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Resumen:  
Introducción: Los gobiernos fomentan la educación de posgrado con el fin de potenciar la 
competitividad profesional, mejorar las oportunidades de empleo, obtener salarios dignos, y 
elevar la calidad de vida. Este tipo de educación no solo beneficia a los individuos, sino que 
también impulsa el desarrollo económico y social, promoviendo la innovación y mejorando la 
competitividad a nivel internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio tiene como 
objetivo identificar estrategias de gestión organizacional que aseguren la retención estudiantil 
en programas de posgrado, reduciendo la deserción y fomentando la culminación exitosa de 
los estudios. Metodología: Mediante una revisión de alcance basada en el modelo PRISMA 
(2020), se analizaron 40 artículos sobre estrategias de permanencia en posgrados. Resultados: 

Los resultados destacaron diversas estrategias efectivas, como servicios de orientación 
académica, laboral y personal, tutorías académicas, un diseño curricular flexible y relevante, 
plataformas tecnológicas adecuadas, y comunidades para la interacción y el apoyo. 
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Conclusiones: El estudio subraya la importancia de una gestión organizacional efectiva y un 
sólido apoyo institucional para el éxito de los estudiantes en programas de posgrado. La 
implementación de estas estrategias puede formar profesionales altamente cualificados, 
capaces de enfrentar desafíos laborales y contribuir al desarrollo sostenible de sus 
comunidades y países. 
 
Palabras clave: estrategias; permanencia; educación superior; posgrado; deserción; 
acompañamiento; orientación; tutorías.  
 

Abstract:  
Introduction: Governments promote postgraduate education to enhance professional 
competitiveness, improve employment opportunities, secure decent wages, and elevate the 
quality of life. This type of education not only benefits individuals but also drives economic 
and social development, fostering innovation and enhancing international competitiveness. 
Considering this, the study aims to identify organizational management strategies that ensure 
student retention in postgraduate programs, reducing dropout rates and promoting successful 
completion of studies. Methodology: Through a scoping review based on the PRISMA (2020) 
model, 40 articles on retention strategies in postgraduate programs were analyzed. Results: 
The findings highlighted various effective strategies, such as academic, career, and personal 
counseling services, academic tutoring, a flexible and relevant curriculum design, appropriate 
technological platforms, and communities for interaction and support. Conclusions: The 
study emphasizes the importance of effective organizational management and strong 
institutional support for the success of students in postgraduate programs. Implementing 
these strategies can produce highly qualified professionals capable of facing labor market 
challenges and contributing to the sustainable development of their communities and 
countries. 
 
Keywords: strategies; retention; higher education; postgraduate; dropout; support; 
counseling; tutoring. 

 

1. Introducción 
 
La educación en sus diferentes niveles de formación se concibe como una de las bases más 
importantes para superar las diversas problemáticas sociales que se viven en los países en 
desarrollo. Esta perspectiva es apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], la cual indica que "en numerosos tratados de 
derechos humanos los gobiernos la reconocen como fundamental en la búsqueda del 
desarrollo y la transformación social" (UNESCO, 2007). Esta afirmación subraya el papel 
crucial de la educación no solo en el desarrollo económico, sino también en la transformación 
de las estructuras sociales. La educación permite a los individuos adquirir las habilidades y 
conocimientos necesarios para participar plenamente en la sociedad, lo que a su vez facilita el 
progreso colectivo (Guzmán et al., 2021; Herbaut y Geven, 2020; Lasso, 2020; Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], 2015).  
 
Es por ello que los gobiernos, mediante la creación de políticas públicas, buscan garantizar el 
acceso a los múltiples niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación 
superior y posgradual, con el objetivo de posibilitar una transformación social que favorezca 
el progreso de las naciones (Guzmán et al., 2021a). 
 
El acceso a una educación de calidad es una herramienta poderosa para reducir desigualdades, 
mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión social. Además, la educación contribuye al 
desarrollo de competencias que son esenciales en el mercado laboral, lo que a su vez puede 
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conducir a una mayor productividad y crecimiento económico. Los beneficios de una 
educación bien estructurada y accesible son múltiples y se extienden más allá del individuo, 
impactando positivamente en la comunidad y la sociedad en general (Lauder y Mayhew, 2020; 
OECD, 2022). 
 
Dado lo anterior, las sociedades buscan obtener los beneficios derivados del estudio de la 
educación superior, tales como la disminución de la delincuencia (Chalfin y Deza, 2019; 
Ghignoni, 2017; Lance, 2011; OECD, 2022), el aumento en la esperanza de vida (Smith-
Greenaway, 2020), el incremento de la productividad al tener capital humano calificado, la 
mejora de ingresos (Cristia y Pulido, 2020; Montenegro y Patrinos, 2014), entre otros. Estos 
beneficios son indicativos del valor añadido que la educación superior aporta a la sociedad, ya 
que no solo mejora la vida de los individuos a nivel personal y profesional, sino que también 
fortalece las economías nacionales al proveer una fuerza laboral más competente y adaptable 
(Callender y Dougherty, 2018). 
 
Sin embargo, un aspecto relevante en el proceso educativo es la permanencia estudiantil. A 
pesar de los numerosos beneficios que la educación superior puede ofrecer, las instituciones 
de educación enfrentan el desafío de lograr que los estudiantes permanezcan en sus programas 
y completen su formación (Castellar y Uribe, 2004). Esto es especialmente crítico en el nivel de 
formación posgradual, donde la deserción estudiantil puede ser un obstáculo significativo 
para alcanzar los objetivos académicos y profesionales (Guzmán et al., 2023; Guzmán et al., 
2021b). La deserción no solo representa una pérdida de recursos tanto para los estudiantes 
como para las instituciones, sino que también puede limitar el impacto positivo de la 
educación en la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la importancia del progreso en la educación posgradual, es 
esencial abordar el desafío de la deserción estudiantil en este nivel educativo, dado que puede 
limitar los beneficios educativos Hasta ahora, los esfuerzos gubernamentales se han enfocado 
principalmente en la deserción a nivel de pregrado, lo cual ha resultado en una falta de 
atención actualizada sobre este fenómeno en los sistemas educativos. En este sentido, algunas 
investigaciones han proporcionado estimaciones de deserción en instituciones específicas de 
educación superior e incluso a nivel global. Por ejemplo, Rotem et al. (2021) descubrieron que 
el 12% de los estudiantes de maestría abandonaron la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
mientras que Zewotir et al. (2015) informaron que el 35,4% de los estudiantes de maestría 
dejaron sus estudios durante su primer año en la Universidad de KwaZulu-Natal. En el caso 
de los estudiantes de doctorado, Litalien y Guay (2015) estimaron que entre el 40% y el 50% 
de los estudiantes en Norteamérica no completaron sus programas doctorales. 
 
No obstante, además de identificar las causas de la deserción académica, autores como Álvarez 
y López (2017) han subrayado la importancia crítica de que las instituciones de educación 
superior desarrollen estrategias concretas basadas en dicho análisis. Estas estrategias no solo 
deben comprender las razones detrás de la deserción, sino también implementar medidas 
efectivas para promover la permanencia estudiantil en programas posgraduales. 
 
En este sentido, resulta fundamental documentar y analizar las estrategias exitosas que 
pueden mitigar los factores que contribuyen a la deserción estudiantil en el ámbito posgradual. 
Este enfoque no solo busca identificar los obstáculos comunes que enfrentan los estudiantes, 
sino también proponer soluciones innovadoras y adaptativas que puedan ser replicadas en 
diferentes contextos educativos. 
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El presente estudio se centra en analizar las estrategias específicas implementadas por diversas 
instituciones educativas para prevenir y reducir la deserción estudiantil en programas 
posgraduales. Al proporcionar un análisis detallado de estas iniciativas, se busca no solo 
fortalecer la permanencia estudiantil, sino también mejorar la experiencia académica y 
profesional de los estudiantes en sus trayectorias posgraduales. Para lograr esto, se plantearon 
las siguientes preguntas orientadoras: 
 
RQ 1: ¿Cómo se ha comportado la bibliometría en relación con la deserción y retención de 
estudiantes de posgrado (maestría y doctorado)? 
RQ 2: ¿Qué estrategias de retención disminuyen la deserción en estudiantes de posgrado 
(maestría y doctorado)? 
RQ 3: ¿Qué áreas de investigación futuras debería la academia investigar en el estudio de la 
deserción y la permanencia en programas de posgrado (maestría y doctorado)? 
 
Con el fin de dar respuesta a las preguntas anteriores, este artículo se encuentra organizado 
en cuatro secciones. La primera proporciona el marco teórico y la contextualización sobre la 
deserción. La segunda describe la metodología utilizada para alcanzar el objetivo del estudio. 
La tercera presenta los resultados principales y, finalmente, la cuarta sección analiza estos 
hallazgos y presenta las conclusiones derivadas de la investigación. 
 
1.1. El estudio de la deserción en la educación superior 
 
En los años setenta, Spady (1970) presentó el primer modelo sociológico para la educación 
superior, el cual consideraba variables explicativas tanto intrínsecas como extrínsecas al 
individuo. Este modelo se basó en la teoría del suicidio de Durkheim, que sugiere que la 
deserción puede ser resultado de la desconexión del individuo con el sistema social, 
argumentando que este fenómeno puede interpretarse como una falta de integración social del 
estudiante en el entorno educativo superior. Spady destacó que el entorno familiar juega un 
papel crucial en la integración del estudiante en este nivel educativo, debido a las expectativas 
y demandas a las que están sometidos, las cuales pueden influir en su decisión de abandonar 
los estudios. 
 
Más tarde, Fishbein y Ajzen (1975) indicaron que la deserción está estrechamente relacionada 
con las creencias y actitudes de los estudiantes. Según su modelo, las conductas pasadas, las 
actitudes y las normas subjetivas hacia las acciones determinan la intención de abandonar los 
estudios, que luego se manifiesta en el comportamiento. Por otro lado, el modelo de Tinto y 
Cullen (1973), desarrollado posteriormente por Tinto (1975, 1987), se enfocó en la estructura 
emocional e intelectual del estudiante, identificando características individuales, historial 
académico y antecedentes familiares como factores determinantes para su permanencia en la 
institución educativa superior (IES). Este modelo también explora cómo estos elementos 
influyen en la integración adecuada al entorno académico y social de la IES. En consecuencia, 
la deserción académica en las IES se comprende como un proceso prolongado de interacción 
entre el entorno académico y social en el que el estudiante se desenvuelve (Ertem y Gokalp, 
2022). 
 
A medida que se profundiza en el estudio de la deserción estudiantil, se reconoce que este 
fenómeno surge de una interacción compleja entre diversos factores que incluyen variables 
individuales, socioeconómicas, académicas e institucionales. El factor individual comprende 
las características personales del estudiante y su entorno cercano, que tienen un impacto 
directo en su decisión de abandonar su proceso educativo. Por otro lado, el factor 
socioeconómico abarca las variables relacionadas con el contexto económico y social del 
estudiante, las cuales influyen en su incapacidad para completar su educación superior. 



5 
 

En cuanto al factor académico, este se refiere al desempeño estudiantil, logro de objetivos de 
aprendizaje, desarrollo de habilidades y otros factores que afectan el proceso educativo, 
considerando tanto los niveles educativos anteriores como los específicos de la educación 
superior. Finalmente, las variables asociadas al factor institucional son aquellas que facilitan 
el progreso formativo del estudiante y están bajo la responsabilidad directa de las instituciones 
de educación superior. 

 
1.1.1. Definiciones sobre la deserción estudiantil en la educación superior 

 
Las definiciones sobre la deserción estudiantil pueden categorizarse en dos enfoques 
principales. El primero es un enfoque operacional que se utiliza para cuantificar la cantidad 
de estudiantes que abandonan y analizar ciertas características de estos desertores. Un ejemplo 
de este tipo de definición es la adoptada por el Estado colombiano, donde un estudiante se 
considera desertor si no se ha matriculado durante dos períodos académicos y no ha sido 
registrado como graduado o sancionado disciplinariamente (Barragán y González, 2017; 
Guzmán et al., 2021; Xavier y Meneses, 2020; OECD, 2022). 
 
El segundo enfoque se centra en entender las causas y variables que motivan al estudiante a 
interrumpir prematuramente su educación académica. Un ejemplo de este tipo de definición 
proviene del proyecto ALFA GUIA, donde la deserción se conceptualiza como “un evento de 
carácter complejo, multidimensional y sistémico, que puede ser entendido como causa o 
efecto, fracaso o reorientación de un proceso formativo, elección o respuesta obligada, o como 
indicador de la calidad del sistema educativo” (Proyecto ALFA GUÍA DCI-ALA/2010/94, 
2013, p. 6). 
 
No existe una única definición universalmente aceptada de la deserción (Zuñiga, 2006), ya que 
este fenómeno puede variar significativamente entre diferentes contextos y sistemas 
educativos. Las definiciones pueden divergir en cuanto a los criterios utilizados para definir 
la deserción, las etapas del proceso educativo consideradas y las variables relevantes para 
comprender y abordar este fenómeno (Guzmán et al., 2021a). Para los propósitos de este 
artículo, que busca cumplir con su objetivo de investigación y responder a las preguntas 
planteadas, se adopta la definición académica del proyecto ALFA GUÍA como marco de 
referencia. 
 

1.1.2. El estudio de la retención estudiantil en la educación superior 
 
Según Terraza–Beleño (2019), en el estudio de la retención estudiantil se destaca el modelo 
geométrico de persistencia y logro de objetivos, desarrollado por Swail en 1995. Este modelo 
analiza las dinámicas entre factores cognitivos, sociales e institucionales que influyen en la 
decisión del estudiante de continuar sus estudios o abandonar la institución educativa. Swail 
identifica que los factores cognitivos, como la inteligencia y las habilidades específicas en 
lectura, escritura y matemáticas, son fundamentales para la completitud académica (Swail et 
al., 2003). La implementación efectiva de programas de acompañamiento académico y 
personalizado, así como la detección temprana y gestión de problemas de salud mental, son 
componentes clave en el manejo de los factores individuales de los estudiantes que pueden 
mejorar significativamente las tasas de retención estudiantil y el éxito académico (Suárez et al., 
2014). Estas iniciativas no solo abordan las necesidades inmediatas de los estudiantes, sino que 
también fortalecen su capacidad para enfrentar los desafíos académicos y personales que 
puedan surgir durante su tiempo en la universidad. 
  



6 
 

Además, los factores sociales, que incluyen la capacidad del estudiante para interactuar 
efectivamente con otros y el apoyo familiar, juegan un papel crucial en la integración social 
del estudiante en el campus universitario (Swail et al., 2003). Las actividades extracurriculares, 
como grupos de danza, teatro y deportes no solo fomentan el bienestar estudiantil, sino que 
también facilitan oportunidades significativas de interacción social que pueden fortalecer el 
sentido de pertenencia y la conexión con la comunidad universitaria (Suárez et al., 2014). 
 
El factor institucional se refiere a la capacidad de la institución educativa para satisfacer las 
necesidades académicas y sociales de los estudiantes mediante estrategias como tutorías, 
asesorías académicas, servicios financieros, currículos de alta calidad y un entorno de 
aprendizaje enriquecedor (Swail, 2004; Torres, 2012). Estas estrategias son fundamentales para 
apoyar el desarrollo integral de los estudiantes y asegurar que tengan acceso a recursos y 
apoyo adecuados durante su trayectoria educativa. 
 

2. Metodología 
 
Para alcanzar los objetivos de esta investigación y abordar las preguntas planteadas, se realizó 
una revisión exhaustiva de la literatura utilizando el método Grant y Booth (2009). Este modelo 
se caracteriza por explorar la amplitud, diversidad y naturaleza de la evidencia disponible 
sobre un tema específico, con el propósito de sintetizar los hallazgos de un conjunto 
heterogéneo de conocimientos en términos de métodos y variables estudiadas (Tricco et al., 
2018). A continuación, se describen las etapas del método que se aplicaron en este estudio. 
 
2.1. Criterios de elección 
 
En este estudio se analizaron artículos académicos revisados por pares que abordan la 
deserción y la retención en programas de posgrado, centrándose específicamente en maestrías 
y doctorados, que tienen una alta prevalencia a nivel mundial. Se incluyeron investigaciones 
empíricas que emplean enfoques cuantitativos, cualitativos o mixtos para explorar variables 
relacionadas con la deserción, considerando factores individuales, socioeconómicos, 
académicos e institucionales. La selección se restringió a documentos escritos en inglés o 
español, excluyendo aquellos estudios que no diferenciaban entre estudiantes de pregrado y 
posgrado, así como revisiones de literatura que no cumplían con estos criterios específicos. 
 
2.2. Búsqueda 
 
Para encontrar documentos relevantes, se realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos 
SCOPUS, reconocida por su extensa cobertura y rigurosos criterios de selección de revistas 
indexadas (Schotten et al., 2017). SCOPUS abarca una amplia gama de disciplinas, facilitando 
el acceso a investigaciones sobre la deserción y la retención en programas de posgrado no solo 
en revistas de ciencias sociales, sino también en áreas como salud, humanidades y tecnología. 
La diversidad de fuentes disponibles en SCOPUS incluye revistas científicas, actas de 
conferencias, libros y otros documentos revisados por pares, proporcionando una visión 
integral de la literatura académica disponible. Además, destaca por la calidad de las 
publicaciones indexadas, que deben cumplir con criterios estrictos como revisión por pares, 
regularidad en la publicación, internacionalización de los autores y citas recibidas. 
 
Para la búsqueda en SCOPUS, se emplearon operadores booleanos para optimizar los 
resultados utilizando términos como "Higher Education" y "Tertiary Education" para evitar 
resultados de niveles educativos previos. Asimismo, se delimitó la búsqueda a programas de 
maestría y doctorado. De esta manera, se obtuvieron 107 resultados utilizando la siguiente 
ecuación de búsqueda: TITLE-ABS-KEY:  (dropout  OR  "drop out"  OR  "drop-out"  OR  
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"desertion"  OR  "attrition"  OR  "withdrawal" OR “retention” )  AND  ("higher education"  OR  
"tertiary education" )  AND  ( master$  OR  magister$  OR  doctoral  OR  phd). 
 
2.3. Elección de los documentos de análisis  
 
Para la selección de documentos, se llevó a cabo una revisión inicial de los títulos, resúmenes 
y palabras clave de los 107 artículos identificados, con el fin de determinar cuáles serían 
excluidos y cuáles continuarían con la lectura completa. Como resultado de este proceso 
inicial, se descartaron 15 documentos basándose en criterios específicos detallados en la Tabla 
1. 
 
Tabla 1.  
 
Documentos excluidos en la fase de elección de fuentes 

Causa Cantidad de documentos 

Revisiones de literatura. 1 
Deserción en niveles anteriores a la educación posgradual. 4 
No abordaba temas relacionados con la deserción o retención 
de programas de formación en posgrado. 

10 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
Después de la exclusión inicial, se procedió a realizar una lectura completa de 92 documentos 
restantes, filtrando aquellos que abordaban específicamente la deserción en programas de 
formación posgradual y que identificaban variables explicativas relacionadas con el 
determinante institucional. Cada revisión se llevó a cabo de manera independiente y, en casos 
de duda sobre la idoneidad de incluir un documento, se realizó una revisión adicional por 
parte de un evaluador externo. En total, se excluyeron 52 documentos basándose en criterios 
detallados que se resumen en la Tabla 2, resultando en un total final de 40 artículos incluidos 
en el estudio. 
 
Tabla 2.  
 
Documentos excluidos en la fase de lectura completa 

Causa Cantidad de documentos 

Deserción pregrado 36 

No especifica nivel de formación de la muestra de estudio. 4 

No abordaba temas relacionados con la deserción 1 

No identificaban variables explicativas asociadas al 

determinante institucional 

11 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
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2.4. Proceso de elaboración de cuadros de datos y elementos de información 
 
Para esta fase, se diseñó una plantilla en Excel destinada a identificar las variables pertinentes 
que debían extraerse de los documentos, estableciendo así una herramienta estandarizada de 
abstracción. Esta plantilla incluyó campos como código, título, autores, año de publicación, 
clasificación en el SJR (aplicable solo para revistas), país de origen, nombre de la revista o 
conferencia de publicación en formato APA, métodos empleados, variables institucionales o 
de gestión organizacional estudiadas, resultados principales, limitaciones y áreas sugeridas 
para futuras investigaciones. 
 
Con base en los datos recopilados y organizados mediante esta herramienta, se procedió al 
análisis bibliométrico para abordar la primera pregunta de investigación (RQ1). Siguiendo los 
lineamientos de Nightingale (2009), se examinó el origen geográfico de las investigaciones, la 
frecuencia de publicación por revista y la categorización de los artículos según su inclusión en 
SCOPUS. En respuesta a la segunda pregunta de investigación (RQ2), se sintetizaron las 
estrategias identificadas en los estudios para mejorar la retención estudiantil en programas de 
formación posgradual, tales como maestrías y doctorados. Este análisis se llevó a cabo 
utilizando un enfoque inductivo. 
 
Para abordar la tercera pregunta de investigación (RQ3), se analizaron las limitaciones 
identificadas en los estudios revisados y se exploraron las posibles direcciones futuras para la 
investigación en el tema. 
 

3. Resultados 
 
3.1. Análisis Bibliométrico 
 
El análisis de los 40 documentos de investigación reveló que participaron 24 países en estudios 
sobre la deserción en la educación superior a nivel de posgrado. Destacaron Estados Unidos 
con diez publicaciones, Bélgica con cinco, y Brasil, Finlandia y México con dos artículos cada 
uno. Además, hubo publicaciones individuales provenientes de Alemania, Argentina, 
Australia, Benín, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Cuba, España, Estonia, India, Italia, Países 
Bajos, Puerto Rico, Turquía, Uruguay, Vietnam y Zimbabwe. 
 
En cuanto a la distribución temporal de las publicaciones, abarcando el período de 2011 a 2023, 
se observó un aumento notable en el número de publicaciones en el año 2021, como se presenta 
en la Tabla 3. Sin embargo, en términos generales, no se identificó una tendencia creciente 
sostenida a lo largo de los años. 
 
Tabla 3.  
 
Número de documentos publicados por año 

Año de publicación Número de documentos publicados 

2011 1 
2013 1 
2014 3 
2015 2 
2016 3 
2017 3 
2018 7 
2019 3 
2020 3 



9 
 

2021 9 
2022 4 
2023 1 

Total 40 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  

 
En cuanto al número de publicaciones por revista científica, se identificó que la International 
Journal of Doctoral Studies lideró con cuatro artículos de investigación relacionados con el tema. 
Le sigue la revista Higher Education con tres publicaciones, mientras que Studies in Continuing 
Education y PLoS ONE publicaron dos artículos cada una. Las 29 revistas restantes presentaron 
una única publicación sobre el tema, como se detalla en la Tabla 4. 
 
Tabla 4.  
 
Número de documentos publicados por revista científica 

No. Revista No. de artículos 

publicados 

1 Soft Computing 1 

2 Revista de Contabilidade e Organizacoes 1 

3 Revista Espanola de Pedagogia 1 

4 CBE Life Sciences Education 1 

5 Electronic Journal of Research in Educational Psychology 1 

6 Music Education Research 1 

7 Journal of Women and Minorities in Science and Engineering 1 

8 Studies in Higher Education 1 

9 SAGE Open 1 

10 Contemporary Educational Psychology 1 

11 Education Policy Analysis Archives 1 

12 Journal of Professional Nursing 1 

13 Studies in Continuing Education 2 

14 Higher Education 3 

15 BMC Medical Education 1 

16 European Journal of Psychology of Education 1 

17 PLoS ONE 2 

18 Research in Higher Education 1 

19 International Journal of Higher Education 1 

20 Learning and Individual Differences 1 
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21 Nurse Education Today 1 

22 International Journal of Doctoral Studies 4 

23 Communications in Computer and Information Science 1 

24 Nursing Outlook 1 

25 American Journal of Distance Education 1 

26 Universidad y Sociedad 1 

27 Online Learning Journal 1 

28 Journal of College Student Retention: Research, Theory and Practice 1 

29 Education and Information Technologies 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
Finalmente, la Tabla 5 presenta la cantidad de artículos científicos clasificados según el factor 
de impacto del SJR, destacando el interés de los investigadores en publicar en revistas ubicadas 
en el primer cuartil. 
 
Tabla 5.  
 
Número de artículos categorizados según indicador SCOPUS 

Indicador SCOPUS Número de artículos científicos 

Q1 24 

Q2 11 

Q3 2 

Q4 3 

Total 40 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
3.2. Estrategias de retención para el determinante individual en la deserción posgradual 
 
Los estudiantes de posgrado a menudo enfrentan altos niveles de estrés debido a la carga 
académica y las expectativas de investigación (Amare y Simonova, 2021; Contini et al., 2018; 
Laufer y Gorup, 2019). La presión de cumplir con plazos estrictos, producir trabajos de alta 
calidad y equilibrar las responsabilidades académicas con las personales puede resultar 
abrumadora. Esta situación puede llevar a la ansiedad, el agotamiento y, en algunos casos, a 
la deserción académica (Arias–Velandia et al., 2018; Fang y Zhan, 2021; Perkins et al., 2018; 
Ruete et al., 2021). Por lo tanto, es crucial que las instituciones de educación superior 
reconozcan estos desafíos y tomen medidas proactivas para apoyar a sus estudiantes en la 
gestión del estrés (Beck y Milligan, 2014; Behr et al., 2020; Phan, 2023; Wollast et al. 2018). 
 
Para mejorar la retención, las instituciones ofrecen talleres y programas de desarrollo de 
habilidades que se centran en la gestión del estrés y la resiliencia. Estos programas incluyen 
actividades prácticas y recursos que enseñan a los estudiantes, técnicas para manejar el estrés 
de manera efectiva. Por ejemplo, la formación en habilidades de manejo del tiempo, la 
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priorización de tareas y el establecimiento de metas realistas ayuda a los estudiantes a 
gestionar su carga de trabajo de manera más eficiente (Cerezo et al., 2015; Ertem y Gokalp, 
2022; Fang y Zhan, 2021; Ruete et al. 2021). Además, algunas instituciones proporcionan acceso 
a recursos en línea y aplicaciones móviles que ofrecen consejos y estrategias para la gestión del 
estrés (Choi y Kim, 2018; Wollast et al. 2018). 
 
Técnicas de mindfulness, sesiones de asesoramiento psicológico y programas de bienestar 
integral son algunas herramientas que las instituciones de educación fomentan para mantener 
la salud mental y emocional del estudiante en buen estado (Acevedo-Calamet, 2020; Cochran 
et al., 2014; Madhlangobe et al., 2014; Sverdlik et al., 2020; Volkert et al., 2018). Las sesiones de 
asesoramiento psicológico también favorecen un espacio seguro para que los estudiantes 
hablen sobre sus preocupaciones y reciban apoyo profesional. Los programas de bienestar 
integral, que incluyen actividades físicas, nutrición saludable y talleres sobre el equilibrio entre 
la vida personal y académica, son relevantes en el apoyo a los estudiantes (Cornér et al., 2021; 
Cristia y Pulido, 2020; Montero et al., 2014). 
 
De esta manera se destaca que el mantener la salud mental y emocional en buen estado es 
crucial para el éxito académico continuo. Los estudiantes que están bien equipados para 
manejar el estrés son más propensos a persistir en sus estudios y alcanzar sus objetivos 
académicos (Castelló et al., 2017; Fang y Zhan, 2021; Leijen et al., 2016; Salani et al., 2016). Desde 
esta perspectiva, al desarrollar habilidades de resiliencia, los estudiantes pueden aprender a 
recuperarse de los contratiempos y a adaptarse a los desafíos, lo que es esencial no solo para 
su vida académica, sino también para su vida profesional y personal (Guzman y Valencia, 
2024; Fonseca y García, 2016; Foreman – Murray et al., 2022; Martins et al., 2021). Por lo tanto, 
invertir en programas que promuevan la gestión del estrés y la resiliencia no solo beneficia a 
los estudiantes individualmente, sino que también contribuye al éxito general de la institución 
educativa (Acevedo Calamet, 2020; Artiles et al., 2018; González-Moreno, 2012; Madhlangobe 
et al., 2014; Montero et al., 2014; Perkins et al., 2018; Pereira et al., 2021). 
 
3.3. Estrategias de retención para el determinante socioeconómico en la deserción posgradual 
 
Las dificultades financieras representan una causa significativa de deserción en programas de 
posgrado. Muchos estudiantes enfrentan la presión de cubrir altos costos de matrícula, 
incluyendo los gastos de vida, lo que puede resultar en estrés financiero y en una distracción 
de sus estudios (Acevedo Calamet, 2020; González-Moreno, 2012; Heidrich et al., 2018; 
Montero et al., 2014). Para abordar este problema, las instituciones educativas disponen de 
becas y ayudas económicas, diseñadas específicamente para estudiantes de posgrado. En 
algunos casos estas becas no solo cubren la matrícula, sino también proporcionan fondos para 
materiales de investigación, libros y otros gastos relacionados con la educación (Geven et al., 
2018; Hernández-Martínez et al., 2018; Van der Haert et al., 2014; Wollast et al., 2018). 
 
Como parte de este aspecto, se destaca la importancia de proporcionar información clara y 
accesible sobre las opciones de financiamiento disponibles. De esta forma, se identifican 
algunas instituciones que realizan talleres y sesiones informativas sobre cómo gestionar de 
manera efectiva los préstamos estudiantiles y elaborar presupuestos personales a fin de 
desarrollar habilidades financieras para evitar problemas económicos a largo plazo (Acevedo 
Calamet, 2020; González-Moreno, 2012; Montero et al., 2014; Pereira et al., 2021; Van der Haert 
et al. 2014; Geven et al., 2018). 
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3.4. Estrategias de retención para el determinante académico en la deserción posgradual 
 
Para abordar las variables académicas de deserción a nivel de posgrado, se destacan las 
estrategias de apoyo académico personalizado, como la asignación de tutores académicos. 
Estos tutores ofrecen orientación a los estudiantes, ayudándolos a solucionar cualquier 
dificultad académica (Artiles et al., 2018; Bridgeman y Cline, 2022; Kehm et al., 2019; Pereira et 
al. 2021; Ruete et al. 2021; Wollast et al. 2018). El acompañamiento de tutores o monitores 
facilitan una mejor comprensión del contenido del curso, mejoran el rendimiento académico y 
aumentan la confianza del estudiante en sus habilidades (Kemper et al., 2020; Litalien y Guay, 
2015; Montero et al., 2014; Rehs, 2021; Vidak et al., 2017; Wollast et al., 2018; Van der Linden et 
al., 2018). 
 
De manera similar, se evidencia que la creación de una comunidad académica sólida también 
es fundamental para reducir la deserción, en este aspecto algunas instituciones organizan 
grupos de estudio, talleres y seminarios regulares que ayudan a los estudiantes a conectarse 
entre sí y con sus profesores (Laato et al., 2020; Meyer et al. 2022; Rekha et al. 2022). Estos 
eventos no solo facilitan el aprendizaje colaborativo, sino que también fortalecen las relaciones 
interpersonales, fomentan un entorno académico de apoyo, y permiten la profundización de 
conocimientos y saberes (Ertem y Gokalp, 2022; Lewine et al., 2019; Van Rooij et al. 2021).  
 
3.5. Estrategias de retención para el determinante institucional en la deserción posgradual 
 
La flexibilidad en los planes de estudio y las modalidades de enseñanza son una estrategia 
eficaz para retener a los estudiantes de posgrado, dado que las instituciones ofrecen opciones 
de estudio a tiempo parcial, cursos en línea o híbridos, y la posibilidad de ajustar los horarios 
de clase según las necesidades individuales, lo que permite a los estudiantes equilibrar mejor 
sus responsabilidades personales y profesionales con sus estudios (Leijen et al. 2016; Pereira et 
al. 2021; Wainerman y Matovich, 2016). Esta flexibilidad no solo facilita la continuidad en los 
estudios, sino que también permite a los estudiantes aprovechar mejor las oportunidades de 
aprendizaje, adaptándose a sus circunstancias particulares (Otero et al. 2021; Pacheco et al. 
2015; Ruete et al. 2021; Vidak et al. 2017). Además, esta flexibilidad puede atraer a un grupo 
diverso de estudiantes, quienes, de otro modo, no podrían continuar su educación debido a 
compromisos laborales o familiares (Geven et al. 2018; Rice et al., 2013; Su y Waugh, 2018; 
Valencia et al., 2024). 
 
De manera similar, las estrategias centradas en la atención al estudiante en aspectos 
administrativos son de relevancia, en este aspecto, simplificar y digitalizar los procesos 
administrativos, como la inscripción en cursos, la gestión de pagos y la solicitud de becas, 
puede reducir significativamente el estrés y la frustración de los estudiantes (Artiles et al., 2018; 
Leijen et al., 2016; Meyer et al., 2022; Rincón y Vila, 2021). Tener un sistema administrativo 
eficiente y accesible permite que los estudiantes se concentren en sus estudios en lugar de en 
trámites burocráticos (Pacheco et al., 2015; Packman et al., 2004; Radovan, 2019; Volkert et al. 
2018).  
 
En cuanto a la infraestructura académica, las instituciones buscan invertir y asegurar que las 
instalaciones como bibliotecas, laboratorios y espacios de estudio, sean modernas, accesibles 
y estén bien equipadas para el desarrollo óptimo del aprendizaje y la investigación (Leijen et 
al., 2016; Núñez y González, 2019). La disponibilidad de recursos tecnológicos avanzados y 
espacios de colaboración promueve un ambiente académico estimulante y motivador. 
Además, ofrecer servicios adicionales como guarderías, comedores y zonas de descanso puede 
mejorar significativamente la experiencia de los estudiantes en el campus, ayudándolos a 
gestionar mejor sus responsabilidades diarias (Djohy, 2019; Meyer et al. 2022). 
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4. Discusión 
 
La revisión de la literatura y el análisis de las estrategias implementadas para abordar la 
deserción a nivel de posgrado revelan diversas áreas de intervención crítica. Las estrategias de 
retención centradas en el determinante individual, como el manejo del estrés y la resiliencia, 
son esenciales para mitigar los efectos negativos del entorno académico intenso. Estudios 
previos han demostrado que la carga académica y las expectativas de investigación pueden 
generar altos niveles de estrés entre los estudiantes de posgrado (Laufer y Gorup, 2019). La 
implementación de programas que desarrollen habilidades en gestión del tiempo, 
establecimiento de metas y técnicas de mindfulness ha demostrado ser efectiva para mantener 
la salud mental y emocional de los estudiantes, reduciendo así la probabilidad de deserción 
(Phan, 2023; Wollast et al. 2018). Elemento indicado también por Suárez et al. (2014), quienes 
establecen la importancia de destinar atención psicológica a fin de solventar las dificultades 
derivadas en salud mental. 
 
En lo referente a las dificultades financieras, las instituciones de educación superior han 
respondido aumentando la disponibilidad de becas y ayudas económicas (Geven et al., 2018; 
Van der Haert et al., 2014). Estas actividades no solo permiten que los estudiantes se concentren 
en sus estudios, sino que también facilitan una gestión financiera más sostenible a largo plazo, 
lo cual es esencial para su éxito académico continuo (Acevedo Calamet, 2020; Pereira et al., 
2021), situación compartida por Torres (2012) al indicar la importancia de establecer servicios 
financieros que faciliten el pago de las matrículas por parte de los estudiantes. 
 
En cuanto a las estrategias académicas, la asignación de tutores y mentores académicos es 
crucial para apoyar a los estudiantes de posgrado en su trayectoria académica. La orientación 
y el apoyo personalizados ayudan a los estudiantes a superar dificultades específicas, 
mejorando su rendimiento y confianza en sus habilidades (Pereira et al. 2021; Wollast et al. 
2018).  
 
Por último, la atención de los aspectos administrativos y la infraestructura académica es 
fundamental para la retención de estudiantes, dado que con ella se logra la finalidad última 
de la adquisición de los aprendizajes significativos, un elemento compartido con Swail (2004), 
que manifiesta que la eficacia administrativa y la calidad de las instalaciones educativas son 
componentes esenciales en el soporte del éxito académico. 
 

5. Conclusiones 
 
Esta investigación se centra en examinar las estrategias destinadas a retener a los estudiantes 
de posgrado, considerando los cuatro determinantes clave de la deserción (individual, 
socioeconómico, académico e institucional), y abordando tres preguntas fundamentales de 
investigación. Al revisar de forma bibliométrica las publicaciones relacionadas con la retención 
y deserción en estudiantes de posgrado, se ha notado un aumento significativo en el interés y 
la dedicación hacia este tema dentro de la comunidad académica. Este incremento refleja un 
compromiso renovado por comprender y superar los desafíos que enfrentan los estudiantes 
durante su carrera posgradual, subrayando el compromiso continuo con su éxito académico y 
retención en los programas educativos. 
 
Además, esta investigación ha identificado un conjunto de estrategias que buscan decrementar 
los indicadores de la deserción en estudiantes de posgrado, revelando la complejidad 
inherente a este fenómeno. Se han destacado estrategias a nivel individual, socioeconómico, 
académico e institucional, subrayando la diversidad en el establecimiento de soluciones que 
permitan el alcance de la graduación en este nivel de formación.  
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En lo concerniente con las futuras líneas de investigación, se han identificado varias áreas de 
enfoque que podrían profundizar aún más nuestra comprensión de las estrategias de retención 
estudiantil a nivel posgradual. En este sentido, se sugiere profundizar en la efectividad a largo 
plazo de las estrategias identificadas en cada determinante, mediante estudios longitudinales 
que sigan el progreso de los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica. Estos estudios 
podrían revelar cómo evolucionan los factores de retención y deserción con el tiempo, 
permitiendo ajustes estratégicos continuos. Además, es necesario explorar más a fondo cómo 
las políticas institucionales influyen en la retención estudiantil, especialmente aquellas 
relacionadas con la equidad, inclusión y accesibilidad a recursos educativos. También se 
podría explorar el impacto de las nuevas tecnologías y metodologías educativas, como el 
aprendizaje digital y las herramientas de apoyo virtual, en la retención estudiantil.  
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