

compromisos con el aprovechamiento que la beca del Estado les ofrece, que les permiten la 

obtención del capital institucionalizado y con ello entrar al espacio social, mercado laboral y 

otras titulaciones. La investigación permite reflexionar sobre las condición del estudiantado 

en los diversos contextos, sociales, económicos, políticos y culturales que develan la de-

sigualdad, la falta de empleo, oportunidades laborales y educativas de jóvenes con 

condiciones de vida desventajosas respecto a su origen familiar. Así mismo el estudio es 

enriquecedor a partir de las semejanzas y diferencias entre la misma comunidad estudiantil 

que deserta y la que permanece y sus contextos familiares. Se hace una estructuración desde 

los contextos de la red familiar, los habitus incorporados en la familia. 

 

 

Palabras Clave:  Capital Cultural, deserción, permanencia, origen social, condiciones de 

vida, educación superior.
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Abstract 

The study reflects the living conditions and social origin of students entering university, with 

characteristics marked precisely by inequality and social exclusion in an unequal teaching 

system with respect to the class of origin. The study is approached from the family and social 

context of the scholarship student who enters the university in the Technical career in Tour-

ism Management and Development, at the Universidad Católica de El Salvador. The 

methodology included the use of in-depth interview and focus group techniques, which are 

very useful to know the experiences from their life condition and disadvantaged social origin. 

It is discussed with the sociological theories of Reproduction and the cultural capital of Pierre 

Bourdieu and Jean Claude Passeron and the interactionist theory of Vincent Tinto with the 

model of desertion and permanence. The study reveals valuable information, because deser-

tion is a response to inequality marked by social origin. In this sense, the reproduction of the 

education system is evident and how the least favored classes of cultural, economic and social 

capital contribute the share to leave them in social exclusion.  In this sense, throughout their 

lives, students have had certain experiences that they assume naturally, because they have 

not lived other practices, and each student who dropped out and remains, they are the first in 

the family to reach university. But in the case of the deserters, the economic limitations and 

lack of family support contribute to a certain extent to the exit, to this is added the low cultural 

capital of the family that is confused by the time and resources invested in education. Con-

sequently, in the case of those who remain, despite having similar living conditions, they 

manage to survive desertion and face the decision to finish their degree, since they have 

assumed attitudes, values and commitments to take advantage of the State scholarship. It 

offers them, which allow them to obtain institutionalized capital and thereby enter the social 

space, the labor market and other degrees. The research allows us to reflect on the condition 

of the student body in the various contexts, social, economic, political and cultural, that reveal 

inequality, lack of employment, job and educational opportunities for young people with dis-

advantaged living conditions with respect to their family origin. Likewise, the study is 

enriching based on the similarities and differences between the same student community that 

drops out and the one that remains and their family contexts. A structuring is made from the 

contexts of the family network, the habitus incorporated into the family.  

 

Key Words: Cultural Capital, desertion, permanence, social origin, living conditions, higher 

education. 
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Introducción 

Abordar la educación desde la sociología siempre será un tema de relevancia para la 

Academia y la sociedad, ya que evidencia las condiciones sociales, políticas y culturales que 

cada país desarrolla y las formas de inversión hacia dicho rubro.  Este estudio profundiza y 

compara específicamente entre los factores que condicionan o determinan la deserción y la 

permanencia del estudiantado que ingresa a la universidad a través del Modelo MEGATEC, 

administrado por la Universidad Católica de El Salvador, Centro Regional de Ilobasco. 

El estudio aborda las circunstancias de los contextos sociales que caracterizan a la 

población de estudiantes beneficiados con la beca completa del Estado Salvadoreño. Las be-

cas que el Estado salvadoreño otorga representan una oportunidad de acceso a la educación 

técnica superior y con ello a la movilidad social. El estudio asumió como unidad de análisis 

al estudiantado de primer año de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico en el 

Modelo MEGATEC.  

De acuerdo a informes de CEPAL la vulnerabilidad de los jóvenes en la educación 

superior por las carencias y exclusiones que existen desde el seno familiar y la comunidad, 

respecto al origen social de procedencia continúan siendo desfavorables para la movilidad 

educativa, es decir que las grandes mayorías no alcanzan su trayectoria educativa formal.1 

En El Salvador los problemas sociales persisten, la pobreza, la violencia social, la exclusión 

social ha terminado por crear un ambiente hostil para los jóvenes que asisten a la escuela en 

los diversos niveles, generando condiciones de exclusión que terminan en la deserción pre-

cisamente desde antes de finalizar sus estudios de educación básica, hasta aquellos que logran 

avanzar a la educación superior, que abandonan los estudios y con ello la esperanza de la 

movilidad social.  

Por tanto, CEPAL en sus informes describe expresiones de jóvenes que  piensan que 

en ñEl Salvador el pecado es ser joven¨, una metáfora que toma sentido desde las vivencias 

en las escuelas y en las universidades; como es el hecho de desplazarse de un lugar a otro 

porque no pertenece a la pandilla que ahí radica, o estudiar donde está una pandilla contraria, 

 

1 CEPAL, Bases de datos y publicaciones Estadísticas. Perfil nacional sociodemográfico. Año, 2017.  
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ya es motivo de peligro, así como las amenazas para integrarse a ellas, las violaciones, los 

homicidios y las extorciones. 

Por consiguiente, la deserción y la permanencia se abordan desde técnicas cualitativas 

que develan la realidad de las personas que expresan a través de las entrevistas a profundidad, 

sus sentimientos, frustraciones y actitudes frente a las situaciones adversas de su contexto 

social. Se hace un análisis comparativo desde las teorías de sociólogos como Pierre Bourdieu 

y J.C. Passeron que abordan el tema de la educación respecto a la Reproducción en el Sistema 

de Enseñanza, la violencia simbólica, y la herencia del capital cultural en sus formas respecto 

al origen social y las condiciones de vida. Así como a Vincent Tinto, que aborda el problema 

de la deserción desde las actitudes, acciones que los individuos ejercen y que conlleva cierto 

análisis desde las diversas comunidades académicas, sociales, familiares e institucionales que 

dan sentido a la deserción y a la retención de los estudiantes. Tinto crea un modelo a partir 

del cual refleja las líneas de acción del estudiantado hacia la deserción o a la permanencia en 

la universidad. 

Por consiguiente, la investigación contribuye al descubrimiento de los diversos fac-

tores estructurales que a lo largo de los años han sido objeto de análisis y que aún la incidencia 

de la deserción en la universidad continúa complejizándose. Si bien organismos internacio-

nales como CEPAL, UNICEF, PNUD, UNESCO se enfocan más en el problema de la 

deserción y el abandono en la educación primaria y secundaria, por ser la base de la trayec-

toria formal, enfatizando que muchos de los y las jóvenes se ven forzados a trabajar o emigrar 

a otros países por la desigualdad social, económica y la falta de políticas públicas en materia 

de educación. Por tanto, en este estudio se abordó presisamente desde las teorías de las Cien-

cias Sociales, la comparación  de estudiantes que permanecen y que desertan de la 

universidad, donde las condiciones de vida y origen social suelen ser similares, esto implica 

resultados valiosos para la revisión de políticas públicas en materia educativa respecto a los 

contextos sociales desventajosos y las implicancias en abordar el problema de la deserción 

tempranamente con los diversos actores y comunidades sociales. 
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Justificación. 

El Salvador ha experimentado cambios considerables, en la formulación de Políticas 

Públicas en materia de educación, desde el sistema de enseñanza en la educación inicial hasta 

la educación media, uno de ellos es el Plan Educativo 2021, que incluye varios programas, 

que fortalecen ciertas habilidades técnicas en el estudiantado. En esta investigación se enfa-

tiza en el Modelo de la Red MEGATEC administrado por la Universidad Católica de El 

Salvador, en su Centro Regional de Ilobasco, con un programa de becas impartidas por el 

Estado salvadoreño a través del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. MI-

NEDUCYT. 

Por tanto, estudiar las causas que llevan a la deserción en la carrera técnica de turismo 

es útil para identificar y analizar precisamente, las razones del porqué de la deserción, pues 

a pesar de contar con una beca completa del Estado, los estudiantes desertan y por qué otros 

permanecen en los estudios y finalizan la carrera a pesar de tener similares condiciones de 

vida y origen social.  

Por consiguiente, en la actualidad si bien existen mayores oportunidades de inclusión 

académica universitaria, para un sector de la población de jóvenes estudiantes que por años 

había sido excluido de la educación superior, eso no implica que se ha resuelto el problema 

de la desigualdad social, pues las limitantes en el acceso a carreras largas continúan.  En tal 

sentido, el acceso a la universidad a través de las carreras técnicas puede representar una 

oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población con condiciones de vida vulne-

rable, donde el origen social podría ser determinante en la movilidad social de los individuos, 

pero que a través de la educación superior se puede cambiar tal situación de riesgo y vulne-

rabilidad. 

Por consiguiente, la investigación es relevante, porque refleja un compromiso insti-

tucional, de oportunidad en el acceso a la educación técnica, en proveer mejores condiciones 

de vida al estudiantado de escasos recursos económicos a través de la formación con una 

beca académica completa que pueda responder a las necesidades de un sector de la población 

que por años quedaba excluido de los estudios superiores.  
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Ahora bien, es interesante que en este estudio se cuestione como las condiciones de 

vida y el origen social determinan la permanencia o la deserción del estudiantado, la influen-

cia de la familia en las decisiones, la comunidad, los pares, las mismas Instituciones de 

educación, el sistema de enseñanza y demás aspectos que se caracterizan de ambos grupos 

de estudiantes y las vivencias en la universidad con peculiares características sociales y cul-

turales que están arraigadas a la vida de estas personas. 

Por consiguiente, las teorías de la Reproducción de Pierre Bourdieu y Jean Claude 

Passeron, explican las diferencias de los estudiantes, cuya herencia familiar, vinculado al 

origen social les determina cierto tipo de capital social, cultural y económico y que son tras-

mitidos a sus hijos y reproducidos en la sociedad. A partir de ello se analiza el capital cultural 

de los padres, el capital escolar, desde la influencia y transmisión heredado por la familia en 

la socialización de la experiencia educativa hasta la universidad y que influye en la repro-

ducción de la desigualdad en el sistema de enseñanza. 

La elección temática de profundizar el estado de la educación técnica superior apunta 

a las siguientes dimensiones: a) el reconocimiento de la importancia de la investigación 

acerca del capital cultural del padre y madre de los estudiantes universitarios, b) los aportes 

que puedan hacerse al estudio sobre la formulación de las políticas públicas en materia de 

educación, respecto a la permanecía del estudiantado c) el entorno social, económico y cul-

tural que les rodea. d) las causales y determinantes de la deserción en la línea de 

oportunidades laborales que perciben sobre la carrera técnica, e) el contexto de la educación 

en El Salvador, las limitantes y los desafíos que tiene respecto a la inclusión de jóvenes a la 

universidad, f) el papel de las universidades para la retención de los estudiantes, g) el papel 

del Estado respecto a la generación de acceso a la educación, h) el papel de la empresa pri-

vada en crear condiciones de oportunidades para la inserción de los jóvenes al mercado 

laboral, con propuestas salariales justas y equitativas, bajo un sistema de estabilidad laboral 

con las garantías sociales y también hacer un planteamiento de las estrategias que tanto la 

universidad y las Instituciones encargadas de la educación en el país deben desarrollar y 

promover a través de las políticas públicas. 

Por consiguiente, la investigación responde a múltiples necesidades en el campo de 

la sociología de la educación, por el interés de conocer las razones de la deserción 
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comparándola con la permanencia del estudiantado que persiste a pesar de contar con simi-

lares condiciones de vida. La investigación no centra su atención en datos estadísticos, sino 

más bien en caracterizar al estudiantado desertor y a los que permanecen aún bajo condicio-

nes de vida difíciles y conocer también las razones, motivaciones, incentivos, frustraciones 

o desánimos que llevan a los estudiantes a desertar de la universidad. En tal sentido, el estudio 

implicó el uso de técnicas de entrevista a profundidad y grupos focales, desde las vivencias 

de los estudiantes para analizar la percepción de la educación desde las dimensiones de las 

condiciones de vida y el origen social, las oportunidades de acceso a becas, según las condi-

ciones sociales, expectativas, logros, limitantes y desafíos que enfrenta durante la formación 

técnica.  

Así mismo en el estudio se presenta un mapeo de las comunidades de procedencia del 

estudiantado desertor  y de los que permanecen, para conocer, caracterizar y analizar las zo-

nas de mayor riesgo y vulnerabilidad social, y condiciones de vida desfavorables, creando 

espacios de intervención en materia de políticas públicas educativas que promuevan mejores 

oportunidades de acceso a la educación superior, así como mejores condiciones de estudios, 

estrategias de retención, mejores condiciones de inserción al mercado laboral. 

Po tanto, la investigación ofrece información relevante, precisa y valiosa para poste-

riores estudios en el país y en otros países de la Región centroamericana, dadas las 

condiciones de vida de la población vulnerable socialmente y que responda a necesidades 

educativas. En tal sentido, la investigación fue de tipo cualitativa, porque permitió la com-

prensión de los hechos sociales, identificando factores institucionales, el contexto de la 

educación superior, las políticas educativas del Estado, aspectos sociales, culturales y econó-

micos que inciden en el fenómeno de la deserción y como estos se reproducen 

consecuentemente en los sistemas de enseñanza, la familia y en la sociedad y la transmisión 

de los capitales económicos, culturales y sociales heredados desde la familia. 
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Capítulo I . Formulación del Objeto de Estudio. 

 

Si se parte que la educación genera crecimiento social, económico y cultural en desa-

rrollo de los pueblos es eminentemente necesario hacer un análisis desde las Ciencias 

Sociales. El punto de partida que atañe ésta investigación es explorar la educación y las di-

mensiones que conlleva la permanencia y la deserción. En tal sentido se analiza los 

estudiantes becados por el Estado a través del modelo Megatec (Modelo Educativo Gradual 

de Aprendizaje Técnico y Tecnológico), jóvenes bachilleres que proceden de condiciones 

socioeconómicas y de origen social desventajoso. 

La reflexión teórica enmarca el camino de la realidad social en el campo de la educa-

ción técnica superior y muestra la complejidad de los fenómenos sociales como la deserción 

y la permanencia. Se hace evidente desde el planteamiento del problema y los objetivos que 

se intentan alcanzar, determinando las causas y efectos del fenómeno de la deserción, pero 

haciendo una relación comparativa con aquellos que permanecen a pesar de contar con simi-

lares condiciones de vida. Surgen cuestionamientos sobre las razones que hacen que unos se 

queden y otros deserten de la universidad. 

Los datos anuales sobre el número de deserción universitaria y las razones son mu-

chas en El Salvador. La educación superior no escapa a la realidad que vive el país, según las 

autoridades del MINEDUCYT, las causas del retiro son diversas como la migración forzada 

por la violencia entre pandillas2, factores económicos, la migración hacia otros países en 

busca de mejores condiciones de vida por los contextos de pobreza extrema, falta de apoyo 

de la familia debido a las mismas condiciones paupérrimas de pobreza y otras de condiciones 

sociales y culturales que se vive en el núcleo familiar.3  

Es evidente que la misma sociedad tiende a aceptar y reproducir una realidad social 

que data precisamente de décadas anteriores, la más reciente, la guerra civil que vivió El 

Salvador en los años ochenta y que termina con los acuerdos de paz en 1992. Pero al hacer 

un análisis retrospectivo sobre las secuelas de la guerra, en la actualidad existe mucho 

 

2 Las pandillas de acuerdo con la ley salvadoreña son consideradas como grupos terroristas. 
3 Insy Mendoza, Deserción en los MEGATEC Unión comunidades. consultado en: El Salvador.com. 9 

de noviembre de 2014. 
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contenido del cual debería de analizarse, respecto al tema de la educación superior, precisa-

mente porque la trayectoria formal del estudiantado se ha visto limitada a ciertos sectores de 

la población que dadas las condiciones de vida y el origen social quedan excluidos de las 

oportunidades en el acceso a la educación superior. 

Por consiguiente, reflexionar sobre el tema de la deserción, permite profundizar en 

las razones que conllevan decisiones, respecto a las personas que viven la experiencia de la 

deserción, de la exclusión social o hasta la expulsión de las escuelas, de las universidades, 

caso que interesa en ésta investigación. En tal sentido la teoría de Pierre Bourdieu y J. C 

Passeron, permite hacer un análisis del habitus de los estudiantes, el capital cultural en sus 

formas de apropiación, el capital escolar como aspectos fundamentales en la familia, y que 

podrían ser determinantes en la salida de la universidad o en la permanencia. 

En tal sentido autores como Vincent Tinto abordan el problema de la deserción desde 

los atributos del estudiante previos al ingreso a la universidad, los aspectos institucionales en 

las estrategias de atención y retención del estudiantado, los antecedentes familiares y la inte-

gración de los individuos con los diversos actores de la sociedad, institución, comunidad, 

familia, pares, y las mismas experiencias, metas y compromisos del estudiantado. 

La unidad de análisis es la Universidad Católica de El Salvador como administradora 

del programa MEGATEC4 en el Centro Regional de Ilobasco. Dicho Municipio fue clave 

para la implementación del Modelo, por acuerdo del Ministerio de Educación. En primer 

lugar, porque el Municipio tiene alta incidencia de la desigualdad social y económica, consi-

derada por la CEPAL como un Municipio con altos índices de pobreza y desempleo.5. 

Así mismo el PNUD en su informe también presenta la pauperización de los ingresos, 

de los habitantes, sumado a ello la alta incidencia de la violencia entre las pandillas que 

amenazan no solo a la población en general, sino a los grupos más vulnerables como son los 

estudiantes en todos los niveles educativos, las extorsiones, el involucramiento de jóvenes 

 

4 En el documento se presenta un apartado del Programa Educativo para la enseñanza Media-Técnica 

Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conocido como Modelo MEGATEC.  

5 CEPAL, Perfil nacional sociodemográfico. Op., cit. p .45. 
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que ceden ante a las amenazas de grupos de pandillas para delinquir, quedando entre la vida 

o la muerte.6 

La educación superior tiene grandes retos e implicancias en la generación de conoci-

mientos, transformaciones en las personas y en la sociedad, no solo en la transferencia de 

conocimientos teóricos, sino en las destrezas y habilidades que el mundo globalizado de-

manda. Pero la realidad de muchos jóvenes salvadoreños que aspiran llegar a las aulas de la 

universidad no es tarea fácil, la existencia de limitantes como los recursos económicos, so-

ciales y culturales es parte de la vida cotidiana.  

La exclusión social continua siendo un factor predominante en la sociedad salvado-

reña, que discrimina a las personas cuyas condiciones de vida y origen social son 

desventajosas, con desigualdades muy marcadas y falta de oportunidades en materia de edu-

cación y que se evidencia desde la marginación de dichos sectores, no solo en la educación 

sino en la falta de empleos, con salarios y condiciones dignas que favorezcan la calidad de 

vida. 

De acuerdo con el informe de la UNESCO ñEl art²culo 26 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948) se¶ala: ñToda persona tiene derecho a la educaci·n. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y funda-

mental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 

los m®ritos respectivosò.7 

En tal sentido Bourdieu presenta los elementos centrales del estudio destinados a la 

comprensión y transformación de los esquemas conductuales de los agentes8, profundizar 

sobre la deserción y la permanecía de los estudiantes en sectores vulnerables como es la 

 

6 PNUD. San Salvador. El Salvador en Breve.2017. 
7 Cristián Bellei (coordinador), Ximena, Poblete, Paulina Sepúlveda, Víctor Orellana y Geraldine 

Abarca. Situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad para todos al 2015, 

Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Uni-

versidad de Chile. 2013. 

8 Pierre Bourdieu. Razones Prácticas sobre la Teoría de la Acción. Barcelona: Editorial ANAGRAMA, 

1997. 
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adolescencia y enriquecer a través de las diversas teorías sociológicas los conocimientos en-

contrados para la discusión teórica sobre el tema.  

La educación se ha universalizado y con ello la exclusividad de la educación ya no es 

solamente para las clases altas. La innovación de tecnologías de las comunicaciones hace que 

los sistemas de enseñanzas en una sociedad global tengan una oferta educativa para la inclu-

sión de las clases populares con características económicas, sociales, culturales, muy 

variadas, que influyen en la percepción de las expectativas de oportunidades en las y los 

jóvenes que desean ir a la universidad. La demanda de personal técnico especializado en 

diversas áreas tiende a ser casi obligatorio para el Estado aportar a la población a través de 

programas educativos, mejoras en la calidad educativa y con ello la oferta de becas a sectores 

de la población que por años quedaba excluido de la educación y del mercado laboral formal. 

En tal sentido las becas proporcionan una oportunidad de inclusión social educativa, 

para sectores excluidos socialmente, acercando la educación superior con las condiciones 

educativas de infraestructura, estipendio de alimentación, estipendio de trasporte y materiales 

didácticos, lo cual podría ser significante para la terminación de los estudios, pero en el trans-

curso de la lectura se podrá ver por qué los estudiantes siguen desertando de la universidad. 

1.1. Antecedentes sobre la investigación. 

Mario Guillermo Oloriz, Juan Manuel Fernández y María Verónica Amado en su in-

vestigación sobre la temática de las Políticas nacionales y gestión institucional para reducir 

el abandono, en la universidad de Luján en Argentina, explican la motivación que los llevó 

a realizar este trabajo de investigación, fue estudiar si el Régimen de Becas Internas Estu-

diantiles que ofrece la Universidad Nacional de Luján (UNLu) es una herramienta efectiva 

para la disminuci·n del abandono. Dicho R®gimen de Becas postula entre sus fines ñdar 

igualdad de oportunidades a quienes no poseen los recursos económicos indispensablesò,9 

 

9 Mario Guillermo Oloriz, Juan Manuel Fernández, María Verónica Amado. Impacto del Programa de 

Becas de la Universidad Nacional de Lujan. en la disminución del abandono. III CLABES, Conferencia Lati-

noamericana sobre el Abandono en la Educación Superior.2010. p.1. 
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El estudio de Oloriz (et al) refleja resultados que a medida se aumenta la ayuda a los 

estudiantes, menor es la deserción. Estos resultados con útiles porque su postulación era que 

las becas ofrecen igualdad de oportunidades para quienes no poseen recursos socioeconómi-

cos, caso similar el de las becas que otorga el Estado, parece que fuera igualdad de 

oportunidades por el origen social y condiciones de vida desventajosas, pero lo cierto es cada 

estudiante tiene sus propias características, y precisamente esa singularidad es la que se ana-

liza en esta investigación porque existen estudiantes desertores y no desertores con similares 

condiciones de vida, pero con decisiones y percepciones diferentes sobre el estudio y las 

expectativas de superación personal. 

Por consiguiente, Rafael Arias y Leonardo Sánchez, explican que, en la investigación 

realizada en Costa Rica, en áreas Urbanas y Rurales, en siete regiones de planificación del 

país para los 81 cantones, identificaron una población y muestra con similares características, 

para identificar el impacto de la educación. Por tanto, ellos encontraron que, al vincular la 

educación con la pobreza, se encontraron que el hecho de tener mayor educación reduce la 

pobreza y que la educación por si sola es un instrumento que ayuda a superar la pobreza. 10 

Es útil este estudio por sus resultados porque se puede analizar desde la realidad sal-

vadoreña los efectos de la educación en la vida de los y las estudiantes y lo que podría 

esperarse cuando jóvenes con condiciones de vida vulnerables entran a la universidad sería 

precisamente que la educación mejore la calidad de vida. 

Un estudio de María Isabel Brenes Varela sobre los Motivos e implicancias de la 

deserción en la cohorte de admitidos en 1996 a las Instituciones de Educación Superior Uni-

versitaria Estatal desarrolla las características de los desertores y los no desertores y las 

compara con características sociodemográficas. Los datos comparados de acuerdo con el 

sexo fueron que el 47.5% de los desertores fueron hombres y el 52.5% eran mujeres. En la 

comparación por sexo de los no desertores o los que permanecieron en la universidad, el 

46.2% fueron hombres y el 53.8% mujeres. En cuanto a la edad según los rangos de edad de 

menos de veinte años el 48.8 % desertó y el 72.9% no desertó. De 25 años a más, 28.1% 

 

10 Rafael Arias R. Leonardo Sánchez H. Educación, Pobreza y Desigualdad en Costa Rica, Instituto 

de Investigaciones en Ciencias Económicas, Primera Edición, Costa Rica. Universidad de Costa Rica, 2016. 

p.41.  
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desertó y 13,3% no desertaron. En cuanto al estado civil, los solteros un 75.2% desertó y un 

89.0% no desertó. En cuanto a los casados 24.8% desertó y un 11% no desertó.11 

En cuanto a las características académicas de acuerdo con la modalidad de colegio de 

procedencia, en el académico desertaron el 83.1% y el 87.3% no desertó, en cuanto a la mo-

dalidad del técnico el 16.9% desertó y el 12.7% no desertó. En cuanto al sector del colegio 

de procedencia el 76.2% desertaron y el 70.3% no desertó. En cuanto al sector privado, el 

12.8% desertaron y el 15.6% no desertaron. 

La investigación arrojó que en la jornada del colegio de procedencia el 90.1% deser-

taron y el 93.8% no desertaron. En cuanto al nocturno el 9.9% desertó y el 6.2% no desertó. 

En cuanto al tiempo de ingresar a la universidad luego de egresar de la secundaria el 42.3% 

desertó con menos de un año y el 67% no desertó. Por consiguiente, de los que tenían más 

de tres años de haber egresado de la secundaria el 37.1% desertó y el 16. 0 % no desertó.   

Por otra parte, el estudio arrojó la siguiente información sobre las características del 

grupo familiar. Respecto al padre de los desertores el 32.8% tenía primaria y el 13.2% ningún 

estudio. En cuanto a los no desertores el 32.5% el padre tenía formación universitaria y el 

7.3% ninguna formación. En cuanto al nivel educativo de la madre de los desertores el 33.2% 

tenía primaria y el 14% ningún estudio. Así mismo la madre de los no desertores el 30.3% 

poseía formación universitaria y el 7.3% ninguno.  En cuanto al financiamiento de los estu-

dios el 91.2% de los desertores no tenían beca y el 8.8% si la tenía. En los que permanecieron 

en la universidad el 17.2% tenía beca y el 82.8% no poseía beca.12 

Las relaciones encontradas en la investigación comparativa de los desertores los no 

desertores son muy valiosas ya que indican que la deserción es mayor en la medida que el 

ingreso a la universidad se da cuando el estudiante tiene arriba de 24 años de edad, es casado, 

proviene de colegios nocturnos, técnicos y oficiales, no ingresó a la carrera deseada, trabaja 

 

11 Isabel Varela, Brenes. Motivos e Implicancias en la deserción en la Cohorte de admitidos en 1996 

a las Instituciones de Educación Superior. Ed. CONARE-OPES. San José, 2006.p. 94. 

12 Ibidem., pp.94-97. 
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una jornada cercana al tiempo completo y los padres tienen bajo nivel educativo, el estudiante 

es el principal sostén familiar y no tiene una beca.13 

La investigación de Isabel Brenes Varela es muy importante, ya que toca un tema de 

interés en cuanto a las características de los desertores y las compara con los que permanecen 

en la universidad. Cabe destacar que tiene mucha relevancia el estudio, porque permite ana-

lizar información sobre aspectos del estudiante y de la familia que pueden ser condicionantes 

o determinantes para la deserción o para la permanencia. En cuanto al nivel educativo de los 

padres, el sexo, femenino y masculino, la procedencia del estudiante y la condición econó-

mica entre otras.  Lo relevante fue las características de la familia en cuanto a los niveles de 

educación, siendo la madre con mayor educación en los estudiantes no desertores. 

La deserción y la permanencia en la universidad han sido y serán siempre sujetos de 

estudio y más aún las ciencias sociales que tratan de explicar las condiciones y las acciones 

de los sujetos, para ello se requiere hacer una búsqueda importante de los que han teorizado 

y buscado respuestas al fenómeno que en este caso es la deserción, pero no solo vista como 

tal sino desde las condiciones sociales, económicas y culturales donde se desarrollan los 

agentes actuantes como dice Bourdieu. Dicho análisis no solo refiere la existencia del fenó-

meno de la deserción sino la comparación con los estudiantes que permanecen en las aulas 

dadas condiciones similares en cuanto a las condiciones de estudio. 

Si bien es cierto que existen muchos estudios sobre deserción universitaria y la per-

manencia, también hay pocos estudios relacionados a la deserción en carreras técnicas y más 

aun con estudiantes becados por el Estado, en el caso de la presente investigación, hay cierta 

novedad porque el Modelo MEGATEC es un programa relativamente nuevo y han sido mí-

nimos los estudios sobre el Modelo y más aún sobre el fenómeno de la deserción 

comparándolo con la permanencia. 

Un estudio realizado por Antonio Sandoval, en la universidad de Guadalajara en Mé-

xico encontró hallazgos muy valiosos en la deserción escolar, él analizó los antecedentes del 

estudiante y de la familia en los siguientes factores desde la tipología familiar relacionado 

 

13 Ibid., p.21. 
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con el número de hijos, padre o madre o ambos caracterizándola como: Familia nuclear sim-

ple, ampliada y compuesta. A partir de ello encontró rasgos importantes que definían las 

intenciones de la deserción escolar encontrando promedios de miembros de la familia y el 

parentesco y no parentesco el tipo de vivienda habitada por la familia de los estudiantes de-

sertores, los resultados fueron pocas en propiedad, otras en alquiler y prestadas, lo cual 

representaba para los estudiantes una dificultad, en el sentido que debían aportar ingresos 

económicos, falta de un espacio para estudiar, distancia, falta de libros. 

Otro dato interesante que encontró fue la escolaridad y actividad laboral de los padres, 

el hallazgo fue de las familias encuestadas tenían primaria y secundaria y otras con menor 

escolaridad. En cuanto a la actividad laboral, encontró choferes, comercio informal, mesero, 

lavandería y pequeños comerciantes. En el ingreso familiar muchos no especificaron una 

cantidad exacta ya que eran variables. Es importante señalar lo complejo de este análisis ya 

que en México las condiciones de pobreza son similares en algunos Departamentos y Muni-

cipios de El Salvador, por ejemplo: en México durante la investigación señala Sandoval Ávila 

que el salario promedio que los padres de los estudiantes tenían a la fecha de investigación 

era de Trescientos dólares, y en El Salvador ronda un salario mínimo similar. En el caso de 

los estudiantes de turismo hay muchos estudiantes de origen social desventajoso, cuyos in-

gresos están debajo de los mínimos establecidos para la sobrevivencia, entre ellas la 

agricultura y ganadería, labores domésticas, jornaleros y en el comercio informal 14   

Mónica Jaramillo. En Colombia menciona en su investigación sobre deserción y per-

manencia estudiantil encontró lo siguiente: Sobre la permanencia en el factor familiar los 

indicadores de mayor puntuaci·n corresponden ñel Apoyo Familiar ñcon una puntuaci·n de 

(82,7%), ñExpectativas de su familiaò (44,8%) y ñsolvencia econ·micaò (31%). En cuanto a 

la deserción encontró datos muy importantes como conflictos familiares, dificultades econó-

micas familiares con un 72.83% por lo que los jóvenes preferían trabajar. También dice que 

 

14 El comercio informal: Entendido como aquellas actividades comerciales que no tienen un salario 

mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo, ni las prestaciones sociales obligatorias por la ley, sino más 

bien son actividades ejecutadas por las mismas personas en diversas áreas como las ventas ambulantes, los 

mercados municipales, ventas en las unidades de transporte público, y cualquier lugar público al que tengan 

acceso a la venta e incluso en la misma casa de habitación. 
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en la secundaria es donde se ve más reflejado el problema de la deserción y que esto tras-

ciende hacia los demás niveles. 15.  

Lo cual explica que la familia desempeña un papel muy importante en la educación 

de los estudiantes, en cuanto a la permanencia. Pero en torno a la deserción las dificultades 

económicas y familiares inciden directamente en la deserción. Para la investigación en los 

estudiantes de primer año de turismo en la Universidad Católica de El Salvador puede resultar 

interesante explicar el fenómeno de la deserción basado en esos resultados, que de hecho han 

sido planteados dentro del abordaje de los objetivos.  

Vincent Tinto presenta un Modelo de persistencia a partir de un estudio longitudinal 

de un total de 287 estudiantes, incorpora a su modelo teórico de integración, factores ajenos 

al estudiante que sin duda ayudan a explicar la razón del abandono. El autor afirma la impor-

tancia de la experiencia del estudiante en la integración social y académica en el aula en el 

aprendizaje cooperativo facilitan la permanencia en la institución. Así mismo describe que 

el estudiante llega con previas características como el apoyo de los familiares, las aptitudes, 

intereses y aspiraciones y otros colectivos que interaccionan con las variables estructurales 

del sistema.16 

En tal sentido la información que aporta el estudio de Vincent Tinto refleja la impor-

tancia sobre el conocimiento de las características de los estudiantes que ingresan a la 

universidad, con la finalidad de recolectar información pertinente de las causas posibles o 

potenciales de la deserción. Así mismo se puede verificar la procedencia de los estudiantes 

en cuanto a las condiciones sociales, económicas y culturales de los estudiantes. 

El estudio realizado por Pimentel en la Universidad de Panamá hace referencia en los 

resultados de la investigación sobre permanencia y deserción universitaria, respecto a los 

factores relacionados con los hábitos de estudios, la disciplina, organización del tiempo y la 

presencia de motivaciones sólidas, como el apoyo de los padres desde la infancia, aspectos 

 

15, Mónica Gómez, María Jaramillo. Factores de deserción y permanencia del programa CLEI de la 

Institución Educativa Manuel Uribe Ángel (MUA) del Municipio de Envigado. Facultad de Educación y Cien-

cias Sociales, Medellín,2016. 
16 Mercedes Fonseca, Torrado. El fenómeno del abandono en la Universidad de Barcelona. Barcelona, 

2012. 
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que son considerados como cultivadores positivos para la permanencia en los estudios uni-

versitarios17.  

También refiere los resultados de la investigación en cuanto a la deserción que los 

estudiantes manifestaron con su insuficiente dedicación a la lectura y su falta de hábitos, 

carecían de este soporte y de las herramientas adecuadas (capital cultural adquirido en el seno 

de la familia) que les permitieran avanzar en sus estudios, lo cual favorece la deserción, a la 

vez, explica que los estudiantes desertores sentían que sus padres les brindaron poca o nin-

guna ayuda desde sus inicios en la escuela arrastrando esos factores a la vida adulta en la 

universidad. 

Lo cual resulta muy interesante en el sentido que los estudiantes que llegan a la uni-

versidad llegan de zonas de riesgo y vulnerabilidad social y económica pero además el seno 

familiar se encuentra fragmentado por la ausencia de uno o ambos padres, la escolaridad de 

los padres en muchos casos es mínima y el hecho de trabajar o buscar el sustento familiar no 

favorece la enseñanza en el hogar. Todos esos aspectos hay que investigarlos porque a pri-

mera vista no se perciben, pero a través de las teorías de las Ciencias Sociales se podrá 

estudiar los causales del problema de la deserción y también como a pesar de la existencia 

de factores de riesgo y vulnerabilidad hay determinantes para la permanencia. 

De acuerdo al informe sobre el balance regional acerca de la educación universitaria, 

específicamente relacionada con la Repitencia y deserción universitaria en América Latina, 

en el trabajo diagnóstico coordinado por Luis Eduardo González en donde se señala que en 

América Latina se han perfilado las dimensiones que generan la repitencia y deserción uni-

versitaria, develándose como principales causalidades en la educación superior en las 

universidades de 15 países latinoamericanos, entre estas causas están:18 La situación socio-

económica, la propia institucionalidad universitaria (su sistema), las causales académicas 

 

17 Manuel Pimentel, Calderón, Deserción y no deserción universitaria en los matriculados por primera 

vez en la cohorte académica. Universidad de Panamá. Factores comunicacionales y socioeconómica, 2013. 
18, Luis González, Eduardo. Repitencia y Deserción en América Latina. Instituto Educación Superior 

para América Latina y el Caribe (IESALC UNESCO), 2005. [Disponible en:] http://lpp-uerj.net/olped/docu-

mentos/1761.pdf 
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(que se asocian al capital cultural y al rendimiento favorable o desfavorables y las personales 

(afectivas-motivacionales).  

Manuel Pimentel explica de acuerdo a los datos ofrecidos por Luis Gonzales que otros 

de los aspectos causales de la deserción universitaria, señalado en el Informe sobre Repiten-

cia y deserción universitaria en Am®rica Latina, se encuentra en: ñla deficiencia acad®mica 

heredada por los enseñadas/os egresados de los bachilleratos de educación secundaria o me-

dia; los pocos financiamientos o becas (programas oficiales y privados de ayudantías y 

préstamos estudiantiles universitarias); aplicados por las universidades en las carreras, es de-

cir, ingresos abiertos y selectivos (con cupos o sin cupos), con poca información recibida 

sobre la profesión a la que se ha matriculado; el ambiente escolar aulario; los pocos lazos 

afectivos e identitarios con la institución universitaria.ò 19 

También otro factor importante destacado en este diagnóstico universitario latinoa-

mericano es que se explicita la diferencia entre los desertores y no desertores, con la 

preferencia en la elección de carrera, las calificaciones de la enseñanza media superior y el 

puntaje en las pruebas de selección. 

En lo referente a los resultados expuestos por González se evidencia la importancia 

del capital cultural y económico en el entorno familiar del estudiante, sumado a ello el ren-

dimiento académico que puede ser explicado desde la teoría de Bourdieu con los estados del 

capital cultural y con Los Herederos donde las ventajas de los estudiantes nacidos y formados 

en hogares con cierto capital cultural son más aventajados, se evidencia en los recursos eco-

nómicos, los libros, bibliotecas, uso de tecnologías, tutores que hacen del alumno más 

competente en el ejercicio académico, en comparación con los jóvenes de escasos recursos 

económicos con ciertas o muchas carencias de recursos. 

Lo cual lleva a través de la investigación determinar la trayectoria formal de educa-

ción de los estudiantes, analizar las calificaciones, los antecedentes académicos desde la 

secundaria hasta la educación media para analizar los posibles indicios de repitencia escolar 

y deserción. Así mismo los antecedentes familiares que pueden brindar información 

 

19  Manuel Pimentel, Calderón, Deserción y no deserción universitaria en los matriculados por pri-

mera vez en la cohorte académica Universidad de Panamá, Op., cit.p.204. 
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importante a la investigación. Además de los hábitos y las horas de estudio que dedican a los 

cursos y las condiciones físicas del entorno familiar como el vecindario, los parientes, las 

amistades, tipo y condición de la vivienda. Entre otros. 

María del Pilar Mori en la Universidad de Iquitos Perú desarrolló una investigación 

sobre deserción universitaria, los resultados estaban basados en los factores, institucional, 

personal, académico y ambiental, el factor institucional fue uno de los factores que más inci-

dencia tenía para los estudiantes quienes consideran que la política universitaria no solo debe 

centrarse en la captación de nuevos estudiantes, sino preocuparse en analizar los perfiles y 

necesidades de los ingresantes (preferencias profesionales, habilidades, capacidades, etc.). 

los alumnos juzgan con mayor solidez los espacios de aprendizaje, dado el creciente acceso 

que van teniendo en el mercado laboral, la falta de interacción e integración social por parte 

de los docentes y los coordinadores de la carrera, así como planes de estudios desactualiza-

dos.20 

De igual forma el factor personal incidió en la deserción, en cuanto a las característi-

cas individuales, las metas, los intereses personales, las motivaciones y la orientación 

vocacional., al final los jóvenes pueden percibir que la carrera que llevan no les deviene un 

futuro prometedor. En el caso de los estudiantes de turismo habría que analizar hasta qué 

punto a los estudiantes les motiva la carrera y la efectividad en cuanto a la inserción del 

mercado laboral en correlación con las metas de oportunidades. Pues sería conveniente ana-

lizar si estudian por vocación o porque es la única carrera a la que pueden aspirar por ser beca 

completa subsidiada por el Estado.  En el factor académico tiene relación con intereses per-

sonales, motivaciones, hábitos de estudio, currículos y reglamentos académicos que no 

encajan con el estudiante.  

Magaly Rodríguez cita a Brenes 2005 él realizó un análisis de la deserción de los 

estudiantes de las Universidades Estatales y Privadas en Costa Rica, se involucraron varia-

bles como graduados en el tiempo esperado, graduados en general, porcentajes de deserción, 

área de conocimiento de los estudiantes, eficiencia de la titulación, repitencia, beca, sexo, 

 

20, María del Pilar Sánchez Mori. Deserción universitaria en una Universidad privada de Iquitos. Re-

vista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. 2012. pp.11-17. 



18 

 

 

 

edad, grado de educación de los padres, tipo de colegio, ingreso a la carrera deseada, entre 

otras, cuyos resultados fueron que la deserción es mayor en estudiantes cuya edad de ingreso 

a la universidad supera los 24 años, casado, proviene de colegios nocturnos, técnicos y ofi-

ciales, no ingresó a la carrera deseada, ha realizado estudios universitarios en otra 

universidad, ha obtenido un grado académico universitario, trabaja, núcleo familiar es pe-

queño, los padres tienen bajo nivel educativo y la principal fuente de financiamiento de los 

estudios no era una beca.21 Lo anterior supone mucha importancia ya que son variables que 

demuestran la incidencia de la deserción en la universidad en esas condiciones. 

El estudio de Magaly Rodríguez sobre deserción universitaria en Costa Rica arroja lo 

siguiente: En cuanto a las características de los estudiantes. La edad de ingreso influye posi-

tivamente en la deserción, es decir a mayor edad de ingreso mayor deserción, así al aumentar 

la edad en 1 año, el riesgo de deserción aumenta en 8,2%. Y a mayores créditos ganados en 

la universidad menor deserción, los estudiantes becados tienen 0.47 veces menos posibilida-

des de desertar que los no becados 22. En la investigación que se realiza en la Universidad 

Católica habría que analizar a los estudiantes en términos de costo beneficio porque, aunque 

reciben beca completa podría ser insuficiente para aquellos que tienen ciertos compromisos 

familiares. 

Para Sandra Patricia Guzmán en su investigación en la Universidad Javeriana de Co-

lombia el fenómeno de la deserción arrojo resultados muy interesantes en torno a que los que 

desertaron eran más hombres, falta de vocación profesional y recursos económicos, factores 

personales, enfermedad, metodología aplicada son algunos de los factores de deserción estu-

diantil. En cuanto a la permanencia estudiantil se encontró que algunos estudiantes becados 

por excelencia académica, bonos, consejerías académicas, asesoría psicológica, programa 

entre notas para analizar el rendimiento académico y buscar posibles ayudas al estudiante 

como tutorías. Y la propuesta de estrategias para la permanecía de los estudiantes.23 En el 

estudio se observa también que contrario a otras investigaciones, los padres de los desertores 

 

21 Magaly Rodríguez Pineda, José Andrey Zamora Araya. Análisis de la deserción en la Universidad. 

Nacional de Heredia. Costa Rica. Quinto Informe Estado de la Educación. Nacional, Setiembre. 2014.p.5. 
22 Ibíd., P.26. 
23 Sandra Patricia, Puentes Guzmán. Deserción y retención estudiantil en el pregrado de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia, 2009. p.106. 
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un 47% tienen al menos bachillerato, pregrado y posgrado, lo interesante es que la escolari-

dad de los padres no es correlativa con la permanecía. 

El estudio realizado por Carolina Veliz explica que uno de los hallazgos de la inves-

tigación en Chile, sobre el background, tiene que ver con la variable hermano en educación 

superior, refleja el hecho de que, si al acceder a educación superior existe otro hermano es-

tudiando o que acceda con el alumno, la probabilidad de desertar puede ser menor y es 

explicado en parte por una cultura del núcleo familiar sobre los estudios, o la importancia de 

estos. 

Por otro lado, la variable que indica si el alumno tiene dos o más hermanos en educa-

ción básica o prebásica muestra una tendencia a un alza en la probabilidad de desertar. Hecho 

muy intuitivo si se piensa que los hermanos chicos no sólo requieren de recursos monetarios, 

sino que, además, de cuidados. Otro dato interesante es que, si los padres tienen una ense-

ñanza media, disminuye significativamente la propensión a acceder a educación superior. Por 

lo que podría limitar la libertad del alumno en sus horas disponibles para estudio. Ello, con-

siderando el costo oportunidad que tiene en sí la educación superior.24  

En El Salvador las familias suelen ser muy numerosas, es común ver niñas y niños 

cuidar a sus hermanos, algunos hermanos mayores sacrifican los estudios por cuidar a sus 

hermanos menores, dato que se podrá constatar en la investigación. 

Para Tomas Larroucau explica que dentro de los hallazgos las características del es-

tudiante, como el promedio de notas de enseñanza media, el ranking y la calidad académica 

del establecimiento de origen, son más relevantes que la habilidad medida por medio de un 

examen. Además, se constata que la deserción universitaria es también un problema de fi-

nanciamiento; estudiantes de mayores ingresos y aquellos que perciben una ayuda estudiantil, 

como becas o créditos, presentan una probabilidad estadísticamente significativa menor de 

desertar del sistema. Por otro lado, se encuentra que la calidad de la universidad y el tipo de 

 

24 Carolina Alejandra, Veliz Acuña. Acceso y Deserción en la educación superior, Caso en Chile. 

Trabajo de tesis de Magister. Universidad de Chile. Chile. 2012. pp.36-44. 
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carrera a la cual se accede son factores también importantes y que existen indicios de hete-

rogeneidad al interior del sistema.25 

Fonseca, cita a Araque (2008) en la investigación sobre deserción universitaria afir-

man que, a mayor edad del estudiante en el inicio de la universidad, es mayor la probabilidad 

de abandono de la universidad, por encima de los 20 años, asociado al grado de adaptación 

del estudiante. Además, el estudio destaca que los estudiantes que ingresaron a la universidad 

con menos de 20 años tuvieron mayor éxito de egresar de la carrera. El autor expone en los 

resultados que cuando el estudiante es mayor de 20 años es considerado un estudiante de 

riesgo y que existe una relación inversa en las horas de estudio personal y de trabajo.26 

Lo cual resulta muy importante para la investigación en la carrera de turismo, ya que, 

si bien es cierto que hay muchos estudiantes en edades de 17 a 20 años, también hay muchos 

de 20 años a más, de los cuales algunos ya son padres y madres de familia, que no solo 

estudian, sino que trabajan, y hacen labores domésticas.  

El estudio destaca el hecho de que los padres tengan niveles educacionales inferior a 

la educación media afectaría con significancia estadística el hecho de que la probabilidad de 

deserción fuese superior y añade la trayectoria educativa formal desde la educación inicial y 

su incidencia en la permanencia universitaria.27 

Al analizar estos resultados es importante mencionar que en la Universidad Católica 

de El Salvador, los estudiantes aparte de proceder de comunidades violentas o de gran riesgo 

social, algunos han realizado sus estudios en modalidades flexibles, que son programas del 

Ministerio de Educación para aquellos que desertaron en la niñez o juventud, puedan acceder 

a la trayectoria de educación, eso significa que en un año pueden obtener hasta tres grados 

continuos y sucesivamente hasta el bachillerato. En el transcurso de la investigación al in-

vestigar la procedencia y los antecedentes escolares de los estudiantes se podrá evaluar si es 

pertinente o no esa situación.  

 

25 Tomás Larroucau de Magalhaes-Calvet. Estudio de los Factores Determinantes de la Deserción en 

el Sistema Universitario Chileno. Tesis de pregrado, Universidad de Chile. 2013. p.68. 
26 Ibíd. 
27 Ibídem., p.68. 
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México existen 

más de diez millones de jóvenes entre 20 y 24 años, de estos 2.5 millones estudian una licen-

ciatura o carreras técnicas, 2.5 millones solo trabajan, no estudian, y cinco millones de 

jóvenes que no estudian ni trabajan.  

Las deficiencias y fracasos del sistema educativo en México suelen atribuirse a causas 

internas e individuales. Ruiz del Castillo refiere que, a mayor desigualdad económica, me-

nores posibilidades de ingreso y permanencia en el sistema educativo. A mayor pobreza del 

entorno social, menor nivel cultural general y menos probabilidades de que la estancia en la 

escuela sea exitosa y bien aprovechada.28 

El rendimiento escolar considerado en términos de éxito  o fracaso en la escuela, no 

solo está condicionado por el contenido de la enseñanza, los programas, materiales de apoyo, 

didácticas, ni por la aptitud del estudiante, sino más bien, por la situación económica, social 

y cultural familiar, el grupo de relaciones entre los grupos sociales tiene repercusiones direc-

tas en el aprovechamiento o permanencia de los estudiantes, Castillo concluye que a mayor 

educación de los padres, mayor educación de los hijos.29 

Es interesante el análisis de los resultados de estos estudios ya que se refleja que las 

trayectorias educativas durante todo el itinerario escolar es parte del éxito del estudiante, lo 

que llevan un mejor acervo de aprendizajes y mayor capital cultural desarrollado en el seno 

de la familia, logran integrarse de forma más exitosa en la universidad. Los estudiantes que 

permanecen en la universidad tienen mejor formación escolar desde la primaria hasta la uni-

versidad, cuentan con recursos didácticos, acervo cultural, recursos económicos, en cambio 

los que desertan viven entre la desigualdad social, la pobreza, fragmentación de las condi-

ciones familiares y sociales, mínimo de acervo cultural30. 

 

28 Felipe Villatoro Rivas, Alicia Ávila, Manuel Enrique Santos, Álvaro Rivas. El Financiamiento de 

la educación en El Salvador. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, FIECA, MINED. San 

Salvador: ImpreMARK S.A de C.V, 2013. 
29 Antonio Ávila Sandoval. La deserción escolar. Revista Brasileira de Educação. México. 

2007.Vol.12.34. p.15. 
30 Felipe Villatoro Rivas, Alicia Ávila, Manuel Enrique Santos, Álvaro Rivas. El Financiamiento de 

la educación en El Salvador, Op., cit. 
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El Programa Estado de la Nación explica que en Costa Rica se ha identificado, que si 

el estudiante reside en un hogar en condición de pobreza tiene mayor posibilidad de desertar, 

así como si sus padres no tienen educación, la vivienda se encuentra en mal estado y no se 

tiene acceso a los servicios básicos. Citan también a (Montiel y Romagosa, 1997) en Costa 

Rica el sexo, la zona de residencia, el sexo del jefe de familia también son factores relevantes 

para la deserción y la permanencia en la educación.31 

Mónica Jaramillo cita a Humberto Santos en Chile (2006), sobre la investigación de 

las ñDin§mica de la Deserci·n Escolar en Chileò; Los resultados indican que el riesgo de 

deserción se concentra principalmente en el ciclo secundario y que éste es creciente a medida 

que un estudiante avanza dentro del sistema educacional. Presenta un enfoque cuantitativo 

en su diseño y aporta que la deserción escolar se centra en la educación secundaria.32 

Resulta interesante como el hecho de tener una trayectoria educativa formal adecuada 

desde la primaria hasta la universidad. Probablemente se aplique a jóvenes estudiantes que 

por diversas razones estudian a distancia y con programas flexibles pueden presentar riesgos 

de deserción en la universidad por la falta de una socialización que se da en la persona hu-

mana desde la niñez, pero a medida avance la investigación se podrá analizar los antecedentes 

de las trayectorias escolares de los estudiantes.  

 ñEn un informe de la UNESCO en Am®rica Latina la tasa de desempleo de las mu-

jeres es de 9,1% es decir 1,4 veces la de los hombres y reciben ingresos menores en todos los 

segmentos ocupacionales, seg¼n el informe regional sobre ñTrabajo Decente e igualdad de 

g®nero ñelaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONU Mujeres y OIT en no-

viembre de 2013ò.  

El Salvador a la fecha continúan marcada la diferencia en la educación y en el ámbito 

laboral. De ahí partimos de un supuesto que las diversas actividades que realiza la mujer se 

 

31 Programa Estado de la Nación. Estado de la Nación Costarricense. San José, Costa Rica: Editorama, 

Costa Rica. 2013. 
32 Monica María Jaramillo Gómez. Factores de deserción y permanencia del programa CLEI, de la Institución 

Educativa Manuel Uribe Ángel, del Municipio de Envigado. Medellín. Colombia. Tesis. Tecnológico 

de Antioquía. Institución Universitaria. Medellin. 2016. 

. 
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ejecutan en el hogar, como el cuido de los hijos, las labores domésticas. Los antecedentes 

escolares del núcleo familiar pueden ser determinantes en los logros educativos de la mujer.  

Johanna Vásquez Velásquez y compañeros en los resultados de su investigación sobre 

deserción en la Universidad de Antioquía Colombia indican en los factores personales que la 

edad de los alumnos parece incidir en el riesgo de desertar, y que este riesgo decrece margi-

nalmente al aumentar la edad. En cuanto a la variable sexo, los estudiantes de sexo masculino 

parecen tener un riesgo 8.8 veces mayor de desertar que los de sexo femenino, esto puede 

deberse a que las mujeres poseen un sentido de responsabilidad y perseverancia mayor al de 

los hombres. 33 

De igual modo, se intentó probar el efecto de interacciones entre algunos conjuntos 

de variables, el otro elemento. En cuanto a las características educativas de los padres, se 

encontró que aquellos alumnos cuyo padre tiene un nivel de educación medio (bachillerato 

completo o universidad incompleta), al parecer, poseen un riesgo 26.10 veces mayor de de-

sertar con respecto a los que tienen un padre con universidad completa. En el estudio a 

realizar en la Universidad Católica habría que analizar la escolaridad de los padres, aunque 

hay ciertos indicios que la escolaridad es muy baja, pero habrá que probarse en el campo 

investigativo y sobre todo si esta está relacionada con la deserción y la permanencia. 

Así mismo Velásquez menciona en cuanto al conjunto de variables académicas, los 

estudiantes que no tuvieron ningún tipo de orientación profesional previa antes de ingresar a 

la universidad parecen aumentar su riesgo de desertar en 410.6 veces con respecto a quienes 

si la tuvieron. Un resultado similar se obtuvo para la variable tipo de colegio, ya que aquellos 

alumnos egresados de colegios privados, al parecer, también presentan 17.09 veces más 

riesgo de desertar que los de colegios públicos. Son resultados valiosos a considerar pues la 

población a estudiar es de escasos recursos económicos, lo que permitirá evaluar es si el 

hecho de ir de escuelas públicas o privadas presenta riesgos para la deserción, de igual forma 

el sexo de los estudiantes y las características de los desertores o de los que permanecen. 

 

33 Johanna Vásquez Velásquez, Elkin Castaño Vélez, Santiago Gallón Gómez, Karoll Gómez Portilla. 

Determinantes de la deserción estudiantil en la Universidad de Antioquia. Investigación. Medellín, Colombia, 

2003. p.20. 
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En el libro de Los Herederos de Bourdieu y Passeron explica las contrariedades ex-

trafamiliares se extienden a medida se asciende en la jerarquía social, se observa la 

expectativa subjetiva de acceder a la enseñanza superior se torna más débil que sus posibili-

dades objetivas en los sectores más desfavorecidos. En esas desigualdades en la posibilidad 

educativa va de acuerdo con el origen social, los hombres y mujeres tienen las mismas situa-

ciones. Pero Bourdieu y Passeron explican que en el caso de la mujer hay una ligera 

desventaja que se marca claramente en la clase baja. Las mujeres tienen un poco más de ocho 

posibilidades sobre cien de acceder a la educación superior, mientras que los hombres tienen 

diez, la diferencia es más fuerte en lo bajo de la escala social, mientras que tienden a dismi-

nuir en los estratos superiores y medios. 34.  

La situación que expone Bourdieu es en Francia, pero llevándolo al contexto salva-

doreño la realidad es similar, durante muchos años las mujeres han sido relegadas y excluidas 

de la educación y más aún complicado llegar a la enseñanza superior. Entonces es interesante 

como a través de la investigación se puede identificar las características de los que ingresan 

a la universidad, de ellos quienes se quedan y quienes son los desertores.  

Además, explica Bourdieu y Passeron que la desigualdad en cuanto a la restricción 

en la elección de los estudios que pueden estar razonablemente destinados a una categoría 

social dada.  El hecho de que los hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de 

ingresar a la universidad no significa que elijan las mismas carreras Bourdieu y Passeron 

explican que las mujeres de las clase inferiores y medias eligen carreras humanísticas y los 

hombres a los estudios científicos. Ellos hacen el estudio de la mortalidad educativa de los 

estudiantes clases pobres que son forzados hasta cierto punto a llevar carreras que los estu-

diantes de clases más favorecidas no llevan, como la carrera de derecho, medicina, química 

entre otras. En el libro de los herederos hacen una investigación de los que acceden a la 

educación superior, la elección de las carreras y las dificultades a las que se enfrentan los 

jóvenes en la universidad, lo relacionan con los ingresos, con el origen de la familia. 

 

34 Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron. Los Herederos, Los estudiantes y la Cultura. Buenos Aires, 

Argentina, Siglo XXI, Editores, 2009. P.21.  
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Un análisis de la investigación de Bourdieu y Passeron sobre la deserción de los jó-

venes becados por el programa del modelo MEGATEC en la Universidad Católica de El 

Salvador en Ilobasco es pertinente en el sentido que ofrece datos importantes en relación con 

el origen de los estudiantes, los ingresos y la elección de las carreras. Puesto que es impor-

tante conocer hasta qué punto la carrera de turismo es elegida por vocación, por talento y con 

factores de motivación personal o es simplemente una oportunidad para obtener un título 

universitario, o por el contrario la carrera becada resulte ser insuficiente para motivar e ins-

pirar metas y logros profesionales y satisfacciones personales.  

 

1.2. Problema de investigación. 

1.3.1. Planteamiento del problema de investigación. 

El fenómeno de la deserción en todos los niveles es un problema que aqueja a la 

sociedad. El Estado en sus programas sociales, genera políticas públicas de inclusión y la 

permanencia en las instituciones educativas. La deserción universitaria es un tema discutido 

frecuentemente, puesto que va en aumento, algunas instituciones internacionales como CE-

PAL35 y PNUD36 determinan la inequidad y exclusión de los estudiantes a la universidad, 

por las condiciones sociales, económicas y culturales que aún persisten y que agudizan el 

problema, sumado a ello la misma violencia como efecto de la pobreza, desempleo y la ex-

clusión social.  

Descubrir los sectores de mayor vulnerabilidad social, económica y cultural en una 

sociedad fragmentada con factores asociados a la violencia entre las pandillas, la precariza-

ción en los ingresos familiares, el desempleo es una tarea que concierne a las ciencias sociales 

desde las diversas teorías que explican los hechos sociales, y la educación como explica 

Durkheim es un ente eminentemente social.37 

Realizar un estudio sobre la deserción universitaria, desde las teorías sociológicas 

permitirá no solo describir factores como la pobreza, el desempleo, la demografía familiar 

que obliga a los estudiantes a trabajar y ayudar a sus familias, por la violencia social, la 

 

35 Ibid. 
36 PNUD. El Salvador en Breve. San Salvador, 2017. 
37 Emile Durkheim. Educación y Sociología. Ed. Ediciones 62 Povenza 278. Barcelona. Trad. Edicio-

nes 62 Povenza 278. Barcelona. 62. Francia: Presses Universitaires, 1973. 
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migración forzada, hacia el exterior o en el interior del país, sino también explicarlas y eva-

luar categorías que inciden directa e indirectamente en el problema.   

La educación superior se ha caracterizado por muchos años como el estudio para los 

privilegiados, muchos jóvenes por años han quedado excluidos de la universidad, encontrán-

dose con una cantidad de obstáculos que limitan su trayectoria de oportunidades. 

En este sentido se aborda el problema de la deserción de los estudiantes que han sido bene-

ficiados con becas por el Estado, que incluye el pago de dos años de estudios, materiales 

didácticos y alimentación, cuotas mensuales, matricula, estipendio de transporte, de la carrera 

Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico.  

Se ha tomado el primer año porque es el primer momento de los y las jóvenes que 

entran a la universidad en su mayoría por primera vez, previo a ello han realizado el curso 

propedéutico38 y han tenido una socialización de lo que es la educación superior.  Pero es en 

los primeros meses que los estudiantes comienzan a desertar de la carrera. Aunque la carrera 

solo dura dos años, eso no significa que en el segundo año no se dé el fenómeno de la deser-

ción, y efectivamente hay deserción, pero es menor la incidencia. 

Los estudiantes son de escasos recursos económicos, provenientes de comunidades 

vulnerables, en riesgo social, con condiciones de vida desventajosos, que de no ser por la 

beca no podrían acceder a la universidad. El Estado invierte un costo de beca promedio indi-

vidual de $ 1,394.60 dólares por estudiante, por año de estudios.39 En tal sentido en la 

investigación se analiza el impacto de la beca completa, si es suficiente respecto a las condi-

ciones sociales y económicas del estudiantado, desertor y del que permanece,  

Por consiguiente, analizar si el hecho de tener una beca completa con los beneficios 

previamente mencionados son suficientes para que los estudiantes permanezcan y finalicen 

la carrera de turismo, o las condiciones de vida de los estudiantes en cuanto al capital cultural 

y social son determinantes para la deserción y la permanencia en la universidad o si la per-

cepción de la educación o de la carrera de turismo, puede resultar de escasa importancia para 

 

38 Curso propedéutico consiste en la socialización de la carrera de turismo, la filosofía institucional, 

así como el reglamento interno. Dicho curso tiene una duración de cuatro semanas.   
39 Universidad Católica de El Salvador, Centro Regional de Ilobasco. Informe de Rendición de cuentas 

2016. p.33. 
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los estudiantes y en algunos casos para la familia en cuanto a los logros o beneficios econó-

micos. 

En la actualidad los estudios que explican las razones de la deserción son muchos 

desde la perspectiva de las carreras largas y técnicas, pero los estudios sobre las carreras 

técnicas superiores, subsidiadas completamente por el Estado como el Modelo MEGATEC 

son muy pocas o no existen bajo el enfoque comparativo, y mayormente vista desde las teo-

rías Sociológicas, esto tiene sentido ya que son carreras relativamente nuevas y que 

probablemente sean abordadas desde los programas sociales del Estado sin estudiar especí-

ficamente el problema de la deserción y más aún compararlo con los que permanecen en las 

aulas, con ciertas similitudes. 

En el estudio se tomó en cuenta a los estudiantes de primer año de la carrera de tu-

rismo del año 2018, desde la perspectiva de los sujetos que han vivido este proceso, desde 

sus vivencias y trayectorias educativas pero que han desertado de las aulas de la universidad, 

se hizo la comparación de aquellos estudiantes que aún permanecen en la carrera de turismo, 

pese a tener los mismos beneficios que otorga el Estado a través de las becas.  

 

Planteamiento del problema. 

Analizar la influencia de los padres hacia los hijos/as, el costo-beneficio y las opor-

tunidades que tiene la educación, las condiciones de vida a partir del origen social, es 

preponderante y más aún cuando la desigualdad social, la inequidad, la exclusión social es 

parte de la vida cotidiana de personas socialmente arraigadas a su origen heredado desde el 

seno familiar. Como explica Graham Gibbs conocer las interpretaciones, el significado de 

los acontecimientos, en su vida, en sus comunidades y el contexto cultural en el cual han 

crecido,40 genera el interés de una discusión teórica sociológica que responda a la problemá-

tica de la realidad social, económica y cultural de los estudiantes desde sus experiencias, o 

percepciones respecto la vida en la universidad, pues ello implica una sociabilización con 

diversas comunidades que difieren de sus contextos 

 

40 Graham Gibbs, El Análisis de datos cualitativos en investigación Cualitativa, Ediciones MORATA, 

Madrid, 2017.en PDF. 
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Las presiones familiares y sociales en las que el joven puede verse involucrado en su 

arraigo familiar, las comunidades, los amigos y la influencia que ejercen sobre ellos. Son 

hechos sociales que deben ser abordadas por las Ciencias Sociales. Porque la educación como 

pilar fundamental de la movilidad social para la mejora en la calidad de vida. Existe una 

ruptura en la trayectoria educativa formal del estudiantado en el que persiste la deserción, la 

exclusión social, o en todo caso la permanencia. El origen social influye considerablemente 

respecto a las decisiones del estudiantado, y sigue repercutiendo en la movilidad social, en 

las oportunidades de acceso al mercado laboral. 

Las opciones que los estudiantes tienen en las comunidades pueden ser en condicio-

nes precarias respecto a sus oportunidades. A esto se suma el hecho de vivir en sectores 

asediados por pandillas, las amenazas constantes a los jóvenes, golpizas, asesinatos de estu-

diantes, problemas de drogas y extorsión. Estas situaciones son parte de la vida cotidiana de 

niños y niñas que enfrentan la dura realidad de vivir entre la marginación social. Por tanto, 

si llegar al bachillerato en un gran reto para los jóvenes, cuán difícil puede ser llegar a la 

universidad, como lo explican informes internacionales, como las de PNUD41, USAID42  

De lo anterior deducimos que las teorías sociológicas nos dan un marco referencial 

sobre el comportamiento de los hechos sociales que ocurren precisamente en la sociedad. En 

este caso nos interesa descubrir el recorrido de la trayectoria educativa del estudiantado de-

sertor y del que permanece en cuanto al origen social, la herencia cultural desde las teorías 

de Pierre Bourdieu y la teoría de la integración académica, el comportamiento estudiantil en 

su contexto, del estudiante que ingresa a la universidad.  

En cuanto a la búsqueda de respuestas en el tema de la deserción y la permanencia en 

la universidad, existen preguntas, en el caso del estudiantado que logra el acceso universita-

rio, pero no logra terminar la carrera, pero también existe la interrogante de los que avanzan 

a pesar de tener circunstancias adversas que podrían ser significantes en la vida de una per-

sona, en ese sentido se podrá comparar entre los desertores y no desertores la influencia de 

 

41 PNUD. El Salvador en Breve. San Salvador, 2017.Op., cit.p.38. 
42 USAID, Análisis rápido de Educación y Riesgo en El Salvador. from de American People San Sal-

vador, junio 2016.  
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los padres, 43de los amigos, de la comunidad en la que viven, la existencia de la exclusión 

social, entre otras causas. 

La deserción universitaria por parte de los estudiantes puede ejercer un impacto ne-

gativo en el progreso del país en los diferentes campos sociales. Desde esa perspectiva se 

hace una reflexión del problema ya que existen indicios que reflejan el problema, y que, a 

pesar de existir un programa social, podría no ser relevante en el contexto de las condiciones 

sociales, económicas y culturales del estudiante. Además, es importante investigar si en el 

contexto de ser hombre o mujer existen elementos diferenciadores en la permanencia o de-

serción de los estudiantes de primer año de la carrera de turismo, así como el capital cultural 

de los antecedentes familiares de los estudiantes y las condiciones económicas, sociales y 

culturales que inciden directamente en la deserción estudiantil.  

El caso que los estudiantes, que se matriculan en la carrera de turismo no solo se 

dedican a estudiar, sino que algunas son madres solteras, otras estas acompañadas, ayudan a 

su madre/padre o ambos en las actividades domésticas, cuidan a hermanos menores, a enfer-

mos o ancianos (abuelos/as, tíos etc.). Además, que algunas mujeres estudiantes que son 

madres solteras tienen que trabajar para la manutención de los hijos y otras ayudar a la eco-

nomía familiar.  En el caso de los hombres, persiste la condición familiar, el núcleo familiar 

donde se desenvuelve y las condiciones de vida en cuanto a la economía familiar para la 

subsistencia, los trabajos agrícolas, la misma violencia que genera la deserción.  

Por consiguiente, un aspecto fundamental es la inversión del Estado en el Modelo 

MEGATEC, creado precisamente en función de los sectores más vulnerables, olvidados en 

el acceso a la educación superior por muchos años, y que ha sido diseñado en atender las 

necesidades de estos grupos. Pero a diferencia de las carreras largas, existe la probabilidad 

de jóvenes que no ven como oportunidad de acceso para la movilidad social el estudio, y 

otros que si tienden a visualizar de manera diferente la educación.  

 

43 Las familias con escasa formación escolar pueden ejercer cierta presión a los estudiantes expresando 

frases comparativas que el ¨estudio no sirve para nada¨ ¨ mira cuanta gente estudiada que no haya trabajo¨ o 

ñyo gano más vendiendo en un puesto en el mercado y no he ido a la escuelaò, hay muchas frases que ponen 

entre la espada y la pared a los y las jóvenes para tomar la decisión de permanecer en la escuela, y otros son 

forzados a desistir de la educación. Sin embargo, hay casos de jóvenes que han superado las limitantes culturales 

y sociales continuando con sus Línea Educativa Formal.  
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En ese sentido se plantea una pregunta general. 

Pregunta General  

¿En qué medida las condiciones de vida y origen social de los estudiantes se vinculan al 

fenómeno de la deserción y a la permanencia universitaria en el primer año de la carrera 

Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico en la Universidad Católica de El Salvador en el 

año 2018? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

Determinar el vínculo entre las condiciones de vida y origen social en la permanencia o de-

serción del estudiantado del primer año de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo 

Turístico en la Universidad Católica de El Salvador en 2018 

Objetivos Específicos. 

¶ Caracterizar las condiciones de vida y origen social del estudiantado del primer año 

de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico en la Universidad Católica 

de El Salvador en 2018, respecto a la deserción y permanencia.  

¶ Determinar las dimensiones del capital cultural del estudiantado.  

¶ Analizar el vínculo entre el capital cultural y educación de los padres de familia en 

relación con la permanencia y deserción del estudiantado.  

¶ Comparar la naturaleza del contexto, familiar, social, institucional e interactivo en el que 

se encuentran los estudiantes, desde el compromiso para la persistencia o la deserción. 

¶ Investigar si la beca es determinante para la permanencia o deserción del estudian-

tado. 

1.4.  Estrategia Metodológica utilizada en la investigación. 

Como se ha expresado en acápites anteriores analizar e interpretar la deserción y per-

manencia es fundamental, es por ello que en este estudio se utilizó la técnica de la entrevista 

a profundidad, contadas desde las experiencias de los sujetos que viven la realidad. En el 

caso de los desertores y de los que permanecen, el estudio es comparativo porque refleja las 
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actitudes, intenciones, realidades desde condiciones de vida similares de acuerdo con su ori-

gen social.  

Haciendo uso de los expedientes académicos de los estudiantes desertores y de los 

que permanecen, se hizo la selección de la muestra, tratando de equilibrarla por sexo. En el 

caso de los desertores suscitaron dificultades de localización, ya que cambian con mucha 

frecuencia los números de teléfono y el lugar de residencia. Ir a buscarlos podría ser riesgoso 

por la situación de violencia que vive el país, en tal sentido se les comenzó a llamar por 

teléfono, según el expediente, o a solicitarles a los compañeros que permanecen en la carrera 

si tenían algún contacto que me lo hicieran saber, también se contactó por las redes sociales, 

pues algunos son activos ahí a pesar de su salida de la universidad. 

Los argumentos en los que me basé para llamarles e invitarles estaban asociados pre-

cisamente en los objetivos de la investigación, el propósito era conocer las razones de la 

deserción, escuchar cara a cara las experiencias, vivencias, las percepciones que conllevan al 

estudiante a la elección de la salida o la persistencia. Respecto a esa situación los estudiantes 

me preguntaban para que los llamaba si ya habían abandonado la universidad, siendo un reto 

convencerles de la importancia que tenía para el estudio conocer sus vivencias, percepciones 

y experiencias adquiridas en la universidad.  

En el estudio me encontré con narraciones de vida que develan y dan significado a la 

determinación del estudiantado o los aspectos condicionantes que les hacen desistir de sus 

estudios desde la oportunidad para la movilidad social hasta el desinterés por la carrera téc-

nica, caracterizar las condiciones de vida, la exclusión social marcada en la indiferencia y la 

desigualdad social de la propia experiencia de cada individuo desde su origen familiar, desde 

su habitus encarnado en el seno familiar. 

1.4.1. Encuadre Paradigmático. 

El estudio tiene una metodología de tipo cualitativo-explicativo, es un estudio inno-

vador desde las Ciencias Sociales, partiendo de los objetivos donde se investiga la 

vinculación de las condiciones de vida y origen social de los estudiantes al fenómeno de la 

deserción y la permanencia. Este tipo de estudio es importante porque se profundiza en el 

problema de cuerdo a las experiencias individuales de los estudiantes que han recibido una 
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beca del Estado y que desertan de la carrera de turismo, analizadas desde las teorías socioló-

gicas de autores como Pierre Bourdieu y J.C. Passeron y Vincent Tinto que abordan desde la 

sociología de la educación el fenómeno de la deserción y se hace referencia comparativa con 

los que permanecen en la carrera.  

En el primero de acuerdo con la teoría de la Reproducción, del capital cultural, y las 

posiciones en el campo social y el segundo desde el comportamiento y carácter de las metas 

y logros individuales de las experiencias vividas de los estudiantes. 

El estudio es inductivo diseñando los hallazgos del estudio desde lo particular a lo 

general, a través del procedimiento de clasificación de la teoría fundamentada en el marco 

teórico, que surgirá de los datos recolectados de los participantes, es decir de las narraciones 

de los estudiantes desertores y no desertores de la carrera de turismo. Por consiguiente, el 

fenómeno de la deserción desde las ciencias sociales puede interpretarse de acuerdo con las 

realidades y a las experiencias individuales que los sujetos viven en la cotidianidad dadas las 

condiciones de vida.  

La investigación permite observar, analizar e interpretar los hechos sociales desde las 

teorías de Bourdieu y Passeron en el campo social y cultural, las disposiciones que, de ñlas 

experiencias de los sujetos en el campo en el que se ejerce una fuerza centrífuga inversamente 

proporcional al grado de éxito escolar y una fuerza centrípeta proporcional a la inercia que 

un individuo (o más exactamente una categoría de individuos) es capaz de oponer al fracaso 

y a la eliminación en función de las ambiciones socialmente definidas como convenientes a 

su sexo y a su clase, su ethos de claseò.44 

Bernard Lahire explica referente a la teoría de Bourdieu y Passeron que un campo es 

una lucha de agentes que ocupan las diversas posiciones y que esas luchas implican la obten-

ción de un capital de ese campo especifico, por lo tanto, es un campo con desigualdades, que 

aseguran la existencia de dominantes y dominados, por lo tanto, la distribución desigual del 

capital determina la estructura del campo donde se define una correlación de fuerzas.45  

 

44 Pierre, Bourdieu Jean - Claude Passeron. La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema 

de enseñanza. Ed. Fontamara. Vol. Segunda Edición. Francia.1996. 
45 Bernard Lahire El Trabajo Sociológico de Pierre Bourdieu, Deudas y Críticas. Argentina: Siglo 

XXI, Editores Argentina, S.A de C.V, 2005. 
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Así como también el capital cultural que los agentes poseen y les hacen acreedores 

de una posición en el campo social, las predisposiciones que existentes al éxito o al fracaso 

de los estudiantes que ingresan a la universidad y la dominación del sistema educativo ejerce 

sobre la educación, una teoría que podrá analizarse en el campo de la investigación educativa.  

Por tanto, hay un mercado escolar donde los estudiantes de distintas clases sociales y 

fracciones de clase pueden obtener la distribución del capital cultural. Este punto de partida 

significa una ruptura con los supuestos inherentes tanto a la visión común que considera el 

éxito o el fracaso escolar como el resultado de las aptitudes naturales o las actitudes indivi-

duales, que usualmente pasan desapercibidas por las instituciones. Pero si hay una lucha en 

el campo social, también existen las estrategias que los agentes utilizan para ocupar una po-

sición ascendente en el campo cultural, económico y social. Por consiguiente, el éxito o el 

fracaso de los estudiantes puede depender de las estrategias utilizadas, a partir del capital 

institucionalizado que otorgan las instituciones educativas. 

1.4.2.  Tipo de Investigación.  

La investigación de tipo cualitativa sobre la línea de exploración-interpretativa por-

que se investigan problemas poco estudiados, como es el problema de la deserción desde las 

teorías sociológicas, sino también que es un modelo universitario que implica la asignación 

de becas por el Estado a todos los estudiantes que ingresan, donde las implicancias de la 

deserción pueden ser adversas para los individuos que la viven y de cierta manera a la insti-

tución y al Estado mismo y sociedad. Además, no se trata solamente de estadísticas sobre el 

fracaso o éxito universitario, sino más bien, los factores determinantes que voluntaria e in-

voluntariamente hacen renunciar o proseguir sus trayectorias educativas.  

El estudio se realizó en El Salvador, en la Universidad Católica de El Salvador, Centro 

Regional de Ilobasco, que es administradora del Modelo MEGATEC del Ministerio de Edu-

cación. Dirigida a la población estudiantil que, por sus condiciones de desarrollo 

socioeconómico bajo, no pueden costearse sus estudios técnicos del nivel superior y que los 

ingresos familiares per cápita no excedan el promedio del valor equivalente a dos salarios 

mínimos del sector comercio y servicio, vigente.46 

 

46 Universidad Católica de El Salvador, Plan de Estudios, 2015. 
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El enfoque cualitativo posibilita contemplar a las personas y sus escenarios desde una 

perspectiva holística, profundidad de datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualiza-

ción del ambiente, detalles y experiencias únicas, así como un punto de vista actual y 

holístico, de los fenómenos. Así como flexibilidad en el contexto de su pasado y condición 

actual. Este tipo de investigación permite captar los significados de las personas desde sus 

vivencias y experiencias, reconstruyéndolas, e identificando las acciones que propician las 

decisiones de la deserción y también los cambios transformadores de la realidad social del 

estudiantado que decide permanecer. 

 Para Briones el enfoque cualitativo es: 

ñun conjunto de pr§cticas interpretativas que hacen al mundo ñvisibleò, lo transforman y con-

vierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos.ò47 

 La utilización de este enfoque permitió recabar la información con técnicas pertinen-

tes que recojan la realidad del estudiantado desertor y de los que permanecen en el sistema 

educativo superior. Con el uso de técnicas sobre historias de vida, que pueden visibilizarse a 

la realidad social de las condiciones de vida y origen social de los que acceden a una beca 

del Modelo MEGATEC. 

1.4.3. Sujetos de información o población y muestra. 

La Unidad de análisis fueron los estudiantes de primer años de la carrera Técnico en 

Gestión y Desarrollo Turístico de la Universidad Católica de El Salvador, Centro Regional 

de Ilobasco, año de ingreso 2018.   

De acuerdo con José Supo la población es: ñun conjunto de todos los elementos que 

nos interesan estudiar y a estos elementos los definimos como unidades de estudio, en tal 

caso interesa estudiar de la población total una representación del estudiantado desertor y 

el que permanece en la universidad.48 

 

47 Guillermo Briones. Programa de especialización en Teoría, Métodos y Técnicas en Investigación 

Social. Epistemología de las Ciencias Sociales. Bogotá: ARFO, Editores e Impresores, Ltda., 2002. p. 117. 
48 José Supo. Como Elegir una muestra. Técnicas para seleccionar una muestra representativa. Médico 

Bioestadístico. 2014. PDF. Consultado en: www.bioestadistica.com. 
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Tabla No.1. 

Estadísticas iniciales y finales de estudiantes de primer año matriculados en 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Ministerio de Educación, Estadísticas MINED, 2017 y UNI-

CAES CRI, Escuela de Turismo 
 

La población estudiantil tiene características socioeconómicas similares, donde las 

condiciones de vida y el origen social son bajos.  La población total es de 239 estudiantes 

matriculados en Registro Académico, de los cuales 69 son hombres y 170 mujeres, que cur-

san el primer año de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico. Las características 

sobre las condiciones de vida y origen social de los estudiantes son usualmente similares y 

se verifica a través de un estudio socioeconómico.  

Año  Matricula Inicial  Matricula Final  Diferencia por año 

 Hom-

bres  

Mu-

jeres  

Total, 

matrí-

cula 

inicial 

Hom-

bres  

Mu-

jeres  

Total, 

matri-

cula 

final 

Hom-

bres  

% Mu-

jeres 

% % To-

tal 

Año 

2018 69 170 239 58 145 203 11 15.9% 25 14.7% 15.06% 
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Figura No.1. 

Proceso de estudiantes aspirantes a la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Escuela de Turismo. 

El método de muestreo es no probabilístico, por conveniencia de acuerdo con Tamara Otzen, 

& Carlos Manterola por su utilidad: 

ñPermite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto fundamentado en 

la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigadorò.49 

La selección de esta técnica de muestreo se debe a las características de la población, 

donde resulta cierta cantidad de estudiantado tanto desertores y que permanecen, siendo ellos 

parte de un universo con similares condiciones de vida y origen social.  

Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta que todos los estudiantes 

tienen la condición de becados, con los beneficios académicos que otorga la beca del Estado, 

a diferencia del estipendio de transporte que se concede de acuerdo con el domicilio del es-

tudiantado, hasta un máximo de dos dólares por día y que se otorga según previo estudio 

socioeconómico de la Universidad. 

 

49 Tamara Manterola Otzen & Carlos. Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. Centro 

de Excelencia en Estudios Morfológicos y Quirúrgicos (CEMyQ), Universidad de La Frontera, Temuco. Centro 

de Investigaciones Biomédicas. Chile. 2017. p.6.  

1. Ingreso curso 
Propedéutico.

2. Indicaciones generales.
3. Socialización de la 

carrera de turismo y sus 
ámbitos laborales.

4. Llenado y entrega de 
documentación en linea y 
documentos en físico, ( El 

profesor/a ayuda al 
estudiante cuando 
presenta algunas 

dificultades en el llenado)

5. Finaliza el curso 
propedéutico.

6. Informe de estudiantes 
que resultaron becados.

7. Matrícula para el 
primer ciclo de la carrera 

Técnico en Gestión y 
Desarrollo Turístico.

8. Inicio de clases (a partir de la matrícula cada estudiante 
obtiene los beneficios que otorga la beca, como: Estipendio 
de transporte, alimentación y toda la beca académica, desde 

la matricula, mensualidades, graduación entre otros 
beneficios.
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1.4.4. Criterios de selección de la muestra.  

En la figura número cuatro se puede apreciar cada una de las técnicas a utilizar en la 

investigación, cada una de ellas con criterios de inclusión relacionados a las características 

del estudiantado desertor y el que permanecen, se muestra un panorama que incluye las téc-

nicas de Entrevista a Profundidad, y Grupo Focal.  

Figura No.2. 

Método de Triangulación de las técnicas de recolección de datos y criterios de selec-

ción muestral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Nota: En el caso del estudiantado desertor no se tuvo una participación equitativa por sexo ya fue muy difícil 

acercar a todos los estudiantes hombres. por la falta de contactos telefónicos y la mayoría había emigrado a 

otros países o a otros municipios del interior del país. Por otra parte, no se pudo ir a sus colonias o comunidades 

a buscarlos por la inseguridad y la violencia en diversos territorios del país. 

 

1.4.5. Triangulación de métodos de recolección de los datos. 

El método de triangulación de datos es útil, de acuerdo con Sampieri: 

ñSiempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de 

información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una 

mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen de diferentes actores del 

ÅEntrevista a 
profundidad.

ÅEstudiantado 
desertor.

ÅEstudiantado que 
permanecen. 

Profundizar en el 
contenido, narraciones 

cara a cara.

ÅCaracterísticas.

ÅGrupo de caso: 22 
Estudiantes desertores. 
Mujeres y Hombres.

ÅGrupo Control :8 estudiantes 
que permanecen, Mujer y 
Hombre.

Entrevistas a 
profundidad (30).

ÅConsensos 

Å2  Grupos focales:

Å10 Estudiantes mujeres y 
10 Estudiantes hombres  
que permanecen en la 
carrera.

Grupo Focal. (20)
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proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los 

datosò. 50 

En el caso de la recolección de la información se realizaron entrevistas a profundidad, 

éstas se realizaron en el campus de la Universidad. No se pudo realizar con los estudiantes 

desertores la técnica del Focus Group, porque la ubicación de estos jóvenes no fue fácil, pues 

dejan al menos dos números de teléfonos de contacto, pero en ninguno se pudo localizar y 

los correos electrónicos no fueron útiles por el poco acceso a internet o el uso de estos por 

los estudiantes, se buscó en redes sociales, conocidos, excompañeros hasta localizarlos y 

entrevistados de forma individual por la disponibilidad de ellos. 

Se hizo las entrevistas uno a uno porque al ser ubicados se aprovechaba la oportunidad 

de entrevistarlos, porque en ocasiones no contestaban el teléfono, hasta que se les llamaba 

una y otra vez, no se pudo ir a sus comunidades porque de acuerdo con un sondeo de las 

residencia viven en zonas de mucho peligro por la presencia de maras y ser una persona 

extraña que entra en comunidades puede significar un grave riesgo. Se realizaron veintidós 

entrevistas porque un número significativo del estudiantado desertor emigró hacia Estados 

Unidos, otros no se localizaron. 

Por consiguiente, en el caso del estudiantado que permanece su ubicación estuvo de-

terminado por la asistencia a clases, se tomó una muestra de cada Municipio, mujer y hombre 

para tener una mayor objetividad de las condiciones de vida y de las percepciones. 

La triangulación de datos favorece no solo la recolección de calidad de los datos, sino 

que permite conocer aspectos relacionados de las percepciones y vivencias de los estudiantes, 

me permitió llevar una secuencia lógica de la información, hasta determinar si había o no 

saturación teórica.  Otro aspecto que considerar en que en cada técnica los y las estudiantes 

son diferentes, por tanto, la información se vuelve más rica e interesante por las experiencias 

individuales de la persona. 

En el estudio se realizó la comparación de los capitales escolares de los padres y ma-

dres de familias, la formación académica y la actividad laboral a la que se dedican, las 

 

50 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio. Metodología de la 

Investigación. México: Mc. Graw Hill, 2010. p.439. 
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percepciones de estos sobre la educación superior y la asimilación de la formación universi-

taria por parte de la familia y del mismo estudiante. 

 

Figura No.3. Forma de triangulación de las técnicas de investigación. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a los resultados de la investigación se hace una tabla comparativa de las 

categorías analizadas partiendo de los objetivos, desde el contexto familiar y social de la 

familia de los estudiantes tanto desertores como de los que permanecen. 

1.4.6. Fuentes de Información  

Son las fuentes primarias utilizadas por el investigador para elaborar su reflexión teórica, 

marco metodológico u otros propósitos para efectos de recolectar información. A continua-

ción, se detallan. 

 

Tabla No.2. 

Fuentes primarias y secundarias utilizadas en la investigación. 
Fuentes Primaria 

Fuente Uso en esta tesis 

Registro Académico. 

  

Á Se utilizó esta fuente para la construcción de las estadísticas de estudiantes matriculados en 

el año 2018. Base de datos de matrícula de estudiantes. 

Á Expedientes de estudiantes desertores y no desertores. 

Á Estadísticas de datos oficiales sobre desertores y no desertores.  

Escuela de Turismo. Á Se solicitó información sobre las estadísticas de estudiantes matriculados en primer y se-

gundo año de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico Centro regional de 

Ilobasco.  

Á Plan de Estudios de la carrera de turismo. 

Ministerio de Educación, 

El Salvador. 

Á Información sobre el Modelo MEGATEC. Y estadísticas presupuestarias de asignación de 

becas para estudiantes del Modelo de estudios superiores. 

Fuentes secundarias 

Fuente Uso en esta tesis  

Bibliotecas de la UCR. 

Biblioteca  

Carlos Monge Alfaro 

Eugenio Fonseca Tortós. 

 

 

Libros de Sociología de diversos autores, que aborden el tema de la educación. 

Libros de Estadística. 

Libros especializados en el tema de Educación y programas sociales en el Rubro de Educación.  

Á Emile Durkheim, Educación y Sociología, el Suicidio. Entre otros los cuales contribuyeron a 

la construcción de conceptos científicos sobre educación y el contexto de los Sistemas Esco-

lares, así como el estudio de los fenómenos sociales, los hechos sociales como cosas. 

Grupo 
Focal

Entrevista a 
Profundidad

Narraciones cara 
a cara
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Luis Demetri Tinoco. 

EBSCO host 

Á Pierre Bourdieu, Jean. C. Passeron. Los libros de La Reproducción, Los estados del Capital, 

Campo de Poder y Campo Intelectual, El Oficio del Sociólogo, La Distinción, Los herede-

ros. Se analizan conceptos epistemológicos y ontológicos de los conceptos para la 

construcción del marco teórico, objetivos y pregunta de investigación. 

Á Vincent Tinto. Sobre el modelo sociológico de la deserción y la permanencia. 

Á Bernard Lahire. Sobre las deudas y críticas a las teorías de Bourdieu y Passeron en el tema 

de los campos de poder y el habitus. 

Á Edgar Mora, sobre la deserción y la permanencia de los estudiantes en la Universidad. 

Á Luis Aguilar. Lo retomo para el análisis de los programas sociales en materia de educación. 

Á Tesis sobre educación superior (deserción y permanencia). 

Á Biblioteca virtual, revistas e investigaciones sobre el tema, 

 

Sitios Web.  

Google. 

Revistas electrónicas de universidades locales e internacionales. De Europa, América Latina. y de Cen-

troamérica. 

Clacso. 

Repositorios de la Universidad de Costa Rica. UCR.  

Documentos  

Oficiales 

Á Informes oficiales de la ONU. UNI-

CEF, PNUD, CEPAL, Estado de la 

Nación, Estado de la Región. 

 

Se revisaron los informes de Instituciones Naciona-

les e Internacionales que tienen información 

fidedigna sobre la educación en El Salvador y otras 

Regiones. 

Estadísticas e indicadores en el tema de la educa-

ción. 

Periódicos Digitales. Periódicos de El Salvador 

www.elsalvador.com 

www.laprensagrfica,com 

www.elfaro.com 

 

Se utilizaron estas fuentes para actualizar datos res-

pecto a la violencia, como homicidios de 

estudiantes, trabajo informal, migraciones forzadas 

y la educación, deserciones, matriculas de la institu-

ción de Media técnica, bachillerato. Entre otra 

información. 

Fuente: Elaboración propia.  

1.4.7. Técnicas e instrumentos para recolección de la información. 

Como explica Fernando Cortez ñla selecci·n de los participantes se realizar§ tomando en 

cuenta los elementos teóricos, asintóticamente por medio de la investigación científica. El 

investigador que ha utilizado instrumentos cualitativos para recopilar su información, que ha 

seleccionado muestras intencionales y que ha generado una matriz cualitativa de datos po-

dría, si así lo deseara, utilizar los métodos que le proporciona la estadísticaò 51 previamente 

se ha establecido algunos criterios de selección de la muestra. 

 

51 Fernando Cortez Cáceres, Mercedes González de la Rocha. Algunos Aspectos de la Controversia, 

entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Centro de Estudios Sociológicos. México 

D.F.2008. 

http://www.elsalvador.com/
http://www.laprensagrfica,com/
http://www.elfaro.com/
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Tabla No.3. Técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación. Para desertores y de 

los que permanecen.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

52 Supo, José. Como Validar un Instrumento. Op.,cit. P.18. 
53 Isabel Pemjean Contreras, Historia de vida de Rosa Martínez, mujer mapuche sanadora. Una lectura desde 

el género, tesis de pregrado para optar al grado de Antropóloga Social, Universidad de Chile año,2008. 
54 Grupos Focales, guía y pautas para su desarrollo, ibertíc, Un proyecto regional de cooperación para la inte-

gración de la cultura digital en los sistemas educativos.pp.1-12 

Técnica Instrumento 

Entrevista a profundidad. 

Es más que una conversación, donde el entrevistador estimula y conduce 

un discurso continuo, cuyo único marco es el de la investigación; y se 

hace con una sola pregunta. Luego vendrán las preguntas que complemen-

tarán la información que relevante en cuanto a la problemática 

estudiada.52 en esta técnica se tuvo la oportunidad de tener cara a cara al 

estudiante conocer de cerca sus experiencias individuales y profundizar 

en ellas, el entrevistador logra guiar el relato y evidenciar la importancia 

de la información y el conocimiento que está aportando al estudio. Orien-

tados en base a los objetivos de la investigación.53  

Guía entrevista a profundidad: Es útil para identificar 

las teorías sobre el capital cultural de las familias, 

donde él o la estudiante acceden por voluntad propia y 

con consentimiento a narrar su situación social y con-

dición de vida. Puede contener preguntas generales 

que van de lo general a lo particular, porque busca ex-

plorar y descubrir las características en la persona 

entrevistada de manera amplia.  

Profundizar en las actividades de la vida cotidiana sobre el contexto cul-

tural y social del estudiantado, hace posible la construcción del relato de 

vida de los estudiantes desertores y no desertores. En otras investigaciones 

se abordan desde las comunidades donde el entrevistado vive, la experien-

cia de la vida cotidiana, la familia, los amigos, el trabajo. y demás 

quehaceres. Pero en el caso de la investigación en El Salvador el relato de 

la historia de vida se construye solamente con una entrevista guiada, por 

el acceso a las comunidades, barrios y colonias, pues los Municipios son 

de cierta vulnerabilidad social, con riesgo social, en las cuales el acceso 

se dificulta por la presencia de las maras o grupos delincuenciales. 

Para el caso se realizaron las entrevista en las instalaciones de la Univer-

sidad Católica de El Salvador, Centro Regional de Ilobasco, en una sala 

donde se encontraba solo el entrevistador y el estudiante, cámara de video 

y grabadora de audio para la grabación de la entrevista. Todo el material 

está documentado en video, audio y fotografías, para lograr un máximo 

recolectar literalmente toda la información. 

Entrevista a profundidad con peguntas generadoras, a 

partir de las cuales se orienta la continuidad del relato 

para la extracción del conocimiento y la experiencia. 

 

Documento de autorización para entrevista y uso de la 

información, garantizando la confidencialidad de la 

persona. 

 

 

 

 

Grupo focal:  Utilizaci·n de la gu²a de pautas ñes un instrumento de apoyo 

durante el encuentro. En ella se contemplan los temas y las preguntas a 

ser abordados, a modo de guía orientativa. Si el moderador conoce en de-

talle los temas a profundizar, la guía le servir§ s·lo como un ñrecordatorio 

a manoò durante la charla, sin necesidad de seguirla exhaustivamenteò54 

Se conocen las características de los entrevistados y sus particularidades 

que hacen posible la caracterización del estudiantado. 

 

Guía Grupo focal. se utilizó grupos de diez estudiantes 

que permanecen en la carrera de turismo, diez hombres 

y diez mujeres, cada grupo es orientado de acuerdo con 

ciertas indicaciones, libertad de opiniones, narración 

de experiencias personales y familiares, preguntas 

abiertas, respuestas espontaneas que aporten informa-

ción. 

Equipo y materiales didácticos utilizados:  

Uso de cámara de video, fotográfica, grabadora. 

Pizarra, Plumones, Guía de grupo para los datos per-

sonales y familiares de los estudiantes. Refrigerio. 

Las técnicas utilizadas fueron útiles para analizar el capital cultural, del 

estudiante y de sus familias respectivas. 

Origen social, condiciones de vida respecto al capital 

cultural. Teoría de Pierre Bourdieu y J.C. Passeron. 
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1.5. Categorías abordadas en la investigación.  
 

Figura No.4. Categorías. 

 
 

Elaboración propia 

Factores

Factores 
Determinantes 

y 
condicionantes  
en la deserción 
de estudiantes 

en la 
universidad

Factores 
Determinantes 

de la 
permanencia 
de estudiantes 

en la 
universidad 

Categorías

Sociales. 

- Problemas personales                             - Embarazos

-Violencia familiar                                    - Integración y adaptación 

- Migración Forzada                                  - Carencia de vivienda                               
- Edad

- Sexo                                                        - Violencia social por las maras

- Zonas vulnerables y de riesgo social      - Familias fragmentadas

Económicos

- Desempleo                             -Condiciones de vida

- Ingresos bajos

- Nucleo Familiar grande (trabajo y cuido de los hermanos, padres, madres, 
madres u otros) 

Culturales 

- Poca o nulo capital escolar de los padres(Madre o padre, ambos)

- Carencia de Motivación, - Actitudes para afrontar las dificultades                            

- Antecedentes de Trayectoria Educativa

-Visualización de la educación -costo beneficio-oportunidad

-Apoyo Familiar-red familiar            - La religión



43 

 

 

 

La operacionalización de las categorías está sustentada en los principales conceptos 

teóricos que abordan los Sociólogos Pierre Bourdieu y J.C. Passeron y Vincent Tinto, res-

pecto al Capital Cultural y las decisiones de deserción o permanencia de los estudiantes 

respecto a sus condiciones de vida y origen social. 

 

Tabla No.4. Operacionalización de Categorías. 

 
Categorías Definición Dimensiones Subcategorías 

Origen Social 

 

Bourdieu en su libro la Reproducción analiza el 

origen social desde la perspectiva de los estudian-

tes y el acceso a la educación superior. Las 

variaciones de esta ideología según las posiciones 

que ocupen en el campo, las distintas categorías de 

agentes y según las relaciones que estos agentes 

mantienen con su posición en función de su Perte-

nencia de clase, clase de origen. 55 

Económicas  

 

 

Cultural 

Ingresos familiares. 

Desempleo. 

Tipo de familia. 

Escolaridad de la ma-

dre/padre. 

Vivienda. 

Sexo. 

Edad. 

Condiciones de 

vida 

 

Sobre las condiciones de vida Bourdieu analiza los 

siguiente ñtienen que ver con los consumos de las 

familias ordinarias con características sobre (com-

posición, edad, profesión del cabeza de familia, 

etc.), equipamiento de la vivienda, gastos impor-

tantes (vestidos, combustibles, etc.), gastos 

periódicos (alquileres, cargas, etc.), y por otra 

parte con la exploración de libros etc),56 y desde la 

perspectiva del gasto en bienes materiales, como 

la ropa, el calzado, entre otros bienes como ropa 

interior. Hace una división entre las clases, los in-

gresos, la zona urbana y rural. La capacidad que 

tienen las familias de acceder a los bienes, mate-

riales y culturales. 

Sociales  

  

Tipo de familia. 

Desempleo. 

Tipo de vivienda. 

Responsabilidades Fa-

miliares. 

. 

Capital Cultural  

Teoría de Pierre 

Bourdieu y J. c 

Passeron. 

 

El Capital escolar. 

Como explica Bourdieu, ñel capital cultural, es una 

propiedad indivisa de toda la sociedadò57,  Centra 

su atención en las relaciones sociales, la acción pe-

dagógica que realiza la familia de acuerdo con su 

origen social, y condiciones de vida, donde la 

Estudiante deser-

tor. 

 

Estudiante que 

permanece  

Capital escolar madre y 

padre. 

Capital escolar abue-

los/as. 

Traducidos en títulos o 

años de estudios. 

 

55 Pierre, Bourdieu, Jean - Claude Passeron. La Reproducción, Op., cit. p.258. 
56 Bourdieu, Pierre. La Distinción, Criterios y Bases Sociales del Gusto. Madrid. Grupo Santillana 

Ediciones, S.A de C.A, 1998. 
57 Ibid., p.51. 
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transmisión hereditaria genera una acción que 

marca la vida y las decisiones del individuo. 

Profesión u oficio de 

ambos padres  

Ingresos de la familia.  

 

 

Origen Familiar  

Comunidades in-

ternas y externas  

Vincent Tinto  

La permanencia y éxito estudiantil para Vincent 

Tinto está asociada a la integración de comunida-

des académicas y sociales a partir de la interacción 

de dichas comunidades se hace posible crear lazos 

personales entre los estudiantes y la universidad. 

Lo cual favorece la retención del estudiante, pre-

vio al análisis de las comunidades internas y 

externas.58 

El comporta-

miento estudiantil 

en su: Contexto so-

cial y académico. 

Ambiente institu-

cional. 

  

 

Integración académica 

y social del o la estu-

diante en la comunidad 

universitaria. 

Integración entre do-

centes y estudiantes  

Lazos personales de fi-

liación entre los pares. 

Comunidades ex-

ternas. 

Familias, vecinos, com-

pañeros/as, ambiente de 

trabajo. 

Comunidades In-

ternas 

Estructura Social y nor-

mativa, y patrones de 

acción que conducen a 

la membresía. 

Permanecía y de-

serción 

universitaria  

Modelo de interac-

ción de Vincent 

Tinto. 

La interacción del estudiantado a las diversas co-

munidades implica el éxito o el abandono de los 

estudios. Tinto explica la frecuencia de institucio-

nes que arguyen el fracaso al estudiante desertor, 

en cambio el autor enfatiza que existe responsabi-

lidad entre ambas partes la Institución y el 

estudiante respecto a la decisión de salida. 59 

Tinto elabora un modelo de retención de estudian-

tes que parte de los contextos sociales, culturales, 

familiares del estudiante que ingresa a la universi-

dad60 y son precisamente los que se abordan en 

esta investigación respecto a la salida o permane-

cía en la universidad. 

Motivación  

Compromiso con 

el aprendizaje por 

el estudiantado. 

Metas y compro-

misos. 

 

 

 

 

Condiciones de 

vida vs origen so-

cial 

Motivación del o la es-

tudiante. 

Motivación y acompa-

ñamiento del 

padre/madre/ ambos / 

otros- 

Apoyo social e intelec-

tual que los miembros 

de la comunidad ofre-

cen a los estudiantes- 

 

Antecedentes familia-

res. 

Destrezas y habilidades  

Escolaridad previa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

58 Vincent Tinto. Reflexiones sobre el Abandono de los Estudios Superiores. Perfiles Educativos 62. 

1993. pp.56-63.p.2. México, Año. 2018. Traducido por Gabriela Ordiales. Digital. Disponible en: 

<http://www.iisue.unam.mx/perfiles/descargas/pdf/1993-62-56-63. pp.1-10. 
59 Ibidem., pp.1-10 
60  Sebastián Donoso, y Ernesto Schielfelbein. Análisis de los Modelos explicativos de Retención de 

los estudiantes en la Universidad. Una visión desde la desigualdad Social. Estudios Pedagógicos. Consultado 

en:  Digital. <http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/v33n1/art01.pdf..2007. p.11. 
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1.5.1. Etapas de investigación 

Las fases de la presente investigación se enmarcan en los planteamientos de dar cuenta del proceso de investigación que 

conduce a los hallazgos. Para ello se describen las etapas que se trabajaran de forma paralela con los desertores y no desertores de 

la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico. Las etapas son determinadas de acuerdo con cada objetivo de la investigación, 

claras en el recorrido.61  

Tabla No.5.  

Etapas realizadas en la investigación de acuerdo con los objetivos propuestos. 

Estudiantes desertores Estudiantes que permanecen en la carrera de tu-

rismo. 
Objetivo No.1 

Caracterizar las condiciones de vida y origen social del estudiantado del primer año de la 

carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico en la Universidad Católica de El Salvador 

en 2018, respecto a la deserción y permanencia.  

Objetivo No.1 

Caracterizar las condiciones de vida y origen social del estudiantado del 

primer año de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico en la 

Universidad Católica de El Salvador en 2018, respecto a la deserción y per-

manencia.  
Selección de muestra, de los estudiantes desertores. (en este caso se tuvo acceso a los ex-

pedientes de los estudiantes. 

Por la dificultad del acceso a números de teléfonos, lugar de residencia se eligió llamar a 

todos/as las estudiantes, una dificultad fue que cambian frecuentemente de número de telé-

fono, y no dejan rastro de su paradero, ni en correos electrónicos, redes sociales y se 

dificultó ir a buscarlos por el riesgo que implica entrar a comunidades de mucha peligrosi-

dad por las maras y grupos delictivos. 

Otro inconveniente fue que el estudiantado desertor ha emigrado al extranjero, otros han 

cambiado de domicilio y no es la misma dirección ni Municipio.) 

Se convocan a una entrevista cara a cara en la universidad, lugar seleccionado por el inves-

tigador por ser la institución donde estudiaron y accesible a todas/os. 

se hace una caracterización de los y las estudiantes respecto a las condiciones de vida y 

origen social. (información detallada del contexto familiar) 

Selección de muestra, de los estudiantes desertores. (en este caso se tuvo 

acceso a los expedientes de los estudiantes. 

Se convocan a una entrevista cara a cara en la universidad, lugar seleccio-

nado por el investigador por ser la institución donde estudiaron y accesible 

a todas/os. 

Se hace una caracterización de los y las estudiantes respecto a las condicio-

nes de vida y origen social. (información detallada del contexto familiar) 
se convocan en la universidad los días de clase, ya que ellos son ingreso 

2018, y en la actualidad permanecen en el segundo año de la carrera. 

Objetivo No.2 

Determinar las dimensiones del capital cultural del estudiantado.  

Objetivo No.2 

Determinar las dimensiones del capital cultural del estudiantado.  
Información sobre el capital cultural del estudiantado desertor. 

Capital escolar de los padres, abuelos, hermanos. 

Información sobre el capital cultural del estudiantado desertor. 

Capital escolar de los padres, abuelos, hermanos. 

 

61 PhD.Javier Antonio Torres Vindas, Capitulo Metodológico, para asuntos académicos, 2018. 
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profesión u oficios de la madre, padre y círculo familiar más cercano.  profesión u oficios de la madre, padre y círculo familiar más cercano.  
Objetivo No.3  

Analizar el vínculo entre el capital cultural y educación de los padres de familia en relación 

con la permanencia y deserción del estudiantado.  

Objetivo No.3  

Analizar el vínculo entre el capital cultural y educación de los padres de 

familia en relación con la permanencia y deserción del estudiantado.  

Percepción de la educación respecto a los logros y beneficios.  

metas académicas y profesionales. 

Extracción de la información, orden de los datos, comparar la información del capital cul-

tural de los padres de familia, abuelos, hermanos. 

Análisis de los años de escolaridad de los padres, abuelos, hermanos. 

Análisis de la profesión u oficio de los padres y de los abuelos. 

Percepción de la educación respecto a los logros y beneficios.  

Metas académicas y profesionales. 

Extracción de la información, orden de los datos, comparar la información 

del Capital cultural de los padres de familia, abuelos, hermanos. 

Análisis de los años de escolaridad de los padres, abuelos, hermanos. 

Análisis de la profesión u oficio de los padres y de los abuelos. 
Objetivo No.4. 

Comparar la naturaleza del contexto, familiar, social, institucional e interactivo en el que 
se encuentran los estudiantes, desde el compromiso para la persistencia o la deserción. 

Objetivo No.4. 

Comparar la naturaleza del contexto, familiar, social, institucional e inter-
activo en el que se encuentran los estudiantes, desde el compromiso para 
la persistencia o la deserción. 

Contexto social de la comunidad, lugar de residencia. (Municipios donde viven los estu-

diantes, de riesgo, vulnerabilidad social) 

condiciones de vida del estudiantado.  

Tipo de familia. 

Integración e interacción con los maestros, pares, comunidad universitaria.  

Motivación e incentivos, apoyo de la familia del estudiante. 

Desánimo y falta de apoyo de la familia.  

Interés del estudiante. 

Desinterés del estudiante. 

Contexto social de la comunidad, lugar de residencia. (Municipios donde 

viven los estudiantes, de riesgo, vulnerabilidad social) 

Condiciones de vida del estudiantado.  

Tipo de familia. 

Integración e interacción con los maestros, pares, comunidad universitaria.  

Motivación e incentivos, apoyo de la familia del estudiante. 

Desánimo y falta de apoyo de la familia.  

Interés del estudiante. 

Desinterés del estudiante. 
Objetivo No.5 

Investigar si la beca es determinante para la permanencia o deserción del estudiantado 
 

Objetivo No.5 

Investigar si la beca es determinante para la permanencia o deserción del 
estudiantado. 

Percepción de la carrera de turismo. 

Oportunidades en el mercado laboral en el rubro turístico. 

Percepción de la beca del Estado en el acceso a la educación superior. 

La titulación superior, el capital institucionalizado, respecto a la movilidad social. 

Mejoras en las condiciones de vida, oportunidades laborales, mejores ingresos a través de 

la beca. 

La beca es suficiente para cubrir los estándares de la educación Técnica. 

 

Percepción de la carrera de turismo. 

Oportunidades en el mercado laboral en el rubro turístico. 

Percepción de la beca del Estado en el acceso a la educación superior. 

La titulación superior, el capital institucionalizado, respecto a la movilidad 

social. 

Mejoras en las condiciones de vida, oportunidades laborales, mejores ingre-

sos a través de la beca. 

La beca es suficiente para cubrir los estándares de la educación Técnica. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.2. Análisis, validez y confiabilidad de los datos. 

La información recolectada sobre estudiantado desertores y estudiantado que perma-

nece en la carrera, se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Católica de El 

Salvador, en su Centro Regional de Ilobasco, Cabañas. 

Se contó con la presencia de cada estudiante de forma individual cara a cara, entre-

vistador- investigador. Se tiene carta de autorización que evidencia la participación del 

estudiantado, el video, audio y fotografías del y la estudiante. 

Alcances y limitaciones de la investigación.  

Alcances  

El estudio sobre deserción y permanencia se desarrolló en la Universidad Católica de 

El Salvador, con estudiantes de primer año de la carrera de turismo. El estudio genera infor-

mación muy valiosa para atender necesidades futuras del estudiantado, haciendo un análisis 

de los estudiantes que ingresan a la universidad que permitirán atender, comprender desde su 

origen social, sus condiciones de vida, los antecedentes escolares, del estudiante y de su fa-

milia, las potencialidades, habilidades, deficiencias y las posibles causas de un potencial 

desertor.  

V Los resultados de la investigación podrán ser analizados por la institución e investigado-

res para futuros proyectos sobre posibles estrategias para la permanecía de los estudiantes 

e identificar los potenciales desertores. 

V Una de las ventajas u oportunidades que tiene la investigación es que los resultados, si 

bien no se han realizado tomando en cuenta las siete Sedes MEGATEC que existen en el 

país, los resultados pueden tener validez para generar propuestas para prevenir la deser-

ción universitaria. Pues el Modelo MEGATEC está inspirado para beneficiar al 

estudiantado en condiciones de vida vulnerables, eso representa una ventaja de continuar 

haciendo investigaciones sobre el tema un desafío constante de la sociología. 

V En la actualidad las Políticas Públicas en materia de educación en El Salvador siguen 

siendo deficientes y excluyentes, pues aún falta la inclusión de ciertos sectores a progra-

mas sociales, educativos, así como las oportunidades de ingreso al mercado laboral, por 

tanto este estudio favorece al conocimiento de las instituciones académicas, del Estado y 
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la empresa privada en un acercamiento estratégico con iniciativas e incentivos laborales 

para el estudiantado que ingresa a la universidad en las carreras técnicas. 

Limitaciones. 

V Los estudios en el tema de permanencia y deserción universitaria en las carreras técnicas 

son muy pocas ya que hay muchos estudios desde el análisis de la educación superior en 

las carreras largas. Pero en El Salvador son muy pocos y más aún en las carreras técnicas 

en modelos MEGATEC, con becas completas por el Estado, por ser un programa relati-

vamente nuevo, el estudio es innovador porque muestra la realidad social, económica y 

cultural del estudiantado. Pues en su mayoría los estudios desarrollan un análisis cuanti-

tativo que es muy valioso pero que no incorpora la empatía humana sobre la persona que 

vive la experiencia del abandono, de la deserción o de la permanencia. 

V Se considera solo uno de los seis Modelos MEGATEC, ya que están localizados en seis 

departamentos, con distancias consideradas, donde el estudio resultaría más complejo de 

realizar por la falta de recursos económicos, para la investigación. Pero para futuras in-

vestigaciones se puede hace comparaciones entre algunos de ellos. 

V Otra limitante de la investigación fue la imposibilidad de acceso a las comunidades o 

viviendas de las y los estudiantes, por razones de la violencia social entre las maras y los 

grupos delincuenciales ya que hay zonas que solo la policía o los grupos de fuerza militar 

pueden ingresar. 

1.5.3. Consideraciones Éticas.  

De acuerdo con la ética profesional, se propuso lo siguiente:  

V Datos rigurosos y confiables de origen Institucional. 

V Permiso y consentimiento de la Institución y de los participantes sobre el uso de la in-

formación, estrictamente para uso académico. 

V Los estudiantes entrevistados expresaron sus emociones literalmente respecto a su pro-

pia condición de vida. 

V Uso correcto de la información confiable y personal del estudiantado. 

V Confidencialidad de los datos y anonimato de la identidad de los participantes.  
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Capítulo II . Debates Teóricos. 

El proceso de reproducción de las estructuras de los modelos educativos que determi-

nan el éxito y fracaso de estudiantes que desertan del sistema, es un interés más allá de 

estadísticas de éxito o de fracaso, sino más bien crear un precedente sobre las luchas y estra-

tegias que los estudiantes disponen para tener una posición en el campo intelectual y se 

enfatizan aquellos cuyo capital económico y cultural puede estar en desventaja respecto a 

otros agentes cuyo origen social privilegia su posición en el campo.  

Emile Durkheim dice que: 

ñLa educaci·n es una socializaci·néde la joven generaci·nò62 y continúa diciendo ñque, en 

cada uno de nosotros, por así decirlo, existen dos seres que, aun cuando inseparables sino es por 

abstracción, no dejan de ser distintos. El uno está constituido por todos los estados mentales que nos 

atañen exclusivamente a nosotros mismos y a los acontecimientos de nuestra vida particular: es lo 

que se podría denominar el ser individual. El otro es un sistema de ideas de sentimientos y de cos-

tumbres que expresan en nosotros no nuestra personalidad sino el grupo a los grupos diferentes de 

los que somos parte integrante tales como, por ejemplo: las creencias religiosas, las opiniones o las 

practicas morales, las tradiciones nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. 

Su conjunto forma el ser social. el constituir ese ser en cada uno de nosotros tal es la meta perseguida 

por la educación. Sin la civilización el hombre no pasaría de ser un animalò 63 

Se retoma la teoría de Emile Durkheim en el sentido que hace una referencia a la 

existencia del ser individual, a la vida particular que cada uno de nosotros tiene y que nos 

hace diferente de otros. Por consiguiente, los estudiantes becados que ingresan a la universi-

dad llevan consigo su propio ser individual, su personalidad. Pero a la vez dice Durkheim 

existe el sistema de ideas, sentimientos y costumbres que atañe al ser social. Ese ser social 

que tiene las experiencias vividas en el hogar con la familia, en la comunidad, en la iglesia, 

con los amigos.  

Efectivamente la existencia de las costumbres y creencias religiosas, opiniones o 

prácticas morales que especifica Durkheim son propios y significantes en la persona y más 

 

62 Emile Durkheim. Educación y Sociología, Op., cit. p.12. 
63 Ibídem., pp.12-13. 
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en el estudiantado que ingresa a la universidad por primera vez, ya que las normas conduc-

tuales que el estudiante adquiere desde la niñez representan una cultura educativa que se 

adhiere a la persona y que tiene cierta incidencia en la educación formal universitaria.  

Es así dice Durkheim que el conjunto de todos esos conceptos que tienden a formar 

al individuo, el constituir ese ser tal es la meta de la educación. Por consiguiente, los estu-

diantes que ingresan a la universidad adquieren nuevas experiencias, nuevos conocimientos 

que en cierta manera difieren de su mundo. Y que abre las oportunidades de vida, de profe-

sionalización, y de cohesionarse a la vida productiva de la sociedad. 

Durkheim Explica: 

ñque no basta para transmitir las aptitudes que supone la vida social del hombre, aptitudes 

demasiadas complejas para poder materializarse bajo la forma de predisposiciones orgánicas. La 

transmisión de los atributos específicos propios del hombre se realiza a través de una vía que es 

social, como sociales que son ellos: es la educación.64ò.  

Es pertinente la teoría de Durkheim para la investigación porque la transmisión de 

conocimientos, de experiencias del ser humano llegan en la escuela, en la universidad, donde 

la formación profesional asume el rol de educar no para un momento sino para la vida en 

sociedad y esta trasciende en las capacidades productivas de las personas precisamente en 

torno a las mejoras en su calidad de vida, entonces si bien pueden ser complejas en la vida 

del estudiantado que ingresa a la universidad y que se enfrenta a situaciones nuevas dado su 

origen social, es también importante mencionar que esas aptitudes complejas son necesarias 

para alcanzar el conocimiento. 

Durkheim dice que: 

ñLa educaci·n es un ente social: es decir que pone en contacto al ni¶o con una sociedad 

determinada y no con la sociedad in genere.ò65.  

La transición de los y las jóvenes a la universidad puede resultar una acción compli-

cada para aquellos que no han tenido experiencias conformadas en vida social activa, e 

 

64 Ibidem., p.13. 
65 Ibíd., p.15. 



51 

 

 

 

incluso en un ambiente escolar determinado donde los cambios podrían ser determinantes en 

la adaptación al sistema educativo.  

Para los y las jóvenes que ingresan a la universidad separarse de los padres y afrontar 

la vida aparentemente solo/a puede significar un cierto abandono y desafío a la vez y más 

aún si los padres no poseen las competencias escolares para abordar la situación de apoyo y 

motivación, marcando un distanciamiento de la relevancia de la educación superior como 

salida de las condiciones de pobreza para la superación personal y profesional.  

Durkheim concibe que: 

ñLa educación como un hecho social, es la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social, la 

cual tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelec-

tuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente 

espec²fico al que est§ especialmente destinadoò. 66 

El estudiantado que se aventura en el campo del aprendizaje y del conocimiento va 

abriendo paso en el devenir académico y profesional, con ciertas motivaciones que parten 

desde el entorno familiar, social y cultural en el que se desarrolle. El sistema académico 

puede ser abrumador para el estudiantado que inicia sus estudios superiores, dejar el ambiente 

de la secundaria y emprender un nuevo mundo de responsabilidades diferente a su habitus, 

podría tener ciertas limitantes de adaptación que pueden ser superadas o no en el avance de 

la formación.  

Así mismo el estudiantado que ingresa a la universidad a través del Modelo Megatec, 

por primera vez, se enfrentan a nuevas vivencias, socialización con profesores, pares dife-

rentes a los de la educación media y a sus condiciones de vida, y su procedencia de zonas 

urbanas, y rurales, de los Municipios cercanos a la universidad y que en muchos casos po-

drían no haber tenido una orientación previa de los compromisos y accesos sobre la cultura 

de la educación superior. 

 

66 Ibíd., p.53. 
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Si Durkheim concibe la educación como un hecho social, y como una acción ejercida 

por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madu-

rez, puede aplicarse al contexto de la realidad de hombres y mujeres que a temprana edad 

asumen roles que no les corresponden, como el cuido de hermanos, u otros parientes, trabajar 

para el sustento familiar. Entre otras causas, son individuos que no han experimentado tal 

situación porque en muchos casos los padres no fueron formados académicamente.  En tal 

sentido se podrá identificar como la generación de los padres (padre, madre, hermanos) han 

sido preparados para la vida social, desde el origen familiar.  

Durkheim explica que la educación ha sido utilizada ampliamente para designar un 

conjunto de influencias para que el hombre pueda ejercer bien sobre nuestra inteligencia o la 

voluntad. Y presenta a Stuart Mills que dice que  

ñTodo lo que hacemos por voluntad propia y todo cuanto hacen los dem§s en favor nuestro 

con el fin de aproximarnos a la perfección de nuestra naturalezaò 67  

Aunque Durkheim dice que abarca efectos producidos en el carácter y las facultades 

del hombre, como las leyes, los gobiernos, el clima, la posición social. Sin embargo, es una 

definición contrapuesta, pero que incluye aspectos que pueden ser contextualizados a la reali-

dad actual. La educación puede acercar al individuo a la perfección en torno al conocimiento 

que genera la formación académica y a la movilidad social del individuo en la posición que 

ocupa en el campo como agente social.  

 Para Kant dice Durkheim  

ñel fin de la educación es desarrollar todas las facultades humanas. Llevar hasta el punto más 

alto que pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, realizarlas lo 

más completamente posible, pero sin que lleguen a da¶arse entre s² ñ.68 

Si suscitamos el hecho que muchos de los estudiantes que ingresan a la universidad 

tienen un origen social y condiciones de vida muy limitados, la educación suscita en ellos 

una formación esperanzadora sobre su devenir profesional esto arguye que en la formación 

académica podrían generarse  ciertas resistencias sobre los contenidos en la academia, pero 

 

67 Ibíd., p.43.  
68 Ibíd., p.44. 
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que indiscutiblemente son necesarios para que él o la estudiante potencie sus habilidades y 

destrezas, adquiera contenidos que le permitan el acceso a mejores condiciones de vida. 

Es a partir del hecho de la interiorización de las capacidades y potencialización de sus 

habilidades que su devenir académico le depara. Son esas fuerzas dice Kant que mueve a los 

individuos a interiorizar y a la vez exteriorizar ese potencial, es a través de la educación que 

se extrae esa fuerza. Dicho de esa manera se sustenta en la base teórica que puede haber un 

estado físico e intelectual que desencadena en la permanencia o la deserción en la universidad 

dadas las condiciones voluntarias o no del individuo. 

Por tanto, dice Kant ñàNo es ®ste acaso ideal por encima del cual no puede existir 

ningún otro?ò 69 refiriéndose al fin de la educación, en ese sentido tiene lógica pensar que 

una sociedad donde la mayoría de la población tenga estudios podrá tener acceso a una 

mejor calidad de vida, a tener aspiraciones profesionales.  

Durkheim dice 

 ñSin embargo, si bien en cierta medida ese desarrollo armónico es, en efecto, necesario y desea-

ble, no por esto es integralmente realizable; pues, se encuentra en contradicción con otra regla 

de la conducta humana que no es menos imperiosa: es la que nos ordena dedicarnos a una tarea 

determinada y restringida. No podemos y no debemos entregarnos todos al mismo género de 

vida; según nuestras aptitudes, tenemos funciones diferentes que cumplir, y es necesario que nos 

pongamos en armonía con aquella que nos incumbe. No estamos todos hechos para reflexionar: 

son necesarios hombres de sensaci·n y de acci·n.ò 70 

Aunque el individuo es capaz de armonizar contenidos que cambien su movilidad 

social a pesar de las contrariedades sociales, puede desestimar la incertidumbre y proceder a 

avanzar en sus trayectorias. Si bien los estudiantes desarrollan ciertas aspiraciones para inte-

grarse a la vida productiva, no necesariamente todos y todas acceden a puestos de trabajo de 

inmediato. Hay ciertas probabilidades que acompañan de éxito y de fracaso al estudiantado 

en el camino por avanzar en la carrera. Lo que se puede traducir al final en la deserción o la 

permanencia universitaria. Interesante lo que explica Durkheim porque habla sobre las apti-

tudes y que de ellas puede depender proseguir o no en la carrera. 

 

69 Ibíd., p. 28. 
70 Ibídem., p.28. 
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Si bien el contexto donde se dan estos conceptos son en una sociedad anglosajona, es 

evidente que el concepto lleva consigo el desarrollo de las facultades humanas, que usual-

mente muchos niños y niñas de clases sociales marginadas no saben que las poseen con 

relación a su potencial y habilidades cognitivas a pesar de las desigualdades y de su condición 

social complicada y donde la Universidad provee instrumentales teóricos, prácticos para la 

vida en sociedad que incidan en la transformación del devenir profesional. Y que de acuerdo 

con Durkheim esas reglas y normas humanas que suelen ser restrictivas pueden tener ciertos 

grados de apertura para la inclusión social y académica de los individuos. 

Por consiguiente, para Durkheim la educación varia de una sociedad a otra y cada 

sociedad elige un determinado ideal del ser humano que quiere tener en sociedad, desde la 

perspectiva sociológica de Durkheim la educación es:  

ñel medio a trav®s del cual prepara en lo m§s recóndito de los niños las condiciones esenciales 

de su propia existenciaò71. 

Durkheim explica: 

 Cada sociedad es libre de la elección del sistema educativo que ofrece a sus ciudadanos, le es 

propia y determinada por el sistema ideológico, político, religioso y moral que se atribuye como 

tal 72.  

El origen social del estudiantado que ingresa a la Universidad Católica de El Salvador 

si bien es de clases populares permitirá develar algunas explicaciones de causas sobre la per-

manencia y a la deserción regidas por la misma sociedad en la que se vive.  

En tal sentido las condiciones que los sistemas educativos crean a partir de las diver-

sas leyes, profesiones y contenidos que el sistema considera necesario desarrollar en función 

de sus requerimientos y que a partir de ello el estudiantado ingresará y desarrollará su poten-

cial en favor de la sociedad. Si efectivamente el sistema como tal genera transformaciones 

pedagógicas, sociales y culturales que trascienden en la aprehensión de los contenidos que 

ahí se inculcan, situación que hay que analizar sobre cuáles serían esos intereses y cuanto 

beneficio ofrece a los que entran a la academia. 

 

71 Emile Durkheim. Educación y Sociología. Trad. Janine Muls de Liarás. Buenos Aires: Ediciones 

ALTAYA, SA. 1999. Noviembre de 2018. p.4. 
72 Ibíd., p.7. 
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Los Sociólogos, Bourdieu y Passeron en la obra de la Reproducción plantean 

que:  

 ñLa educaci·n es considerada como proceso a través del cual se realiza en el tiempo la repro-

ducción de la arbitrariedad cultural mediante la producción del habitus, que produce prácticas 

conformes a la arbitrariedad cultural (osea, transmitiendo la formación como información capaz 

de «informar» duraderamente a los receptores).ò 73 

En un acápite siguiente se trata de enfatizar y desarrollar la arbitrariedad cultural, 

concepto necesario para la reproducción de los contenidos en la universidad, se requiere 

desde el profesor que enseña y transmite los contenidos hasta el mismo sistema de enseñanza 

que provee los instrumentos pedagógicos necesarios para la reproducción. 

Los estudiantes becados tienen una experiencia única al ser integrados en la univer-

sidad. Aunque el contexto de su origen social esté muy distante de la realidad académica, la 

interiorización de los contenidos puede ser útiles o no dependiendo del nivel de acervo cul-

tural que él o la estudiante tenga acorde también a su procedencia en la educación media, si 

es de colegio privado o de escuela pública. Así mismo el contexto social y cultural en el que 

se desenvuelven puede ser significativo en el desarrollo, la motivación en la consecución de 

las expectativas profesionales del estudiantado. 

De acuerdo con la teoría de Bourdieu y Passeron el sistema de educación se define de 

la siguiente manera: 

 ñel conjunto de mecanismos institucionales o consuetudinarios por los que se halla asegurada 

la transmisión entre las generaciones de la cultura heredada del pasado (por ejemplo, la infor-

mación acumulada), las teorías clásicas tienden a disociar la reproducción cultural de su fundón 

de reproducción social, o sea, ignorar el efecto propio de las relaciones simbólicas en la repro-

ducci·n de las relaciones de fuerza.ò74 

Por consiguiente, los sistemas educativos son propios de cada país, e involucran con-

tenidos necesarios e indispensables en la reproducción de las estructuras sociales, dirigidas 

hacia la distribución del capital cultural que en la formación escolar o académica se imparte, 

en tal sentido las diversas clases sociales que convergen en la escuela o en la universidad 

 

73 Bourdieu, Pierre, Jean - Claude Passeron. La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema 

de enseñanza, Op., cit. p. 73. 
74 Ibíd., p.51. 
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tienen la oportunidad de recibir los contenidos, por supuesto que podrían darse ciertas dife-

rencias en cuanto a la asimilación de los contenidos dadas las condiciones de vida de los 

estudiantes que ingresan a la universidad cuyo origen social puede ser de clases populares, 

donde el capital social y cultural es relativamente bajo. 

Ahora bien, J.C. Passeron hace una crítica sobre el abordaje que hicieron del sistema 

educativo  

ñLa resistencia que puede oponer a la innovaci·n pedag·gica o institucional un sistema acor-

dando valores, discursos, intereses y hábitos mentales tan múltiples y disponiendo de medios 

culturales y orgánicos tan poderosos de "reinterpretación" de la innovación a menudo ha sido 

descritaò75.    

Refiere al hecho que hay ciertas predisposiciones a mantener una invariabilidad de 

las reformas pedagógicas cuando efectivamente las innovaciones del sistema de enseñanza 

suelen ser más atractivas y novedosas para el estudiantado cuando hay contenidos innovado-

res que pueden acercar al estudiante a la cultura educativa. 

Pierre Bourdieu y J. C. Passeron explican:  

ñPor otra parte, para vencer las resistencias de las formas culturales antagónicas, el sistema 

escolar necesita recurrir a la violencia, violencia simbólica, que puede tomar formas muy diver-

sas e incluso extraordinariamente refinadas ðy por tanto más difícilmente aprehensiblesð, pero 

que tiene siempre como efecto la desvalorización y el empobrecimiento de toda otra forma cul-

tural, y la sumisi·n de sus portadores.ò76 

Para Bourdieu y Passeron la educación es un proceso donde se reproduce la arbitra-

riedad cultural. Pero a la vez explican que ñla escuela, legitima de tal manera la 

arbitrariedad culturalò77 por tanto la arbitrariedad cultura es simbólica y necesaria en la 

formación porque desarrolla el potencial de la persona que ingresa a la escuela, a la univer-

sidad.  

Passeron retoma la discusión y hace énfasis en que hay oportunidades de éxito en la 

estructura del sistema escolar, aquellos sistemas más abiertos y por ende más inclusivo en 

 

75 Jean Claude Passeron. Hegel o el pasajero clandestino. El Razonamiento Sociológico. Francia, 1991. 

pp. 89-109. 

76 Pierre Bourdieu, Jean - Claude Passeron. La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema 

de enseñanza, Op., cit. p. 9. 
77 Ibíd., p.18.  
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función con la legitimación escolar. La innovación de modelos educativos con estructuras 

educativas inclusivas a la población con condiciones de vida y origen social vulnerables que 

de no ser por esos cambios estarían excluidos del sistema educativo. 

Por consiguiente, Bernard Lahire realiza algunas críticas sobre las afirmaciones que 

Bourdieu y Passeron plantearon sobre el sistema de educación donde explica que el mundo 

social actúa como una especie de institución total efectuando una socialización continua con-

cerniente a estas mismas diferencias y que el mundo social está permanentemente 

sobresaturado por estas.  

ñSin embargo, debido a que estas diferencias son ubicuas y se presentan justo desde el inicio de 

la vida, los constreñimientos que estas encierran son rara vez sentidos como tales o, cuando lo 

son, son experimentados menos fuertemente que otros tipos de constre¶imientos socialesò. 78 

Desde la niñez el sistema educativo tiende a ser normativo, desde la enseñanza que 

ejercen los padres hasta los sistemas de enseñanza del Estado. En la familia los niños co-

mienzan a ser instruidos en valores, normas, contenidos sociales diversos de acuerdo con su 

origen social, económico y cultural. Entonces cuando los y las jóvenes llegan a la escuela 

reciben una formación, enseñanza en contenidos académicos que orientan la profesionaliza-

ción del estudiantado, con lo que explica Bernard Lahire que las imposiciones o violencias 

no sentidas como tal, porque dicha violencia es relevante, significativa y necesaria en la ad-

quisición de los conocimientos. Por tanto, es precisa en la culminación exitosa de la carrera 

profesional. 

Lahire explica también:  

 ñsi los h§bitos y los modelos escolares de conducta y de pensamiento, por ejemplo, primero son 

vividos por los niños y adolescentes al modo de la coacción, es porque la escuela cualquiera sea 

su grado de integración familiar sigue siendo con mucha frecuencia un universo relativamente¨ 

extraño¨ y coercitivo sobre todo cuando exige que el grado de ascesis este en su máximo como 

en las ®pocas de preparaci·n de ex§menes o de concursos.ò 79 

 

78 Bernard Lahire. El Trabajo Sociológico de Pierre Bourdieu, Deudas y Críticas. Argentina : Siglo XXI, 

Editores Argentina, S.A de C.V, 2005. P.158. 
79 Ibídem., p.158. 
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El constreñimiento del sistema educativo en la actualidad es menos cerrado respecto 

al contexto sociohistórico que Bourdieu y Passeron plantean en la sociedad europea, Si bien 

para los y las estudiantes que ingresan a la universidad por primera vez puede resultar un 

mundo extraño y deferente al que estaban acostumbrados por su experiencia familiar, el con-

tenido cultural y sumado a ello el origen social, no deja de ser una experiencia un poco 

reflexiva en el sentido que hay ciertas normas conductuales respecto a exigencias académicas 

que deben superarse en la trayectoria educativa.  

Lahire explica que si los niños/as, adolescentes, desde la educación temprana, fueran 

sometidos a un régimen de estudio muy disciplinado, llegar a la vida universitaria sería los 

más fácil y práctico, porque ya habría una socialización y experiencias educativas vividas. 

La enseñanza superior se vería normal.80  

En el contexto salvadoreño la educación inicial a pesar de ser obligatoria queda solo 

en documentos, porque aún no le han dado el interés que tiene la educación, ni mecanismos 

eficientes que promuevan la formación académica temprana, donde efectivamente podría in-

cidir el origen social de la familia, el bajo capital cultural de los padres. No así los niños que 

desde la educación inicial comienzan en colegios privados con tutores en diversas áreas, edu-

cativas y culturales, con idiomas extranjeros y ciertas habilidades desarrolladas 

tempranamente. Entonces es evidente que el origen y las condiciones de vida pueden tener 

cierta incidencia en el contexto educativo. 

Muchos de los y las estudiantes llegan al campus universitario desconociendo el sis-

tema universitario, en cuanto a normativas y el concepto de estudiar una carrera profesional, 

lo cual puede entenderse de acuerdo con su procedencia de clase social.  

Y es normal la presencia de cierta incertidumbre de ingresar a lo desconocido. Es una 

transición de la secundaria a la educación superior y podría generar un sentimiento aterrador 

de las nuevas experiencias, no solo por las condiciones de vida y origen familiar sino por el 

cambio de vida que implica la academia.   

2.1.Teoría de la Reproducción de Pierre Bourdieu y Passeron en la Educación Superior. 

 

80 Ibídem., p.158. 
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La teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron se refiere al papel de la educa-

ción como reproductora de la cultura, la estructura social y la económica a través de 

estrategias de clase que se involucran en el campo de juego. En su análisis de la sociedad 

francesa, estos autores detectan tres estrategias de clase diferentes en relación con la educa-

ción: destacando las clases sociales de la época en la sociedad francesa. Por consiguiente, la 

nueva clase media invierte en cultura para mejorar su estatus social, es decir que su inversión 

está enfocada al logro de capital cultural.  

Así mismo Bourdieu y Passeron explican que la elite cultural intenta conservar su 

posición de privilegiada y no perder estatus, manteniendo su nivel social y cultural , posición 

que le favorece en la arena del juego, mientas que la clase dominante en la esfera económica 

trata de reconvertir parte de su capital en capital cultural, porque no siempre el acceso al 

capital económico significa un capital cultural alto, por lo que consiguiendo títulos académi-

cos prestigiosos logran mantener su posición y un estatus social y económico mayor en el 

campo social. 81 

De aquí la diferente función social de la educación en cada clase: La nueva clase 

media intenta una orientación profesional de los estudios en detrimento de los estudios tradi-

cionales humanísticos; que usualmente quedaban para las clases populares, y la elite cultural 

defiende éstos; y la clase económicamente dominante intenta vincular los estudios universi-

tarios al mundo de los negocios, y controlar así las «Grandes Écoles», oponiéndose al 

igualitarismo. Por consiguiente, en sociedades donde las condiciones sociales son desiguales 

de acuerdo con los tipos de capital, es más complicada la situación porque entrar al juego es 

primordial, pero el caso es como lo hacen desde la perspectiva de aquellos estudiantes cuyo 

origen social desestima el capital cultural heredado desde su origen social. 

Bourdieu y Passeron hacen una definición del Sistema de Enseñanza: 

ñTodo sistema de ense¶anza institucionalizado (SE) debe las caracter²sticas espec²ficas de 

su estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es necesario  producir y reproducir, por los 

medios propios de la institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia 

 

81 Mercedes Francés Ávila. Socialización, Educación y Reproducción Cultural. Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 19, núm. 1, (2005): 159-174. 
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(autorreproducción de la institución) son necesarias tanto para el ejercicio de su función propia de 

inculcación como para la realización de su función de reproducción de una arbitrariedad cultural 

de la que no es el productor (reproducción cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproduc-

ción de las relaciones entre los grupos o las clases (reproducción social).ò 82 

Por consiguiente, la reproducción y la arbitrariedad cultural son indispensables, en la 

transmisión de contenidos educativos, puesto que el Sistema de Enseñanza no solo reproduce 

conocimientos, sino que también es el que legitima el título del estudiantado que finaliza la 

carrera académica. Por tanto, existe una relación social entre los individuos que ingresas y 

los agentes que reproducen los contenidos con la finalidad de incorporar conocimientos vá-

lidos para la movilidad social del estudiantado. 

Passeron explica que: 

ñLa funci·n simb·lica de la Escuela y su funci·n social de reproducci·n de oportunidades y de 

estructuras no están en equilibrio más que por una dosis de apertura de la institución escolar a 

las diversas clases sociales, ya que ella debe acordar exigencias sociales y exigencias simbólicas. 

El optimum de su funcionamiento es también muy apremiante: a) exclusión o sostén de las clases 

populares en un sector particular del sistema escolar no abriéndose más que sobre una movilidad 

limitada o específica; b) promoción social de un lote de niños de clases medias demasiado fuerte 

para ser socialmente visible pero no excediendo la dosis de movilidad social que puede absorber 

sin deformarse la jerarquía social; c) plena utilización técnica y simbólica de la Escuela por las 

clases dominantes a fin de asegurar la continuidad de sus linajes familiares y legitimarlo. En este 

caso figura, pero sólo en este caso, la ideología proclamada por la Escuela de dar a todos sus 

oportunidades de movilidad pueden orquestarse tanto más fácilmente que los agentes propaga-

dores de esta ideología (los docentes) son por lo esencial originarios de clases medias donde se 

concentra la movilidad social asegurada por la Escuelaò83 

Se retoma este texto de Passeron en el sentido que para Passeron el Sistema repro-

ductor de la arbitrariedad cultural es necesario porque provee oportunidades a población de 

jóvenes que estaban excluidos del sistema educativo, pues no es lo mismo una población de 

clase media o alta que no tendrían problema de ingresar a la escuela o a la universidad, com-

parado con las clases populares cuyo capital cultural es bajo, entonces para Passeron la 

 

82 Pierre Bourdieu, Jean - Claude Passeron. La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema 

de enseñanza, Op., cit. p.95. 
83 Jean Claude Passeron. Hegel o el pasajero clandestino, Op., cit. pp.89-109. 
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escuela permite y facilita el acceso a la movilidad social, desde los profesores que pueden o 

son parte de esas clases populares. 

Bourdieu y Passeron parten del hecho de que el aparato escolar ha adquirido actual-

mente un papel preponderante como instrumento de legitimación de las jerarquías sociales, 

a través de las titulaciones. Se toma este concepto porque permite desarrollar en qué momento 

se puede dar o no la reproducción y como las condiciones de vida y el origen social están 

presentes en la teoría.  

Bourdieu define lo siguiente respecto a la Reproducción:  

ñLa reproducci·n," centrada especialmente en el an§lisis del papel de la escuela en la reproduc-

ción de las estructuras sociales, donde la acción pedagógica (en tanto violencia simbólica), y 

más precisamente el trabajo pedagógico, es concebido como trabajo de inculcación, que tiene 

una duración suficiente como para producir un habitus capaz de perpetuarse y, de ese modo, 

reproducir las condiciones objetivas reproduciendo las relaciones de dominación-dependencia 

entre las clases.ò84 

Bourdieu y Passeron centraban la atención sobre el papel del sistema escolar en la 

reproducción de las estructuras sociales. Dicha teoría está relacionada en contextos europeos, 

pero que trascienden en los ámbitos de cualquier sistema educativo, dadas las condiciones de 

vida y el origen social heredado por las familias. La realidad de la educación específicamente 

en El Salvador donde los herederos de capital cultural alto pueden ser muy pocos dado el 

capital económico y social donde las disposiciones de los agentes tienden a ser más durade-

ras, y donde la elección de carreras universitarias no está en juego, sino más bien pueden 

elegir las que quieran y a donde quieran hablando sobre el acceso al capital escolar. 

No así los que poseen capital cultural bajo cuyo origen social les limita las oportuni-

dades y dependen de las opciones que el sistema educativo facilite. En tal sentido dadas las 

oportunidades el estudiantado puede participar, entrar al campo de juego por el capital esco-

lar, una titulación que le proveerá herramientas para participar como, las habilidades y ciertas 

competencias que la universidad le provee. 

 

84 Pierre Bourdieu, El Sentido Social del Gusto, Elementos para una Sociología de la Cultura. Buenos 

Aires, Argentina: Siglo XXI Editores. S.A de C.V, 2010, p.11. 
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Por consiguiente, la reproducción es indispensable en la vida del estudiantado porque 

es en la escuela y la universidad que se instruye, se transmiten conocimientos, contenidos, se 

forman valores, actitudes para integrarse a la vida en sociedad, que promuevan la movilidad 

social y el capital cultural. 

Bourdieu y Passeron consideran que la hipótesis central es el origen social y que el 

capital cultural heredado genera las condiciones de inclusión y exclusión del sistema educa-

tivo o en este caso de la universidad, también exponen que hay ciertas disposiciones que 

tienden a desarrollar el triunfo escolar, claro está a partir de ciertos atributos de los agentes y 

su permanecía en el campo social.  

Se podría esperar que todo el estudiantado que ingresa a la universidad en condiciones 

de becados permanezca en la universidad, precisamente por las condiciones de beca, que es 

provista para los más necesitados, cuyo interés en formarse, educarse e instruirse debe ser 

motivador, aunque no precisamente sea siempre así. Se debe considerar que hay factores 

intrínsecos no visibles en cada uno de los estudiantes que lo alejan de la trayectoria educativa 

superior, aunque estén conscientes que la enseñanza universitaria les abre el abanico de opor-

tunidades laborales y la posición social. 

Entonces la realidad se vuelve contradictoria, los que quieren, pero no pueden y los 

que pueden, pero no quieren, pero dados esos casos hay que explorar el fenómeno de la de-

serción justamente de aquellos que logran llegar a la universidad pero que desertan y aquellos 

que permanecen a pesar de contar con similares características de vida. Hay una tensión de 

fuerzas sobre aquellos que carecen de capital económico y cultural heredado pero que a través 

de la lucha simbólica pueden demostrar en la arena del campo social lo que pueden estar 

dispuestos a hacer para desarrollar su habitus. En tanto para tener la mínima oportunidad para 

sobresalir en el campo de los intelectuales, de las profesiones, es abrir un abanico de oportu-

nidades en la vida del estudiantado. 

Passeron explica: 

ñque se debe aceptar la idea que los modelos de reproducción son modelos aproximados, 

de los modelos parciales, que no se aplican m§s que a los subsistemas de la realidad socialò85 

 

85 Jean Claude Passeron. Hegel o el pasajero clandestino, Op., cit. p.19. 
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El origen social de los estudiantes ha sido fundamental para determinar las formas de 

exclusión de la universidad y centrar la atención en cuanto a diferentes concepciones de los 

que consideran que la escuela reproduce las desigualdades en torno a la arbitrariedad cultural 

de las clases menos poseídas del capital cultural es cuestión de investigación porque la uni-

versidad brinda capital escolar, una titulación legitima que favorece a la movilidad social 

respecto a la clase de origen, se forma un tejido social más sólido en la familia, en la sociedad 

por recursos con más capacidades y potencialidades intelectuales que destacan en mejores 

puestos de trabajo y mejores ingresos. 

Por consiguiente, Passeron explica el sistema de reproducción escolar: 

 ñEl an§lisis de la escuela como sistema de reproducción y auto reproducción no excluye, pero 

llama al análisis de contextos que permanecen por definición exteriores a todo modelo, es decir 

aquí la historia social de la escuela y la historia de las relaciones de clase, A decir verdad, son 

estos dos modelos de reproducción socioculturales que eran utilizados, en la obra de 1970, para 

darnos cuenta de los lazos históricamente tejidos desde el Siglo XIX entre: (a) la acción autorre-

productora de la escuela; (b) la continuidad intergeneracional de estructuras generales de la 

desigualdad social y cultural entre grupos en una sociedad de clases.ò86 

Por tanto, Passeron hace una autocrítica que es muy relevante en la investigación 

porque los contextos socioculturales eran diferentes a los contemporáneos, significan mayo-

res oportunidades a los que padecen la exclusión y la desigualdad social. Por consiguiente, 

abre el debate sobre como los sistemas de enseñanza dan cuenta de la reproducción de las 

acciones pedagógicas, pero a la vez la creación de nuevos agentes, que entran al campo de 

juego con mayores probabilidades de competir legítimamente a través del intelecto, de nue-

vas capacidades técnicas, para asimilar los modelos reproductores.  

En tal sentido Miguel Casillas (et al), en su investigación sobre el origen social de los 

estudiantes y las trayectorias estudiantiles, afirman que existe un debate en tono al origen 

social de los estudiantes, especificando que existe una:  

ñl²nea de demarcaci·n entre dos grandes concepciones: por un lado, quienes consideran, 

dentro de la tradición liberal, que la escuela es un espacio de justicia social, donde se da la 

 

86 Ibíd., p.2.  
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igualación de oportunidades y se premia el mérito individual. Según esta concepción, la escuela 

favorece la movilidad social, pues permite a los más meritorios integrantes de las clases desfavore-

cidas ser reconocidos e integrados a los beneficios de las clases altasò. 87 

Es muy interesante las concepciones que hacen los autores sobre la escuela como un 

lugar donde se ofrecen las oportunidades para la movilidad social, del estudiantado que llega 

a la universidad. En el contexto del estudiantado becado por el Estado, cuyo origen social es 

muy bajo, se proveen ciertas ventajas competitivas en el mercado profesional del turismo 

regional, abriendo nuevas oportunidades en las trayectorias de académicas y por consiguiente 

en oportunidades laborales.  

Pero como explican los autores Miguel Casillas, (et al), sobre premio al mérito indi-

vidual de los estudiantes, permite hacer una reflexión sobre el asunto de la deserción y de la 

permanencia en la universidad, ya que muchos estudiantes pueden tener aspiraciones y mo-

tivaciones, pero como alcanzarlas puede tener diferentes significancias y experiencias que 

podrían estar representadas por sus mismas condiciones de vida y el apoyo familiar, o más 

aún los logros académicos que la carrera  les puede ofrecer.   

También Miguel Casillas (et al), dicen:  

 ñen el lado contrario, criticando este papel igualador de la escuela y su aportación a la natura-

lización de las diferencias, se desarrolló una perspectiva crítica que puso el acento en el papel 

de reproducción de las desigualdades sociales. Para esta concepción, aun cuando el acceso sea 

generalizado y no haya una exclusión de entrada, la escuela se encarga de ir diferenciando a los 

escolares según su mérito y su desempeño académico, lo que en realidad esconde un proceso 

de diferenciación social de acuerdo con sus orígenes socialesò88 

Si en definitiva en la universidad en el acceso a la beca no hay diferencias en cuanto al ingreso 

de estudiantes, suele suceder que, durante el curso de orientación, muchos estudiantes aban-

donan el curso por diversas razones, pero de ninguna manera se le ha impedido la oportunidad 

de aplicar a la beca. Luego durante los estudios académicos como explica Bourdieu se van 

produciendo desigualdades en cuanto a los aprendizajes, la aplicación de habilidades y 

 

87 Miguel Casillas, Ragueb Chain, Nancy Jacome. Origen Social de los estudiantes y trayectorias Es-

tudiantiles en la Universidad Veracruzana. Revista de la Educación Superior (Vol. XXXVI (2), No. 142, abril-

junio de 2007): p.10. 
88 Ibíd., p. 11. 
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destrezas que pueden ser generadoras de desigualdad en torno a dicho desenvolvimiento, por 

los méritos propios o individuales. Quedando algunos rezagados, pero ahí viene la cuestión 

de la exploración de las condiciones vida de los estudiantes, donde hay influencias internas 

y externas que voluntaria e involuntariamente desencadenan en deserción. 

Al respecto Passeron posteriormente hace un análisis sobre la reproducción.  

ñLa reproducción de las relaciones sociales de desigualdad entre grupos o clases no se confunde 

con la reproducción de la desigualdad de las oportunidades sociales de los individuos según su 

origen socialò 89  

En cuanto que las diferencias existen, pero respecto al origen social:  

ñla variación o la repetición de las trayectorias que conducen de una generación a la otra, indi-

viduos a posiciones diferentes o idénticas a aquellas de sus padres no sabrían en tanto que tal 

invalidar o confirmar la hipótesis de la reproducción de las estructuras sociales. Aún si "la he-

rencia social" de las oportunidades individuales en los linajes familiares constituye un 

mecanismo de estabilización de la reproducción de las estructuras de desigualdades colectivas, 

no es suficiente definirla y Pareto veía aún en el obstáculo que esta herencia introduce a una 

renovación óptima de la composición de las "elites" un peligro para la dominación de las "elites 

sobre las "masas".90 

Passeron explica que la reproducción de las relaciones de grupos de clase con la re-

producción de la desigualdad de oportunidades según su origen de clase, donde las 

oportunidades de los que están dotados los del linaje familiar con capital cultural alto tienen 

una herencia social que les provee un habitus interiorizado a partir de sus experiencias cul-

turales, educativas, mejores colegios, libros, tecnologías. etc. Pero a diferencia de los que 

poseen un capital cultural y económico bajo tienen a reproducir la desigualdad social, aunque 

no sea determinante, pues las limitantes podrían ser de los bienes materiales pero las condi-

ciones intelectuales y cognitivas además de algunas destrezas manuales en ciertos estudiantes 

podrían reflejar capacidades extraordinarias de superación y sobreponerse a las disposiciones 

en las que se encuentra. Entonces de forma individual las oportunidades podrían sobresalir 

de la herencia del capital cultural en torno al origen social.  

Passeron explica sobre el sistema escolar: 

 

89 Jean Claude Passeron. Hegel o el pasajero clandestino, Op., cit. 15. 
90 Ibídem., p.15. 
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ñdonde la reproducci·n de las oportunidades sociales de los individuos por la Escuela no tiene 

más la verdadera simplicidad de la oposición entre éxito y exclusión, donde todo se juega entre 

los grados y las formas del "'éxito", el idilio simbólico entre la ideología meritocrática y el pro-

ceso de reproducción social podría bien sino romperse al menos distenderse. Debe ser abierto 

tendría éxito seguramente, reforzando la impresión de que "todo el mundo tiene su oportunidad", 

al mismo tiempo que redistribuyendo en la jerarquía de sus filiales y de sus perspectivas la je-

rarquía de los orígenes sociales, a disimular más sutilmente su función reproductora que ha 

llegado a ser m§s difusaò91 

Sin duda una crítica que contrapone el concepto de reproducción de desigualdades en 

el sistema educativo, donde la exclusión a ciertos sectores de la población estudiantil ha per-

durado, lo interesante de esta tesis de Passeron es sobre las oportunidades que tienen aquellos 

desfavorecidos de capital escolar y cultural por su origen social, no siendo una constante 

entre el éxito o el fracaso escolar sino más bien la representación de una estructura con cierta 

flexibilidad, que no sea ñtodo o nadaò sino m§s bien que trascienda el origen social y las 

condiciones de vida. Es una posición que pone de manifiesto que hay lugar a sistemas de 

educación abiertos donde las oportunidades pueden ser inclusivas para todo el estudiantado. 

En el panorama del espacio social donde se desarrollan las luchas de los agentes para 

la movilidad social, los autores desarrollan conceptos claves que en el caso de la educación 

superior deben ser abordados para comprender la reproducción de las relaciones sociales y 

como en el sistema académico se reproducen las desigualdades. 

Por consiguiente, Passeron explica que cualquiera que sea la disparidad de su califi-

cación personal, los profesores, deben así el reconocimiento de su legitimidad al sistema 

institucional y simbólico en el cual ellos están garantizados como tales. Por lo tanto, son ellos 

mismos los responsables de la misma legitimidad transitiva, la universidad como institución 

legítima de la instrucción y transmisión cultural con una fuerza en representación que la 

misma institución legitima, lo cual es necesario para la instrucción y la difusión del conoci-

miento para la legitimidad en la acreditación de títulos. 

2.2. La arbitrariedad cultural de la Acción Pedagógica en la educación superior. 

 

91 Ibíd., p. 12. 
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                 En el libro de La Reproducción Bourdieu y Passeron explican que la Acción Pe-

dagógica como: 

ñla AP (Acci·n Pedag·gica) implica el trabajo pedagógico (TP) como trabajo de inculcación 

con una duración, suficiente para producir una formación duradera, o sea, un habitus como 

producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpe-

tuarse una vez terminada la AP y, de este modo, de perpetuar en las prácticas los principios de 

la arbitrariedad interiorizadaò92 

ñToda acci·n pedag·gica (AP) es objetivamente una violencia simb·lica en tanto que imposi-

ci·n, por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural.ò93 

Por consiguiente, los conceptos que Bourdieu y Passeron exponen son importantes en 

la investigación porque permiten analizar la perspectiva de la reproducción como útil y ne-

cesaria en la inculcación de los conocimientos, no es una violencia física de la que los autores 

hablan, sino que es la formación de la interiorización de contenidos y conocimientos, donde 

se puede deducir que sin esa acción pedagógica reproductora de arbitrariedad cultural fuera 

imposible que los estudiantes alcanzaran o lograran los objetivos o metas de movilización 

social, pues la educación cohesiona en la vida social de los estudiantes.  

La acción pedagógica debe ser duradera para que produzca un habitus duradero, y en 

la educación se busca precisamente que el estudiantado permanezca en la universidad y cul-

mine su carrera. Siendo así la acción pedagógica, es indispensable en la escuela, en la 

universidad porque son precisamente las instituciones que otorgan el título que acredita los 

conocimientos necesarios para la profesionalización de los que egresan de la universidad. 

Existen muchas maneras de reproducir la violencia y la arbitrariedad como acción 

pedagógica en el campo social, donde el que la vive tiende a verla normal de acuerdo con la 

percepción de los sujetos. El significado social de la acción pedagógica tiende a reproducir 

las relaciones autoritarias entre los dominantes y dominados. 

En el campo social existen muchos métodos que encubren el significado social de la 

Acción Pedagógica, bajo la simultaneidad de las transformaciones de las relaciones autorita-

rias que corresponden, a una transformación de las relaciones autoritarias correspondientes, 

 

92 Pierre Bourdieu, Jean - Claude Passeron. La Reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema 

de Enseñanza, Op., cit. p.95. 
93 Ibid., p. 25. 
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a una transformación de las relaciones de fuerza que eleva el nivel de tolerancia respecto a la 

arbitrariedad cultural. 

La acción pedagógica representa una violencia simbólica que implica la recepción de 

contenidos impuestos pero que requieren ser objetivados e interiorizados por los agentes, en 

el caso de la educación los estudiantes aprehenden contenidos y situaciones que de no ser por 

la academia estarían ocultos, está claro que los contenidos se vuelven indispensables para ser 

coparticipes en el campo social de lo contrario se tiende a reproducir y perpetuar su habitus 

y entre más titulaciones intelectuales institucionalizadas se tenga mayor participación hay en 

la arena del juego.  

Al respecto Casillas (et al), autores citan a Weber y explica: 

ñdonde la sociolog²a conoce que los individuos no act¼an de manera improvisada o casuística; 

las acciones sociales son acciones racionales con arreglo a fines, se formulan y ejercen en tanto 

estrategias sociales. En este sentido, la elección de una universidad o de una carrera universita-

ria no es una decisión simple, por el contrario, forma parte de las estrategias familiares de 

reproducci·nò94.  

Si bien la beca representa una ventana de oportunidades en donde la carrera profesio-

nal provee conocimientos, también provee luchas y lazos en las relaciones sociales, que en 

todo caso tienden a ser más fuertes que el propio capital económico, porque las carencias 

económicas que pueden ser objeto de limitación personal y profesional se pueden volver una 

fortaleza para escapar de las condiciones de vida que enmarcan la vida del estudiantado, y 

probablemente como dicen los autores la educación es una estrategia para el estudiante be-

cado que le posibilita el acceso a capital cultural.  

En todo caso la teoría que desarrolla Bourdieu y Passeron permite visualizar las op-

ciones que tienen los estudiantes que ingresan a la universidad que siendo de origen social 

bajo no pueden ser eliminado del juego, siempre y cuando las disposiciones sean fuertes y 

permanezcan en el campo de lucha. Bourdieu y Passeron explican ciertos conceptos muy 

útiles que son parte del estudio sociológico de la reproducción y se retoman en la medida que 

 

94 Miguel Casillas, Ragueb Chain, Nancy Jacome. «Origen Social de los estudiantes y trayectorias 

Estudiantiles en la Universidad Veracruzana, Op., cit. pp.7-29. 
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contribuyen al análisis de la educación, refiriéndose al fenómeno de los que logran el éxito 

permaneciendo en el sistema y los que no lo logran analizando las razones de ello. 

2.2.1. La arbitrariedad cultural en la educación. 

Bourdieu y Passeron explican la arbitrariedad desde la perspectiva del trabajo peda-

gógico TP (Trabajo Pedagógico), donde se desarrolla la arbitrariedad cultural. 

ñDe esta forma, a medida que se realiza, el TP, produce cada vez más las condiciones 

objetivas del desconocimiento de la arbitrariedad cultural, o sea, las condiciones de la experien-

cia subjetiva de la arbitrariedad cultural como necesaria, en el sentido de «natural». Todo aquel 

que delibera sobre su cultura es ya un hombre cultivado, y las preguntas de quien cree poner en 

cuestión los principios de su educaci·n tienen todav²a su educaci·n por principio.ò95 

Para Bourdieu y Passeron la arbitrariedad cultural esta intrínseca en el trabajo peda-

gógico y se considera indispensable, como natural y la educación requiere la inculcación de 

contenidos que servirán de base para la vida en sociedad y su implementación en el mercado 

laboral, precisamente es ahí que se da la reproducción cultural. Lo cual es interesante porque 

se podría asumir que en la universidad llegan estudiantes que ya fueron cultivados en valores, 

creencias y costumbres asociadas a su origen social y a sus condiciones de vida, como expli-

can los autores, entonces ya tienen cierta madurez para comprender y asimilar los contenidos 

que la universidad les ofrece.  

Por consiguiente, la arbitrariedad cultural está ligada a las acciones educativas que 

son invisibles a simple vista, pero útiles en cuanto a las oportunidades que brinda y que de 

hecho seguirá siendo así en la educación. Todos los que hemos pasado por la escuela, la 

universidad hemos tenido la arbitrariedad cultural, la violencia simbólica, pero ha sido nece-

saria para avanzar en las trayectorias educativas, es lo que nos ofrece y lo que nos da las 

titulaciones validadas para avanzar en el campo social. 

Pero en el universo como dice Bourdieu nadie escapa de la violencia simbólica hay 

siempre una imposici·n de ñunosò sobre ñotrosò, genera una arbitrariedad cultural que liga a 

los individuos y los sujeta irremediablemente a la violencia simbólica. Así pues, la sociedad 

está constituida por relaciones de fuerza.  

 

95 Pierre Bourdieu, Jean - Claude Passeron. La Reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema 

de Enseñanza, Op., cit. p.76. 
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2.2.2. Violencia simbólica. 

La violencia simbólica conceptualmente es muy reveladora en la teoría sociológica 

de Pierre Bourdieu y J.C. Passeron. Se encuentra en muchas áreas y se reproduce de forma 

inexorable en los sistemas de enseñanza, cualquiera que sea su modalidad. Se manifiesta en 

muchos ámbitos de la vida social, política, cultural y en lo estético, ético, no es exclusivo, 

está en el Estado y se ejerce por él, se encarna a la vez en la objetividad bajo formas de 

estructuras y de mecanismos específicos. Las prácticas sociales en los sistemas culturales 

constituyen el fundamento de la teoría de poder donde la reproducción de la dominación 

predomina en el campo sobre los dominados y se constituyen en el fundamento de una teoría 

del poder, de la reproducción y de la dominación.  

En Bourdieu se distingue la relación de la transmisión del capital cultural mediante el 

habitus y la transmisión del capital hereditario por la clase social y económico. Así mismo, 

la inculcación pedagógica es similar a la generación genética en tanto que transmite una in-

formación generadora de información semejante, donde la familia según su estatus social 

reproduce su habitus. El trabajo pedagógico tiende a reproducir las condiciones sociales de 

producción del arbitrario cultural.  

Bourdieu y Passeron en la Reproducción especifican conceptos básicos el de arbitra-

riedad cultural y el de violencia simbólica, para comprender el proceso de la reproducción en 

la escuela. 

ñLa çviolencia simb·licaè es exactamente la acci·n pedagógica que impone significaciones y las 

impone como legítimas. Pero justo esta legitimización implica la autonomía relativa de la escuela 

para disimular las relaciones de fuerza que determinan la acción; sin tal disimulo, las funciones 

específicamente sociales de la escuela serían evidentes y esto tendría como, consecuencia el im-

pedir que la escuela pudiera llevar a efecto su cumplimiento.ò96 

La escuela determina la certificación académica, es legitimadora de las certificaciones 

académicas. Es así como la universidad legitima la autonomía de la enseñanza, de la incul-

cación, las relaciones de fuerzas que reproducen la acción pedagógica en la universidad. En 

tal sentido dice Bourdieu y Passeron hay violencia simbólica legítima, desde que se aprende 

a leer y escribir, a enseñar las normas de conductas, de vestimenta, de etiqueta y protocolo. 

 

96 Ibíd., p.18.   
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Entonces esa violencia que se trasmite es sutil porque instruye precisamente en las áreas que 

hay que inculcar en los estudiantes y que serán útiles en la vida en sociedad y por ende que 

no son conocidas por los estudiantes, por tanto, al llegar a la universidad son aprehendidas.97   

 Y además explican que: 

ñçTodo poder de violencia simb·lica, es decir, todo poder que logra imponer significados e im-

ponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza en las que se basa su fuerza, agrega 

su propia fuerza, es decir, una fuerza espec²ficamente simb·lica, a estas relaciones de fuerza.èò98 

Todo poder de violencia simbólico que se impone es determinante, si se refiere el 

caso de la permanencia en la universidad, es indudable que habrá contenidos duraderos que 

se interiorizan en el estudiantado y que probablemente tendrá cierta incidencia en que él o la 

estudiante no deserte, sino que permanezca y termine la carrera. 

La violencia simbólica demarca la estructura de los dominados y los dominadores, en 

el caso de la educación es concebido como trabajo de inculcación, que tiene una duración 

suficiente para producir un habitus que puede permanecer en un campo y, de ese modo, re-

producir las condiciones objetivas que reproducen las relaciones de dominación de clases. 

De hecho, en el sistema escolar se da la instrucción formal de acuerdo con ciertas normativas 

que tienen a ser obedecidas por el estudiantado, la acción pedagógica ejerce de forma invisi-

ble la violencia, a veces puede ser no percibida, pero existe en los niveles de enseñanza. 

Bourdieu y Passeron explican que la violencia es también inculcar a los alumnos que 

todavía son páginas en blanco, los valores y la cultura de una clase particular, la arbitrariedad 

cultural de una clase particular. En definitiva, la concepción de violencia en Bourdieu es la 

representación de una acción pedagógica, cuya arbitrariedad cultural tiene que ver con los 

contenidos que se enseñan en las universidades, normadas por las instituciones de educación 

superior para el caso en estudio.  

Y que la población estudiantil puede percibir la formación de acuerdo con su instruc-

ción de origen, es decir en la familia, desde ahí ya puede haber violencia simbólica por la 

 

97 El origen social puede ser limitante en ciertos aspectos por ejemplo en el estudiantado que ingresa a 

turismo: Las normas de etiqueta y protocolo, vestimenta, el aprender hablar en público, socializar con los pares 

y profesores, la redacción de informes, cartas, elaboración de hojas de vida, como prepararse para una entrevista 

de trabajo. Entre otros. Muchas de esos contenidos se enseñan y transmiten en la carrera de turismo. Por ejem-

plo, el Módulo de Competencias para el trabajo, uno de los primeros cursos, donde el estudiante aprende a 

socializar con las diversas comunidades. 
98 Ibid., p.25. 
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familia desde los prejuicios que hacen sobre la importancia de la educación, los proyectos de 

vida y las trayectorias educativas que abran los horizontes de expectativas. Dicho así el sis-

tema es esperanzador de crear cierto tipo de ideologización que devele el porvenir del 

estudiantado, podría ser que cada uno de acuerdo con su capital cultural que trae desde su 

origen social y familiar desagregue la información recibida y absorba contenidos que generen 

interés en las metas trazadas. 

ñComo violencia simbólica, la AP (acción Pedagógica) sólo puede producir su efecto propio, o 

sea, propiamente pedagógico, cuando se dan las condiciones sociales de la imposición y de la 

inculcación, o sea, las relaciones de fuerza que no están implicadas en una definición formal de 

la comunicación.ò99 

2.2.3. Sobre la acción y autoridad pedagógica en la educación superior. 

Por consiguiente, Bourdieu y Passeron determinan que: 

ñToda acci·n pedag·gica es objetivamente una violencia simb·lica en cuanto impone, a trav®s 

de un poder arbitrario, una arbitrariedad cultural» y «...la autoridad pedagógica implica nece-

sariamente como condición social de su ejercer la autoridad pedagógica y la autonomía relativa 

de la instancia que tiene la tarea de ejercerla. ñ 100 

La autoridad pedagógica tiene la característica que el que la ejerce goza de la autono-

mía legitimadora. El caso de los maestros que en cada curso ejercen la inculcación de 

conocimientos necesarios para aprehender contenidos que se acumulan e interiorizan en la 

vida del estudiantado. Entonces desde el sistema de enseñanza hasta los que desarrollan los 

cursos son los encargados de ejercer la autoridad como tal de forma legítima y autónoma.  

Los autores conciben la teoría de la acción pedagógica referente a las acciones intrín-

secas implica la instrucción escolar. Los profesores tienden a ejercer un control sino absoluto 

pero definitivo en las normativas conductuales respecto a las relaciones sociales, cuyo poder 

es arbitrario en el ejercicio de la violencia simbólica. Pero la cuestión es que existe una au-

toridad simbólica legitima que implica el trabajo pedagógico en donde el inculcar contenidos 

explícitos tienen que ser persistentes y duraderos para producir un habitus. Siendo así los 

 

99 Ibídem., p.25. 
100 Ibíd., p.47. 
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maestros conscientemente producen en los estudiantes habitus que determinan sus posiciones 

en la lucha de posiciones. 

El poder simbólico es ejercido imponiendo un arbitrario cultural, que crea dominantes 

y dominados. Los estudiantes que ingresan a la universidad, en la medida avanzan en la ca-

rrera aprenden sobre etiqueta, relaciones personales, relaciones públicas, sobre la 

alimentación y normas de inocuidad, horarios de entrada, salida, por mencionar algunos.  

Entonces de acuerdo con la teoría de Bourdieu y Passeron existe la violencia simbó-

lica ejercida por un poder simbólico que legitima los contenidos con ciertos fines, pero 

normativos en donde el agente dominador somete al dominado sin coerción visible y asumida 

alguna, con violencia legítima, característico de una formación social inculcada como posi-

ción predominantemente dominante.  

Así mismo se identifican vínculos y relaciones existentes entre los agentes que inter-

vienen en el proceso educativo y las trascendencias del capital cultural en las formas 

estructuradas que intervienen en la educación y que conllevan al éxito o al fracaso universi-

tario. El sistema de enseñanza institucional de alguna forma produce y reproduce las 

estructuras de su funcionamiento con cierta autonomía.  

2.2.4. Sobre el trabajo pedagógico y la influencia en la formación académica. 

Se toma este concepto en la medida que el trabajo de los profesores del sistema de 

enseñanza ejerce en la vida cotidiana, en la escuela hasta la educación superior y las impli-

cancias que tiene el maestro en la instrucción y formación académica como agente 

controlador de la calidad educativa, que provea de un capital escolar, un título.  

Entonces Bourdieu dice que el trabajo pedagógico:  

ñImplica que la instancia pedag·gica reproduzca los principios de la arbitrariedad cultural que 

un grupo o una clase impone presentándolos como dignos de ser reproducidos tanto por su misma 

existencia como por el hecho de delegar en una instancia la autoridad indispensable para repro-

ducirlaò101 

La universidad reproduce la formación académica e intelectualiza al estudiantado 

y extrae de ellos el potencial de su intelecto, preparándolos o al menos eso se espera para 

mejores condiciones de vida y condiciones profesionales, en tal sentido el origen social 

 

101 Ibid., p.74. 
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puede ser movilizado a través de la calidad de la formación académica. Indiscutiblemente 

no se escapa a la arbitrariedad cultural, pero en la profesionalización universal ya sean 

médicos, abogados, maestros, sociólogos, han tenido la experiencia de tener maestros que 

han inculcado conocimientos que han forjado disposiciones o habitus prolongados.102 

Entonces la acción pedagógica implica un trabajo pedagógico, con un trabajo de 

inculcación suficiente para producir prolongadas disposiciones, es decir un habitus, como 

producto de la interiorización que perdure como la arbitrariedad cultural en las prácticas 

sociales de los individuos, siendo así el trabajo del profesor sugiere debe actuar en defi-

nitiva y eficazmente valores, actitudes, conocimientos que perduren durante la vida social 

del estudiante.  

Bourdieu y Passeron explican sobre la autoridad pedagógica: 

ñç...la autoridad pedag·gica implica el trabajo pedag·gico como trabajo de inculcar que tiene 

que durar mucho para producir una formación durable, es decir, un habitus producido por la 

interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse después de 

que haya cesado la autoridad pedagógica y perpetuar, por lo tanto, en la práctica los principios 

de la arbitrariedad interiorizadosè.ò103 

Para Bourdieu y Passeron el trabajo de inculcación persigue un habitus duradero 

y que a la vez pueda ser transferible, de los maestros hacia el estudiantado. Es así como 

esta teoría se aplica en el sentido que el estudiantado que ingresa a la universidad debe 

permanecer y ser portador de habitus al terminar la carrera. Además de tener una prolon-

gaci·n dentro del juego de la movilidad social, para permanecer en el campo socialò104 

2.3. Del Habitus y las disposiciones en la educación. 

Este concepto es fundamental en la epistemología y en el análisis sociológico porque 

aborda elementos desde las perspectivas de las relaciones sociales de los individuos. En la 

teoría de la Reproducción porque determina una estructura del factor primordial de la vio-

lencia simbólica a través de las relaciones sociales, en la sociología. En el caso del 

 

102 Un dato importante es que los estudiantes que ingresan a la universidad tienen nuevas experiencias, 

por ejemplo, cuando se realizan visitas de campo, hay algunos que no conocen el mar, parques y otros sitios 

turísticos. También el vocabulario es muy escaso, pueden demostrar timidez a la hora de presentarse, así como 

la alimentación tiende a resultarles diferente. Lo que evidencia su origen social desventajoso, niveles de ingre-

sos insuficientes, que han limitado experiencias con el mundo exterior.  
103 Ibídem., p.25. 
104 Ibíd., p.76. 



75 

 

 

 

estudiantado universitario, el ingreso a la universidad es una nueva experiencia novedosa 

para algunas y para otros posiblemente puede representar cierta incertidumbre. Pues es el 

inicio de una lucha por la obtención de una titulación que le proporciona la universidad. Así 

mismo P. Bourdieu lo define de la siguiente manera.  

"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras es-

tructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las 

experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepcio-

nes, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que 

®l contribuye a producirò105 

El habitus es un concepto que permite desarrollar la noción de la educación reproduc-

tora de las prácticas pedagógicas que conlleva la reproducción cultural, por medio de la 

producción de habitus que conforman las prácticas de la arbitrariedad cultural, a través de la 

transmisión como formación de información eficaz y duradera. Por consiguiente, el habitus 

en la educación transmite un capital escolar que trasciende al heredado genéticamente o cul-

tivado por el origen familiar. Las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental 

en la reproducción de saberes que de forma duradera y prolongada permiten al estudiante 

fomentar la práctica en las relaciones sociales, crear lazos de interés académicos sobrelle-

vando su condición económica y su origen social, pero avanzando en el proceso de 

interacción en el campo intelectual. 

En el libro los Herederos Bourdieu analiza el papel de la escuela haciendo énfasis en 

los estudiantes provenientes de sectores vulnerables. 

ñPara los individuos provenientes de sectores más desfavorecidos, la educación sigue siendo el 

único camino de acceso a la cultura y esto en todos los niveles de enseñanza. Podría ser entonces 

la vía regia de la democratización de la cultura si no se dedicara a consagrar -por el simple 

trámite de ignorarlas- las desigualdades iniciales ante la cultura y si no soliera llegarò106 

La apreciación de Bourdieu es significativa por el hecho que los desposeídos de ca-

pital económico y capital cultural históricamente han sido marginados por sus condiciones 

de vida bajas y su origen social, pero la educación es una brecha que abre paso a la mejora 

de las condiciones de vida de los individuos y que permite el acceso a relaciones 

 

105 Bourdieu, Pierre. La Distinción, Criterios y Bases Sociales del Gusto, Op., cit.p.50. 
106 Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron. Los Herederos, Los estudiantes y la Cultura, Op., cit.p.37. 
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interpersonales, intelectuales y profesionales encaminados a la mejora de ingresos salariales 

y de empleos estables que adjudiquen la seguridad social, para una mejor calidad de vida.107 

Si bien el habitus constituye una estructura interiorizada que constriñe el pensamiento 

y la elección de la acción, no los determina. El habitus sugiere lo que las personas deben 

pensar y lo que deben decir y hacer. El habitus existe en diversas formas de enseñanzas, en 

la escuela, la universidad, en la familia, y más allá del alcance de la observación reflexiva y 

del control de la voluntad de los agentes que la producen. Aunque en la práctica diaria no se 

puede tener o no conciencia de la presencia de ese mecanismo llamado habitus y de su fun-

cionamiento, pero se exterioriza en la mayor parte de nuestras actividades cotidianas.  

Por tanto, no se puede afirmar que las actividades que los agentes realizan pasan desa-

percibidas por la conciencia, pero de igual forma se interiorizan como tal. Los estudiantes en 

la escuela, en la universidad exteriorizan sus disposiciones de acuerdo con su origen social, 

están intrínsecos en sus vidas y lo llevan a la vida social. De esta forma, el habitus tiende a 

reproducirse y generar prácticas sociales en la arena del juego. 

Es así que en la medida la información sea eficiente puede generar cambios signifi-

cativos en la vida de los estudiantes becados, en las formas de asimilación de información y 

saberes técnicos y tecnológicos a pesar de su bajo capital cultural, lo cual no quiere decir que 

carezcan de ciertas competencias en cuanto habilidades y destrezas, o en el conocimiento 

científico que puede ser desarrollado en y durante su trayectoria educativa, o el empeño que 

disponga para sobresalir en el campo intelectual.108 

Al respecto Bourdieu explica que: 

ñEs por ello que la estructura de las probabilidades objetivas de ascensión social en función de 

la clase de origen y, más exactamente, la estructura de las probabilidades de ascensión por la 

Escuela, condiciona las disposiciones respecto a la Escuela y a la ascensión por la Escuela, 

disposiciones que contribuyen a su vez de una manera determinante a definir las probabilidades 

 

107 Ibíd., p.14. 

108 Los estudiantes becados en su formación se relacionan con agentes reproductores. Por ejemplo, 

empresarios de hoteles, restaurantes, empresas turísticas, donde las relaciones sociales intervienen de acuerdo 

con el potencial del estudiante, así mismo, esa información crea redes de empleos, que les permite la entrada al 

mercado laboral durante los dos años de estudios en los días que no tienen clases, o la oportunidad de aprender 

nuevos idiomas que coadyuven al fortalecimiento de las competencias profesionales. Abriendo camino a mejor 

calidad de vida. 
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de acceder a la Escuela, de aceptar sus normas y de lograr el éxito en ella, es decir, las proba-

bilidades de ascensi·n socialò.109  

Por consiguiente, el acceso a la escuela está determinado por las estructuras de posi-

bilidades que el sistema de enseñanza puede otorgar a los estudiantes, específicamente a 

aquellos cuyo origen social es bajo, como el caso de los estudiantes que ingresan a la univer-

sidad por medio de becas, la oportunidad de entrar al sistema de enseñanza superior es muy 

favorable para la ascensión social, de lo contrario fuera más difícil.  

Lahire explica sobre la interiorización y exteriorización lo siguiente: 

ñEstando la coerci·n cultural de partida es tan bien interiorizada, la elecci·n se impone por si 

misma y aparece como natural y evidente. El modelo de la ñnecesidad hecha virtudò es el de la 

coerción objetiva exterior transformada en motor interior, en gusto (pasión) personal, en nece-

sidad vital. Por ejemplo, algunos niños de medios populares parecen haber interiorizado 

precozmente el ñ®xito escolarò como una necesidad interna, personalò110 

Es pertinente lo que cita Lahire porque identifica aspectos relevantes sobre la coerción 

cultural que se interioriza en los estudiantes. Si se trae al contexto educativo los estudiantes 

reciben la educación, como una trasferencia natural y necesaria para obtener la titulación. En 

el caso de los estudiantes becados perciben la beca como una ¨ayuda¨ que permite el acceso 

a la universidad, probablemente desarrollando ciertos sentimientos de pertenencia, de segu-

ridad sobre el beneficio de su punto de partida, que representa un origen social bajo y que de 

no ser por la beca habría un futuro esperanzador en torno al capital cultural y escolar. Enton-

ces esas concepciones del estudiantado hacen posible la interiorización no solo de los 

contenidos científicos sino también de aspectos culturizados que destacan sus probabilidades 

de éxito.  

2.4. Sobre el Campo Cultural. 

Este concepto tiene que ver con la teoría donde los jugadores centran su atención en 

la competencia por posicionar sus disposiciones en la lucha de su movilidad social. Un campo 

cultural de mercados simbólicos o de información cultural.  En el caso de la investigación se 

 

109 Pierre Bourdieu, J.C, Passeron, La Reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema de Ense-

ñanza, Op., cit. p.210. 
110 Bernard Lahire. El Trabajo Sociológico de Pierre Bourdieu, Deudas y Críticas, Op., cit. p.155. 



78 

 

 

 

trata de enfocarse en el campo académico, donde los jugadores son estudiantes que luchan 

por entrar a ese campo intelectual, con ciertas normas y características de los participantes. 

Por consiguiente, Bourdieu dice que un campo es:  

ñes un campo de posiciones donde se definen tanto los intereses gen®ricos asociados al hecho de 

participar en el juego como los intereses específicos ligados a las diferentes posiciones, y, a 

través de ellos, la forma y el contenido de las posturas en las que se expresan estos interesesò.111 

Bourdieu y Passeron individualizan el concepto de la siguiente manera: Campo cultu-

ral, el llamado mercado de los bienes simbólicos o mercado de los mensajes culturales. 112 

Por consiguiente, el mercado de bienes simbólicos representa las oportunidades, a lo 

que se puede aspirar, a ese universo de bienes a los que se puede tener acceso legítimamente. 

Tal es el caso de la educación, donde la exclusión en sectores de vulnerabilidad ha predomi-

nado, con la apertura de becas universitarias los y las jóvenes pueden abrirse camino a ese 

mercado cultural, específicamente al capital cultural, a la legitimación y acreditación por 

medio de los títulos. Bourdieu y Passeron explican sobre la diversidad de campo existentes 

como son: el campo intelectual, artístico, estético, político, en un espacio social.  

Bourdieu dice que campo es:  

ñEntendido como un sistema de posiciones y de sus relaciones objetivasò113 

En ese campo la existencia de posiciones distintas que coexisten en función de los 

diversos capitales en juego y que generan una lucha constante por poseer un lugar en el es-

pacio social distribuidas en las dimensiones del capital global, un espacio de interés para los 

desprovistos de capital económico y cultural, pero que persisten en la lucha por entrar a través 

de las titulaciones. 

Sobre campos Sociales Bourdieu dice: 

"espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 

funcionamiento propias [é], presentan una serie de propiedades generales que, adoptando cier-

tas especificidades, son válidas para campos tan diferentes como el económico, el político, el 

científico, el literario, el educativo, el intelectual, el del deporte, el de la religi·n, etc.ò [é] 

 

111 Pierre Bourdieu. La Distinción, Op., cit. p.6. 
112 Pierre Bourdieu, J.C, Passeron, La Reproducción.  Elementos para una Teoría del Sistema de En-

señanza, Op., cit. P.16.  
113 Pierre Bourdieu, El Sentido Social del Gusto, Elementos para una Sociología de la Cultura,  Op., 

cit. p.11.  
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espacios estructurados de posiciones a las cuales están ligadas cierto número de propiedades 

que pueden ser analizadas independientemente de las características de quienes las ocupan y se 

definen, entre otras cosas, definiendo lo que está en juego (enjeu) y los intereses específicos de 

un campo, que son irreductibles a los compromisos y a los intereses propios de otros camposò114 

Por consiguiente, lo que busca el estudiantado es obtener un lugar en el espacio social, 

en el campo educativo, el intelectual, donde se dan las estrategias del juego, de lo que real-

mente se anhela, se desea, el estudio puede representar para los estudiantes que ingresan a la 

universidad la oportunidad de salir de su condición y origen social bajo. Un juego donde se 

lucha por un capital que proveerá al poseedor un habitus en la medida que sea duradero. Por 

eso es tan importante determinar en el proceso educativo por qué el estudiantado deserta y 

otros porque permanecen dadas similares condiciones de vida, conocer la fuerza que los 

mueve o motiva para permanecer o para desertar. 

Sobre la Estructura de los campos. Bourdieu explica lo siguiente: 

ñla estructura de un campo es un estado -en el sentido de momento histórico- de la distribución, 

en un momento dado del tiempo, del capital específico que allí está en juego. Se trata de un 

capital que ha sido acumulado en el curso de luchas anteriores, que orienta las estrategias de 

los agentes que están comprometidos en el campo y que puede cobrar diferentes formas, no ne-

cesariamente económicas, como el capital social, el cultural, el simbólico, y cada una de sus 

subespecies.ò115 

Los conceptos de campo son relevantes para el estudio porque precisamente hay un 

capital en juego, que tiene un tiempo, donde hay agentes que luchas con estrategias, para 

poder entrar al campo de juego y obtener un capital especifico, el capital escolar, la titulación 

una acreditación que servirá para la vida, no para un instante, sino que a través del tiempo. 

Bourdieu conceptualiza sobre el funcionamiento de un campo: 

ñPara que un campo funcione es necesario que haya gente dispuesta a jugar el juego, que est® 

dotada de los habitus que implican el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes 

al juego, que crean en el valor de lo que allí est§ en juegoò116 

 

114 Ibídem., p.11.  
115 Ibíd., p.12. 
116 Ibíd., p.13 
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Esta definición es importante, porque determina el funcionamiento de un campo que 

requiere de personas dispuestas a jugar, y precisamente las personas a jugar son los estudian-

tes que tienen la voluntad, una motivación interiorizada para ejecutar el juego su habitus, las 

disposiciones estratégicas para avanzar con determinadas reglas, en el caso del  estudiantado 

que se someten a ese juego, supone cierta determinación para lograr el reconocimiento social, 

a través de la inversión de tiempo, esfuerzo y determinación para ganar.  

Bourdieu conceptualiza el campo Intelectual de la siguiente manera:  

ñcampo intelectual no es más que el sistema de interacciones entre una pluralidad de instancias, 

agentes aislados, como el creador intelectual, o sistemas de agentes, como el sistema de ense-

ñanza, las academias o los cenáculos, que se definen por lo menos en los  esencial, en su ser y en 

su función, por su posición en esta estructura  por la autoridad, más o menos reconocida, es 

decir, más o menos intensa y mías o menos extendida, y siempre mediatizada por su interacción, 

que ejercen o pretenden ejercer sobre el público, apuesta, y en cierta medida árbitro, de la com-

petencia por consagración y la legitimidad intelectualesò117 

Bourdieu en el libro Campos de Poder, Campo Intelectual explica la estructura del campo. 

ñLa estructura del campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las institu-

ciones que intervienen en la lucha o, si ustedes prefieren, de la distribución del capital específico 

que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orienta las estrategias ulteriores. Esta 

misma estructura, que se encuentra en la base de las estrategias dirigidas a transformarla, siem-

pre está en juego: las luchas que ocurren en el campo ponen en acción al monopolio de la 

violencia legítima (autoridad específica) que es característico del campo considerado, esto es, 

en definitiva, la conservación o subversión de la estructura de la distribución del capital especí-

fico.ò 118 

El concepto es básico para la comprensión del estudiantado que accede a la educación supe-

rior y como el sistema actúa en la legitimación de las clases sociales, y el papel de la 

legitimación de la titulación para obtener los capitales específicos.  

 

117 Ibidem., pp.16-17. 

118 Pierre Bourdieu, Campo de Poder, Campo Intelectual, Itinerario de un Concepto, Editorial, Mon-

tressor, año,2002. México.pp.120-121 
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Figura No.5. Campo Social que Bernard Lahire construye a partir del planteamiento 

de Pierre Bourdieu.           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del artículo de Bernard Lahire.119 

 

En el cuadro anterior se Bernard Lahire hace una síntesis que retoma de la teoría 

de los campos de Bourdieu, con algunos argumentos concernientes a la educación, en 

donde explica las oportunidades que los estudiantes de origen social bajo tiene para entrar 

a la arena del juego en la lucha por la obtención del capital cultural, del capital escolar, a 

través de las diversas estrategias del juego. 

2.5. Tipos de Capitales en relación con la deserción y permanencia del estudiantado. 

Por consiguiente, siguiendo los objetivos de la investigación y el planteamiento del 

problema donde se esbozan los diversos tipos de capital cultural, como se muestra en la si-

guiente figura. 

 

119 Bernard Lahire, Trabajo Sociológico de Pierre Bourdieu, Deudas y Críticas. Op., cit.p.31. 
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Figura No.6. Diagrama sobre los tipos de capitales abordados en este estudio. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del libro de Pierre Bourdieu La Distinción, Cri-

terios y Bases Sociales del Gusto. 

Bourdieu hace mención sobre el Volumen Global de capital de la siguiente manera: 

ñconjunto de recursos y poderes efectivamente utilizables, capital econ·mico, capital cultural, y 

también capital social: las diferentes clases (y fracciones de clase) se distribuyen así desde las 

que están mejor provistas simultáneamente de capital económico y de capital cultural hasta las 

que están más desprovistas en estos dos aspectosò. 120 

Se hace énfasis a los tipos de capitales, porque es evidente que dentro del campo 

existe una lucha por obtener un capital específico, en este caso es relevante que el estudio 

tiene que ver con la aspiración del estudiantado por entrar a la arena del juego, por obtener 

un capital escolar, un título que les asegure una posición en el campo, y que también produzca 

un habitus duradero. Basado en ello la permanencia y la deserción son claves para compren-

der hasta donde el estudiantado llegará y cuanto pondrá en juego en su inversión para 

obtenerlo.  

 

120 Pierre Bourdieu, La Distinción. Op., cit. p.113. 
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