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Resumen

El rezago en la trayectoria escolar es una forma típica y normalizada de transitar una
licenciatura en la Universidad de la República de Uruguay, con una media de avance de dos o
tres años por año teórico. (Serna, M., (coord.) 2005). El artículo lo problematiza comparando
los estilos formativos (Fernández, 1998, 2000) de las licenciaturas de Administración, Diseño
Industrial y Nutrición de la universidad pública, abierta y de masas de inicios del SXXI.
Concebido como un indicador de selectividad académica de múltiples aristas, se opta por un
abordaje mixto. En tanto evento medible, se integran los aportes del análisis de trayectorias
(Roberti, 2017; Terigi, 2009), de la historia de eventos (Meier, 1958) y del rendimiento
académico (Serna, 2005; Zoppis, 2020). En su aspecto cualitativo es concebido como un período
crítico en el proceso formativo, según la tipología elaborada por Tinto (1989) y los aportes
teóricos del análisis institucional (Fernández, 1998, 2000). En lo metodológico se optó por un
análisis tipológico (López-Roldán y Fachelli, 2015) con base en la información relevada
mediante encuesta retrospectiva autoadministrada y telefónica a estudiantes y egresados. Los
resultados muestran la configuración de cinco grupos de trayectorias de rezago y se constata
con carácter definitorio en las desigualdades entre e inter carreras el tener o no actividades
finales – monografía o tesis y/o prácticas profesionales- y provocar rezago tardío o no, el sexo,
ser primera generación de la familia en la universidad con dificultades económicas para costear
los estudios y el acumular un mayor número de indicadores de baja integración formativa que
sus pares de familias con nivel ocupacional y estudios alto.

Palabras clave: Uruguay, Universidad pública, licenciatura, rezago en la trayectoria escolar,
análisis tipológico.
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Abstract

Lag in the school trajectory is a typical and normalized way of moving through a degree at the
University of the Republic of Uruguay, with an average advance of two or three years per
theoretical year. (Serna, M., (coord.) 2005). The article problematizes it by comparing the
training styles (Fernández, 1998, 2000) of the Administration, Industrial Design and Nutrition
degrees of the public, open and mass university at the beginning of the 21st century. Conceived
as a multifaceted indicator of academic selectivity, a mixed approach is chosen. As a
measurable event, the contributions of trajectory analysis (Roberti, 2017; Terigi, 2009), the
history of events (Meier, 1958) and academic performance (Serna, 2005; Zoppis, 2020) are
integrated. In its qualitative aspect, it is conceived as a critical period in the formative process,
according to the typology elaborated by Tinto (1989) and the theoretical contributions of
institutional analysis (Fernández, 1998, 2000). Methodologically, a typological analysis was
chosen (López-Roldán and Fachelli, 2015) based on the information collected through a
retrospective self-administered and telephone survey of students and graduates. The results
show the configuration of five groups of lag trajectories and it is verified with a defining
character in the inequalities between and within careers having or not final activities -
monograph or thesis and/or professional practices - and causing late lag or not, sex , being the
first generation of the family in the university with economic difficulties to pay for the studies
and accumulating a greater number of indicators of low formative integration than their peers
from families with an occupational and studies of high level.

Keywords: Uruguay, public university, degree, lag in school trajectory, typological analysis

Introducción

En el contexto de inicios del Siglo XXI para un estudiante-

trabajador transitar una carrera en la Universidad de la República de

Uruguay en tiempos razonables no es la modalidad típica ya que la

media de egreso está a los 29 años. (Boado, 2011; Loureiro y Míguez,

2017; Rodríguez Ayán y Sotelo, 2012; Seoane, 2015; Serna, 2005;

Graciarena, 1969, en Zoppis, 2020; Zoppis, 2020; UdelaR, 2021). Para

una institución pública abierta y de masas (Arocena y Sutz, 2001) el

hecho de constatarse un rezago escolar promedio de dos o tres años por

año teórico, se ha transformado en un problema estructural de cuyas

razones formativas poco se conoce. ¿Cuáles son las características del

estilo de la política pedagógica percibidas por los estudiantes que afectó

bastante o mucho al enlentecimiento de la trayectoria? ¿Perciben que

les afectó el transitar eventos a la vida adulta? ¿Existen desigualdades

entre estudiantes de una misma carrera? ¿Existen desigualdades entre

carreras? En el marco de la tesis de doctorado en
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Educación (Universidad de la República de Uruguay

(Udelar)-Administración Nacional Educación Pública), hemos

indagado para responderlas a partir del estudio de caso de las

Licenciaturas en Administración, Diseño Industrial y Nutrición y

cuyos resultados se van a presentar en este artículo. La razón

principal de la selección de los casos es ser parte integrante del

espacio público, en el sentido de la autocomprensión de la

formación universitaria pública como un derecho ciudadano y en

su función democratizadora de la sociedad. Creemos relevante

contribuir a elucidar, a partir de la evaluación de estudiantes y

egresados de un conjunto de indicadores, cómo se estructuran las

desigualdades en el rezago y reflexionar sobre los mecanismos

que lo provocan.

En segundo lugar, problematizarlo para carreras con un

perfil de egreso estrechamente vinculado al trabajo en la medida

en que el rezago es asociado a carreras de perfil más académico.

Por tanto, se han seleccionado formaciones de licenciatura de

aquel perfil, cubriendo cada área del conocimiento en el que se

estructura la Udelar. En tercer lugar por el interés de esas

carreras de que los órdenes revisen los procesos formativos bajo

los planes anteriores a la reforma en marcha.1  Por último por el

problema culminar los estudios de la juventud uruguaya en

general, particularmente de aquellos en situación de mayor

vulnerabilidad social. En una sociedad desigual y con una

estructura envejecida, apoyar y facilitar las transiciones

educativas y egresos de los jóvenes es un problema clave del

desarrollo humano.

1. Enfoque teórico del problema

1 Plan 1990 de la carrera de Administración Cr. de la FCEA; plan 2008 de Diseño
Industrial de la Facultad de Arquitectura a partir de 2007 y plan 1998 de Nutrición de la
Escuela de Nutrición
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A nivel regional y nacional, el rezago universitario como campo

problemático ha sido incluido en los estudios sobre el rendimiento

escolar. En la historia uruguaya reciente se confrontan al menos dos

posturas. Por un lado, las que trasladan la noción de rendimiento de las

organizaciones de producción a las educativas y lo definen como un

indicador de la eficiencia del sistema abstrayéndose de las condiciones

de desigualdad social. Y, por otro, desde posturas democratizadoras

preocupadas por los procesos de aprendizaje, es concebido como un

indicador de la selectividad, efecto de procesos educativos excluyentes

(Serna, 2005). Afín a este último razonamiento y ante la necesidad de

una mirada que recupere el lenguaje pedagógico, nuestra hipótesis de

partida es ser el efecto de la relación desigual y combinada de factores

inherentes a los estilos formativos exclusores o de baja integración

propios de cada carrera y los contextos estudiantiles de desigualdad

(Fernández, 1998; Serna, 2005; Dubet, 2005; Terigi, 2009; Tinto, 2015b).

Este estudio aborda al rezago desde una doble perspectiva. Por

un lado, desde la perspectiva de la historia de eventos se lo define como

el estado del rendimiento académico individual total o parcial en una

fecha dada y según un umbral fijado, en el que se observa un grado de

avance escolar real menor en el tiempo establecido por la política

curricular (Serna, 2005; Terigi, 2009) y pasible de ser medido en años

(Meier, 1958). Desde esta perspectiva el rezago en la trayectoria sería el

resultado de la acumulación de eventos de rezago y, por tanto,

reiterables a lo largo de la carrera. Por el otro, desde una aproximación

cualitativa, el rezago es comprendido como un período crítico (Tinto,

1989), indicador de dificultad para el aprendizaje2  y la movilidad

ideológica y momento de toma de decisiones sobre las tácticas. (De

Certau  1990; Fernández, 1998; Panaia, 2013). En la literatura revisada

se acuerda que un estudiante universitario tarda los primeros tres años

de la carrera en adaptarse a la cultura universitaria y de la profesión por

2 En el sentido amplio del término de transformación
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lo que adaptamos la tipología de abandono distinguiendo: rezago inicial

(primer año/ciclo de la carrera), temprano (segundo año/ciclo) y tardío

(entre tercero y quinto año/ciclo) (Coronado y Gómez Boulin, 2015;

Diconca, 2012; Tinto, 1989). Especial atención se presta al rezago por

primera vez y al rezago tardío por actividades finales de carrera.

2. La perspectiva de análisis

El enlentecimiento de los ritmos de la trayectoria escolar es una

respuesta de los estudiantes que hay que comprender en su vínculo con

los

condicionamientos de los contextos. Las opciones de cuándo, cómo y el

tiempo para cursar la carrera tienen un vínculo con la estructura social

no es independiente del género, de las condiciones de las familias de

origen (Boado et al., 2006, Fachelli, 2011) de la necesidad de trabajar ni

de las problemáticas económicas para costear los estudios que limitan o

facilitan posibilidades.

Las opciones, además, tienen un vínculo con sus trayectorias

vitales y académicas previas y paralelas así como la autoimagen de su

poder como estudiante. Desde la perspectiva del curso de vida la etapa

entre los 17 y los 30 años es densa en cambios y elecciones que

conducen a la emancipación del hogar paterno. Por consiguiente pueden

incidir eventos vitales como el mudarse de la casa de origen, emigrar a

la capital del país para realizar los estudios universitarios, proceder a la

primera convivencia en pareja, tener el primer hijo, lo que tensiona la

continuidad y los tiempos para el proyecto académico.

Por último, se pone la mirada en las interacciones con las

dimensiones del contexto de la carrera y la capacidad integrativa (Dubet,

2005) del currículo prescripto en su dinámica de integración-exclusión o

baja integración formativa en condiciones de universidad de masas. Con

ello damos entrada a las construcciones cognitivo-emocionales, los

llamados estilos formativos experimentados por quienes transitaron las

licenciaturas en su rol de estudiantes. A partir del esquema de análisis
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adaptado de Fernández (2013), se concibe al currículo prescripto como

objeto cultural y político (Fernández, 1998; Gimeno Sacristán, 1994). En

esta dimensión, se han adoptado algunos criterios normativos de las

condiciones y procesos curriculares, señalados por diversos estudios

empíricos y teóricos, que dificultan el aprendizaje y las transiciones.

(Camilloni, s/f; Díaz Maynard, 2015; Esteva y Romano, 2012; Fernández,

2013; Lujambio et al., 2016; Serna, 2012; Tinto, 2015b).

La construcción tipológica toma en cuenta aquellos que fueron

evaluados por los estudiantes haber afectado bastante o mucho. Una

primera dimensión comparativa refiere al nivel meso curricular y se ubica

en dos momentos: la/s materia/s percibida/s provocando el rezago por

primera vez y el rezago tardío por actividades finales de carrera. En esta

dimensión se incluyen indicadores de un estilo formativo de baja

integración académica relacionados a la estrategia curricular, como la

percepción de dificultades para comprender o aprobar la materia

vinculadas a programas poco sólidos y/o actualizados en lo teórico y/o

práctico, sobrecargados de contenidos temáticos y/o bibliografía en

relación a la política del tiempo de la materia, una modalidad de

enseñanza sin componente de prácticas articuladas a lo disciplinar o

profesionales desde el inicio de la carrera. En este nivel se incluyen

indicadores de la política o régimen de evaluación de pocos periodos de

examen y de difícil aprobación. Una segunda dimensión comparativa

relativa a aspectos microcurricular o de aula que incluye la presencia de

aspectos de la política pedagógica de haber experimentado un

relacionamiento pedagógico frío y distante del docente de escasas

interacciones con el grupo o a nivel individual, o de falta de apoyo en

momentos críticos de difícil salida para el estudiante; relaciones entre

estudiantes de competencia antes que de colaboración y apoyo o no

saber trabajar en grupo. Se incluyeron algunas características

actitudinales y de la preparación del docente de la materia en cuestión  A

continuación en la tabla 1 se detallan dimensiones y subdimensiones:
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Tabla 1: Variables activas y modalidades o categorías del  modelo. Elaboración propia
en base a los aportes de Dubet, 2005; Camilloni, s/f; Díaz Maynard, 2015; Diconca,
2012;  Fachelli,  2011,  Fernández,  2013;  Gimeno  Sacristán,  Esteva  y  Romano,
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2012; Lujambio et al., 2016; Panaia, 2013; Roberti, 2017; Serna, 2005 y 2012; Terigi,
2009; Tinto, 2015a y 2015b; Zoopis, 2020)

3. Metodología

En el diseño se opta por una metodología mixta de construcción

tipológica estructural y articulada (López-Roldán y Fachelli, 2015), que

tiene por objetivo identificar la relación o el modelo subyacente que se

establece entre los factores e indicadores cualitativos correlacionados

más significativos, sin alterar la bondad de ajuste, comparando carreras.

El objeto de comparación es la presencia y el ordenamiento de los

indicadores sociodemográficos y de baja integración que configuran la

identidad de los grupos de trayectorias de rezago.

          La técnica de relevamiento de la información fue una encuesta

retrospectiva autoadministrada y telefónica aplicada en 2021 a

estudiantes entre 17 y 26 años de las cohortes 2002-2006

(Administración y Nutrición) y 2009-20103  (Diseño Industrial). Para la

determinación de la muestra se optó por un diseño por cuotas según tipo

de rezago por carrera (40 % iniciales, 30 % tempranos y tardíos,

respectivamente) (Serna, 2019). El tamaño muestral para el análisis fue

el siguiente: Administración: 40 iniciales, 73 tempranos y 70 tardíos;

Diseño Industrial: 56 iniciales, 35 tempranos y 9 tardíos, y Nutrición: 125

iniciales, 20 tempranos y 4 tardíos.

                  Lo que aquí se presentan son los resultados del análisis de

clasificación para la creación de grupos. En una primera etapa del

análisis multifactorial se pusieron en interacción 33 variables de igual

jerarquía que en total suman 92 categorías/indicadores correlacionados

(Tabla 1) y que fueron consideradas en el análisis todas como categorías

activas. El procedimiento las redujo y decidimos retener tres ejes

3 La carrera de Diseño Industrial se incorpora como nueva carrera de la Udelar
(Facultad de Arquitectura) en el año 2008 y se contaba con información completa de
las cohortes 2009-2010 que cursaron bajo el plan 2008.  Hasta 2008 era una carrera
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
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factoriales de diferenciación de las posiciones del rezago en las

trayectorias según los seis indicadores más significativos de cada

dimensión, que totalizan una varianza del 77 %.  En una segunda etapa

aplicando el análisis de clasificación para el ordenamiento del nivel de

participación de los grupos de trayectorias, se opta por el método

jerárquico Ward.

4. Hallazgos del análisis tipológico

En función del análisis se ha nombrado a cada tipo de rezago en

la trayectoria. Al primero, las integradas de Diseño Industrial. Al segundo

y tercero grupo son de Nutrición, las de baja integración y  las integradas

respectivamente.  Al cuarto y quinto grupo son de Administración los y

las de baja integración y  los integrados. Los resultados obtenidos se

presentan a continuación:

Tipos Porcentaje

Grupo I: Integradas de Diseño

Industrial

18,75 %

Grupo II: De baja integración de

Nutrición

12,73 %

Grupo III: Integradas de Nutrición 20,37 %

Grupo IV: De baja integración de

Administración

17,36 %

Grupo V: Integrados de

Administración

30,79 %

Total 100 %

Casos 432
Cuadro n.o 2 Tipos de rezago según factores y eventos percibidos influyentes:

desigualdades  educativas. Elaboración propia con base a la encuesta realizada en

2019.

En primer lugar, puede observarse que el grupo V de

Administración es el más numeroso, alcanza el 50  % de los estudiantes
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de esa carrera y el 30  % del total. En segundo término, el grupo I

integradas de Diseño Industrial tiene una mayor homogeneidad social de

estratos altos que en Nutrición y Administración. En éstas se perfilan en

su interior dos grupos que marcan desigualdades educativas según la

condición social del estudiante. En Nutrición el grupo II de baja

integración versus el grupo III integradas y en Administración el grupo IV

de baja integración versus el grupo V de integrados. Los grupos II y IV

acumulan el 30 % y perciben su experiencia de rezago afectada

doblemente: por tener mayores desventajas sociales y mayor número de

dificultades de aprendizaje por el estilo formativo de baja integración en

algunas materias, exceptuando para las actividades de finales en el caso

de Nutrición  En cambio, el grupo de los integrados en esas carreras es

mayoritario con una representación del 51 %, y menor número

indicadores  de un estilo formativo de baja integración.

A continuación, se presenta el gráfico que amplia lo antedicho Cabe

destacar que los 5 tipos se encuentran lejanos al cruce de los ejes que

representan la experiencia promedio. Esto se detallará a continuación

Figura 3 Mapa de los grupos de trayectorias escolares con rezago según eventos,
factores y condición social.

El eje horizontal hace referencia a la dimensión 1 (rezago por

exigencia de actividades finales carrera: exigencia versus no exigencia) y

el eje vertical a la dimensión 2 (desventajas sociales en las trayectorias
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de rezago: acumulación versus desacumulación de indicadores de estilo

formativo de baja integración).

El grupo I de las integradas de Diseño Industrial se trata de trayectorias

de estudiantes solteras de familias de estratos ocupacionales y

educativos altos que viven con la familia al momento de rezagarse y no

tienen dificultades económicas para costear los estudios.  El rezago

como evento se presenta para la mayoría en segundo año y un grupo

muy minoritario al final de la carrera; es percibido como algo normal para

una estudiante universitaria. En la memoria de las estudiantes el rezago

afectó mucho materias con programas poco sólidos y/o actualizados en

lo teórico y/o práctico; sin embargo, perciben que la reprobación de

materias no afectó o afectó algo. Al rezago tardío opinan que fue por la

elaboración de la monografía final de carrera que les llevó mucho tiempo

y las dificultades en la elaboración se asocian a la modalidad de apoyo

docente caracterizada por la falta de orientación regular, el no tener

permanente apoyo frente a las dificultades y dificultades propias de la

realización de este tipo de trabajo.

El grupo II de las de baja integración de Nutrición son estudiantes

mujeres pertenecientes a familias de estratos ocupacionales bajos que

perciben estar bastante o muy de acuerdo con tener dificultades

económicas para costear los estudios y opinan que les afectó bastante o

mucho al rezago en la carrera mudarse de la casa de los padres,

proceder a la primera convivencia en pareja y tener el primer empleo. A

nivel académico, se caracterizan por rezagarse rápidamente en la

carrera (rezago inicial) y en la memoria se asocia a un acumulado de

dificultades de aprendizaje en algunas materias y su repercusión en las

dificultades para su aprobación. Por un lado, perciben las dificultades por

ser materias previas o correlativas y dificultades por la modalidad de la

estrategia curricular de aula como no articular lo teórico con lo práctico,

tener pocas experiencias de tipo teórico que estimularan la reflexión

crítica, una carga temática y bibliográfica excesiva para el tiempo
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curricular de la materia y por tener evaluaciones con exigencias muy

altas. Por otro lado, y a nivel de diseño curricular, perciben dificultades

en la formación en general por no tener una práctica profesional

temprana y continua a lo largo de la carrera.

El grupo III de las integradas de Nutrición son estudiantes mujeres

inactivas, que no viven con sus padres  y opinan no haber tenido

dificultades económicas para costear los estudios. El rezago en la

trayectoria se presenta al inicio de la carrera afectando bastante o

mucho la reprobación de materias y no tener una práctica profesional

temprana y continua a lo largo de la carrera. No presentan o es poco el

tiempo del rezago tardío por realizar las actividades finales de carrera, -

prácticas profesionales y la realización del proyecto de investigación.

El grupo IV de los de baja integración de Administración son

estudiantes que viven en pareja y pertenecen a familias con nivel

educativo medio con dificultades económicas para costear los estudios.

Tienen una percepción negativa del rezago porque los hizo sentir que no

estaban capacitados o capacitadas para llevar adelante la carrera. El

rezago se presenta tardíamente en la trayectoria, motivado por un

acumulado de eventos y factores en los que no está provocado por

realizar tesis de grado. Por el lado del ámbito social del o la estudiante,

perciben que influyó bastante o mucho el primer empleo, tener el primer

hijo y enfermarse. Por otro lado, opinan que la reprobación de materias

que eran previaturas afectó bastante o mucho y perciben estar bastante

o muy de acuerdo en que en esas materias las dificultades se vinculan a

la carga temática y bibliográfica excesiva y al grupo de estudio o de

clase por dificultades vinculadas al trabajo grupal aspectos como el

reparto equitativo de tareas y/o no tener claridad de los objetivos en

tareas o actividades a realizar y primar relaciones de competencia entre

estudiantes. Un segundo aspecto obstaculizador de las materias que

provocaron el rezago es la percepción de poca solidez y actualización en



REVISTA DESENVOLVIMENTO E CIVILIZAÇÃO | ISSN: 2675-7508

V. 4 / Nº 1 / janeiro 2023 – junho 2023| DOI: 10.12957/rdciv.2023.72696

188

lo teórico y/o práctico, así como las altas exigencias en las evaluaciones

y tener pocos períodos de exámenes.

El grupo V de los integrados de Administración, está conformado

por varones que perciben no haber tenido dificultades para costear los

estudios y tienen una actitud actual positiva hacia el rezago por haber

podido conciliar trabajo y estudio. El rezago por primera vez se presenta

en el segundo año de la carrera (rezago temprano), no tuvieron

reprobaciones de materias por lo que probablemente el rezago se

vincule al primer empleo.

.

5. A modo de conclusión
Para obtener este resultado, se han fundido los indicadores de las

dimensiones de los contextos estudiantiles aplicando el análisis de

correspondencias (ACM) y el análisis de clasificación (ACL), según el

criterio de la investigadora mencionado en el apartado introductorio.

Los grupos I, II, III, IV y V tienen como carácter definitorio en las

desigualdades en el rezago en las trayectorias tener o no actividades

finales de carrera y presentar o no rezago por la realización de estas

actividades. En el grupo I, el 64 % realizó trabajo monográfico y el 47 %

pertenece a la carrera de Diseño Industrial (por lo que hay estudiantes

de otras carreras) y prácticamente la totalidad percibe haberse rezagado

por su realización. Se diferencia de los grupos II y III cuyo carácter

definitorio es haber realizado prácticas profesionales y proyecto de

investigación por el 82 % y 100 %, respectivamente, pertenecer a la

carrera de Nutrición (76 % y 95 %, respectivamente) y no haberse

rezagado en su realización. Los grupos IV y V se diferencian de todas

las anteriores por no realizar actividades finales de carrera prácticamente

en la totalidad de estudiantes, y pertenecen a la carrera de

Administración más de un 60 % y el rezago tardío es por reprobar

materias en el caso del grupo IV.
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Otro rasgo de particular relevancia y común a cuatro grupos son

las desigualdades en la condición social de los estudiantes observadas

empíricamente. Al optar por una tipología de 5 grupos y la formación de

dos nuevos grupos visibiliza las desigualdades en el rezago según la

condición social familiar, el primer empleo y las dificultades económicas

para costear los estudios al interior de las carreras de Nutrición y

Administración. Por otro lado, se observa el impacto desigual en el

rezago en términos de acumulación de indicadores de dificultad del estilo

formativo presentes o no, lo que afecta al rezago. Todo esto nos condujo

a conceptualizar los tipos en términos de estilo formativo integrador

versus de baja integración Queda la interrogante sobre si esa baja

integración se transforma en una exclusión educativa para los

estudiantes primera generación. Para ello se necesitará complementar

con los resultados de la etapa cualitativa.

En este sentido, tenemos que en el grupo I inciden el nivel

educativo familiar alto con un 59 % de los sujetos, los estratos

ocupacionales altos un 61 % y no tener dificultades económicas para

costear los estudios en el 50 % de los estudiantes. El grupo I tiene un

perfil típico de estudiante universitaria similar a los hallazgos reiterados

por los censos de un perfil femenino soltera que posterga los eventos del

tránsito a la vida adulta para el final o posterior al egreso y por

pertenecer a familias de estratos ocupacionales y educativo altos puede

dedicarse plenamente a la carrera y costear los estudios viviendo con la

familia. En este grupo tenemos estudiantes con dos tipos de rezago:

inicial y tardío. En el primero, las dificultades de aprendizaje se asocian a

un solo indicador: tener materias con falta de solidez y actualización,

característica que no repercutió en la reprobación y en el rezago. En

cambio, el rezago tardío se asocia a la presencia de tres indicadores de

dificultad vinculada con la política de falta de apoyo durante la

elaboración de la tesis.
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En el grupo II inciden los estratos ocupacionales bajos con un 16

% de los estudiantes, se oponen al grupo I. Es característica del grupo II

integrarlo estudiantes mujeres pertenecientes a familias de estratos

ocupacionales bajos que perciben la incidencia en el rezago de las

dificultades económicas para costear los estudios y transitar eventos

como mudarse de la casa de los padres, proceder a la primera

convivencia en pareja y tener el primer empleo, es decir, se encuentra en

plena transición a la emancipación del hogar paterno; esta es otra gran

diferencia respecto del grupo anterior y del grupo V. Asimismo, agrupa

estudiantes que le afectaron bastante o mucho las reprobaciones y

perciben en su incidencia el predominio de estrategias teorizantes, la

ausencia del estímulo de la reflexión crítica y prácticas en contextos

reales tempranas y transversales a la carrera; esta es otra gran

diferencia con el grupo I y V. Se diferencia del grupo III por la condición

social de trabajadora y en pleno proceso de emancipación del hogar

paterno por convivir en pareja y por acumular un mayor número de

indicadores de dificultad que afectaron a la reprobación de materias: la

falta de prácticas  articuladas con la teoría, y la reflexión crítica. En

ambos casos se rezagan rápidamente en la carrera.

         En el grupo IV, el 45 % de los estudiantes con hijos que tuvieron

dificultades económicas para costear los estudios y el 60 % pertenece a

familias con nivel educativo medio. Es el grupo que presenta trayectorias

de rezago tardío y el mayor acumulado de indicadores de dificultad junto

al grupo II. Llama la atención la repercusión negativa del rezago en la

autoimagen como estudiante capaz de llevar adelante la carrera es uno

de los indicadores de mayor peso, siendo el único grupo ya que el resto

normaliza el hecho de rezagarse. El grupo se configura por haberle

afectado las relaciones con el grupo de pares – por no saber trabajar en

grupo – y predominar relaciones de competencia antes que de

colaboración o apoyo,  y luego el primer empleo. Las reprobaciones en

las previaturas provocaron el rezago y los obstáculos se vinculan a la
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carga bibliográfica y temática de las materias en cuestión excesiva,

exigencias muy altas en las evaluaciones y percibir tener pocos periodos

de exámenes. Asimismo es el único grupo que le afectó haberse

enfermado o tener problemas de salud.

Se diferencia del grupo II porque no pesa el sexo y el acumulado

de indicadores se ubican  en la dimensión de la política pedagógica entre

pares mientras que en aquel en las la modalidad de las estrategias de

enseñanza- falta de prácticas, articulación con la teoría, y falta de

reflexión crítica.

En el grupo V, el 44 % no tuvo dificultades económicas para

costear los estudios. Pertenecen al grupo los rezagados tempranos, la

reprobación de materias no repercutió, tampoco está asociado al estilo

formativo, aspecto que lo diferencia de los restantes grupos.
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	REZAGO EN LA TRAYECTORIA DE ESTUDIANTES DE TRES LICENCIATURAS: SIMILARES DESIGUALDADES, DIFERENTES EXPERIENCIAS FORMATIVAS QUE LO PROVOCARON
	LAGGING IN THE TRAJECTORY OF STUDENTS WITH THREE BACHELOR’S DEGREES: SIMILAR INEQUALITIES, DIFFERENT FORMATIVE EXPERIENCES THAT PROVOKED IT
	Gabriela Esteva Correio
	Universidad de la República, Uruguay
	Resumen
	El rezago en la trayectoria escolar es una forma típica y normalizada de transitar una licenciatura en la Universidad de la República de Uruguay, con una media de avance de dos o tres años por año teórico. (Serna, M., (coord.) 2005). El artículo lo problematiza comparando los estilos formativos (Fernández, 1998, 2000) de las licenciaturas de Administración, Diseño Industrial y Nutrición de la universidad pública, abierta y de masas de inicios del SXXI. Concebido como un indicador de selectividad académica de múltiples aristas, se opta por un abordaje mixto. En tanto evento medible, se integran los aportes del análisis de trayectorias (Roberti, 2017; Terigi, 2009), de la historia de eventos (Meier, 1958) y del rendimiento académico (Serna, 2005; Zoppis, 2020). En su aspecto cualitativo es concebido como un período crítico en el proceso formativo, según la tipología elaborada por Tinto (1989) y los aportes teóricos del análisis institucional (Fernández, 1998, 2000). En lo metodológico se optó por un análisis tipológico (López-Roldán y Fachelli, 2015) con base en la información relevada mediante encuesta retrospectiva autoadministrada y telefónica a estudiantes y egresados. Los resultados muestran la configuración de cinco grupos de trayectorias de rezago y se constata con carácter definitorio en las desigualdades entre e inter carreras el tener o no actividades finales – monografía o tesis y/o prácticas profesionales- y provocar rezago tardío o no, el sexo, ser primera generación de la familia en la universidad con dificultades económicas para costear los estudios y el acumular un mayor número de indicadores de baja integración formativa que sus pares de familias con nivel ocupacional y estudios alto.
	Palabras clave: Uruguay, Universidad pública, licenciatura, rezago en la trayectoria escolar,  análisis tipológico.
	Abstract
	Lag in the school trajectory is a typical and normalized way of moving through a degree at the University of the Republic of Uruguay, with an average advance of two or three years per theoretical year. (Serna, M., (coord.) 2005). The article problematizes it by comparing the training styles (Fernández, 1998, 2000) of the Administration, Industrial Design and Nutrition degrees of the public, open and mass university at the beginning of the 21st century. Conceived as a multifaceted indicator of academic selectivity, a mixed approach is chosen. As a measurable event, the contributions of trajectory analysis (Roberti, 2017; Terigi, 2009), the history of events (Meier, 1958) and academic performance (Serna, 2005; Zoppis, 2020) are integrated. In its qualitative aspect, it is conceived as a critical period in the formative process, according to the typology elaborated by Tinto (1989) and the theoretical contributions of institutional analysis (Fernández, 1998, 2000). Methodologically, a typological analysis was chosen (López-Roldán and Fachelli, 2015) based on the information collected through a retrospective self-administered and telephone survey of students and graduates. The results show the configuration of five groups of lag trajectories and it is verified with a defining character in the inequalities between and within careers having or not final activities - monograph or thesis and/or professional practices - and causing late lag or not, sex , being the first generation of the family in the university with economic difficulties to pay for the studies and accumulating a greater number of indicators of low formative integration than their peers from families with an occupational and studies of high level.
	Keywords: Uruguay, public university, degree, lag in school trajectory, typological analysis
	Introducción
	En el contexto de inicios del Siglo XXI para un estudiante-trabajador transitar una carrera en la Universidad de la República de Uruguay en tiempos razonables no es la modalidad típica ya que la media de egreso está a los 29 años. (Boado, 2011; Loureiro y Míguez, 2017; Rodríguez Ayán y Sotelo, 2012; Seoane, 2015; Serna, 2005; Graciarena, 1969, en Zoppis, 2020; Zoppis, 2020; UdelaR, 2021). Para una institución pública abierta y de masas (Arocena y Sutz, 2001) el hecho de constatarse un rezago escolar promedio de dos o tres años por año teórico, se ha transformado en un problema estructural de cuyas razones formativas poco se conoce. ¿Cuáles son las características del estilo de la política pedagógica percibidas por los estudiantes que afectó bastante o mucho al enlentecimiento de la trayectoria? ¿Perciben que les afectó el transitar eventos a la vida adulta? ¿Existen desigualdades entre estudiantes de una misma carrera? ¿Existen desigualdades entre carreras? En el marco de la tesis de doctorado en
	Educación (Universidad de la República de Uruguay (Udelar)-Administración Nacional Educación Pública), hemos indagado para responderlas a partir del estudio de caso de las Licenciaturas en Administración, Diseño Industrial y Nutrición y cuyos resultados se van a presentar en este artículo. La razón principal de la selección de los casos es ser parte integrante del espacio público, en el sentido de la autocomprensión de la formación universitaria pública como un derecho ciudadano y en su función democratizadora de la sociedad. Creemos relevante contribuir a elucidar, a partir de la evaluación de estudiantes y egresados de un conjunto de indicadores, cómo se estructuran las desigualdades en el rezago y reflexionar sobre los mecanismos que lo provocan.
	En segundo lugar, problematizarlo para carreras con un perfil de egreso estrechamente vinculado al trabajo en la medida en que el rezago es asociado a carreras de perfil más académico. Por tanto, se han seleccionado formaciones de licenciatura de aquel perfil, cubriendo cada área del conocimiento en el que se estructura la Udelar. En tercer lugar por el interés de esas carreras de que los órdenes revisen los procesos formativos bajo los planes anteriores a la reforma en marcha.1  Por último por el problema culminar los estudios de la juventud uruguaya en general, particularmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad social. En una sociedad desigual y con una estructura envejecida, apoyar y facilitar las transiciones educativas y egresos de los jóvenes es un problema clave del desarrollo humano.
	1.	 Enfoque teórico del problema
	A nivel regional y nacional, el rezago universitario como campo problemático ha sido incluido en los estudios sobre el rendimiento escolar. En la historia uruguaya reciente se confrontan al menos dos posturas. Por un lado, las que trasladan la noción de rendimiento de las organizaciones de producción a las educativas y lo definen como un indicador de la eficiencia del sistema abstrayéndose de las condiciones de desigualdad social. Y, por otro, desde posturas democratizadoras preocupadas por los procesos de aprendizaje, es concebido como un indicador de la selectividad, efecto de procesos educativos excluyentes (Serna, 2005). Afín a este último razonamiento y ante la necesidad de una mirada que recupere el lenguaje pedagógico, nuestra hipótesis de partida es ser el efecto de la relación desigual y combinada de factores inherentes a los estilos formativos exclusores o de baja integración propios de cada carrera y los contextos estudiantiles de desigualdad (Fernández, 1998; Serna, 2005; Dubet, 2005; Terigi, 2009; Tinto, 2015b).
	Este estudio aborda al rezago desde una doble perspectiva. Por un lado, desde la perspectiva de la historia de eventos se lo define como el estado del rendimiento académico individual total o parcial en una fecha dada y según un umbral fijado, en el que se observa un grado de avance escolar real menor en el tiempo establecido por la política curricular (Serna, 2005; Terigi, 2009) y pasible de ser medido en años (Meier, 1958). Desde esta perspectiva el rezago en la trayectoria sería el resultado de la acumulación de eventos de rezago y, por tanto, reiterables a lo largo de la carrera. Por el otro, desde una aproximación cualitativa, el rezago es comprendido como un período crítico (Tinto, 1989), indicador de dificultad para el aprendizaje2  y la movilidad ideológica y momento de toma de decisiones sobre las tácticas. (De Certau  1990; Fernández, 1998; Panaia, 2013). En la literatura revisada se acuerda que un estudiante universitario tarda los primeros tres años de la carrera en adaptarse a la cultura universitaria y de la profesión por lo que adaptamos la tipología de abandono distinguiendo: rezago inicial (primer año/ciclo de la carrera), temprano (segundo año/ciclo) y tardío (entre tercero y quinto año/ciclo) (Coronado y Gómez Boulin, 2015; Diconca, 2012; Tinto, 1989). Especial atención se presta al rezago por primera vez y al rezago tardío por actividades finales de carrera.
	2.	 La perspectiva de análisis
	El enlentecimiento de los ritmos de la trayectoria escolar es una respuesta de los estudiantes que hay que comprender en su vínculo con los
	condicionamientos de los contextos. Las opciones de cuándo, cómo y el tiempo para cursar la carrera tienen un vínculo con la estructura social no es independiente del género, de las condiciones de las familias de origen (Boado et al., 2006, Fachelli, 2011) de la necesidad de trabajar ni de las problemáticas económicas para costear los estudios que limitan o facilitan posibilidades.
	Las opciones, además, tienen un vínculo con sus trayectorias vitales y académicas previas y paralelas así como la autoimagen de su poder como estudiante. Desde la perspectiva del curso de vida la etapa entre los 17 y los 30 años es densa en cambios y elecciones que conducen a la emancipación del hogar paterno. Por consiguiente pueden incidir eventos vitales como el mudarse de la casa de origen, emigrar a la capital del país para realizar los estudios universitarios, proceder a la primera convivencia en pareja, tener el primer hijo, lo que tensiona la continuidad y los tiempos para el proyecto académico.
	Por último, se pone la mirada en las interacciones con las dimensiones del contexto de la carrera y la capacidad integrativa (Dubet, 2005) del currículo prescripto en su dinámica de integración-exclusión o baja integración formativa en condiciones de universidad de masas. Con ello damos entrada a las construcciones cognitivo-emocionales, los llamados estilos formativos experimentados por quienes transitaron las licenciaturas en su rol de estudiantes. A partir del esquema de análisis adaptado de Fernández (2013), se concibe al currículo prescripto como objeto cultural y político (Fernández, 1998; Gimeno Sacristán, 1994). En esta dimensión, se han adoptado algunos criterios normativos de las condiciones y procesos curriculares, señalados por diversos estudios empíricos y teóricos, que dificultan el aprendizaje y las transiciones. (Camilloni, s/f; Díaz Maynard, 2015; Esteva y Romano, 2012; Fernández, 2013; Lujambio et al., 2016; Serna, 2012; Tinto, 2015b).
	La construcción tipológica toma en cuenta aquellos que fueron evaluados por los estudiantes haber afectado bastante o mucho. Una primera dimensión comparativa refiere al nivel meso curricular y se ubica en dos momentos: la/s materia/s percibida/s provocando el rezago por primera vez y el rezago tardío por actividades finales de carrera. En esta dimensión se incluyen indicadores de un estilo formativo de baja integración académica relacionados a la estrategia curricular, como la percepción de dificultades para comprender o aprobar la materia vinculadas a programas poco sólidos y/o actualizados en lo teórico y/o práctico, sobrecargados de contenidos temáticos y/o bibliografía en relación a la política del tiempo de la materia, una modalidad de enseñanza sin componente de prácticas articuladas a lo disciplinar o profesionales desde el inicio de la carrera. En este nivel se incluyen indicadores de la política o régimen de evaluación de pocos periodos de examen y de difícil aprobación. Una segunda dimensión comparativa relativa a aspectos microcurricular o de aula que incluye la presencia de aspectos de la política pedagógica de haber experimentado un relacionamiento pedagógico frío y distante del docente de escasas interacciones con el grupo o a nivel individual, o de falta de apoyo en momentos críticos de difícil salida para el estudiante; relaciones entre estudiantes de competencia antes que de colaboración y apoyo o no saber trabajar en grupo. Se incluyeron algunas características actitudinales y de la preparación del docente de la materia en cuestión  A continuación en la tabla 1 se detallan dimensiones y subdimensiones:
	Tabla 1: Variables activas y modalidades o categorías del  modelo. Elaboración propia en base a los aportes de Dubet, 2005; Camilloni, s/f; Díaz Maynard, 2015; Diconca,  2012;  Fachelli,  2011,  Fernández,  2013;  Gimeno  Sacristán,  Esteva  y  Romano, 2012; Lujambio et al., 2016; Panaia, 2013; Roberti, 2017; Serna, 2005 y 2012; Terigi, 2009; Tinto, 2015a y 2015b; Zoopis, 2020)
	3.	 Metodología
	En el diseño se opta por una metodología mixta de construcción tipológica estructural y articulada (López-Roldán y Fachelli, 2015), que tiene por objetivo identificar la relación o el modelo subyacente que se establece entre los factores e indicadores cualitativos correlacionados más significativos, sin alterar la bondad de ajuste, comparando carreras. El objeto de comparación es la presencia y el ordenamiento de los indicadores sociodemográficos y de baja integración que configuran la identidad de los grupos de trayectorias de rezago.
	          La técnica de relevamiento de la información fue una encuesta retrospectiva autoadministrada y telefónica aplicada en 2021 a estudiantes entre 17 y 26 años de las cohortes 2002-2006 (Administración y Nutrición) y 2009-20103  (Diseño Industrial). Para la determinación de la muestra se optó por un diseño por cuotas según tipo de rezago por carrera (40 % iniciales, 30 % tempranos y tardíos, respectivamente) (Serna, 2019). El tamaño muestral para el análisis fue el siguiente: Administración: 40 iniciales, 73 tempranos y 70 tardíos; Diseño Industrial: 56 iniciales, 35 tempranos y 9 tardíos, y Nutrición: 125 iniciales, 20 tempranos y 4 tardíos.
	                  Lo que aquí se presentan son los resultados del análisis de clasificación para la creación de grupos. En una primera etapa del análisis multifactorial se pusieron en interacción 33 variables de igual jerarquía que en total suman 92 categorías/indicadores correlacionados (Tabla 1) y que fueron consideradas en el análisis todas como categorías activas. El procedimiento las redujo y decidimos retener tres ejes factoriales de diferenciación de las posiciones del rezago en las trayectorias según los seis indicadores más significativos de cada dimensión, que totalizan una varianza del 77 %.  En una segunda etapa aplicando el análisis de clasificación para el ordenamiento del nivel de participación de los grupos de trayectorias, se opta por el método jerárquico Ward.
	4.	 Hallazgos del análisis tipológico
	En función del análisis se ha nombrado a cada tipo de rezago en la trayectoria. Al primero, las integradas de Diseño Industrial. Al segundo y tercero grupo son de Nutrición, las de baja integración y  las integradas respectivamente.  Al cuarto y quinto grupo son de Administración los y las de baja integración y  los integrados. Los resultados obtenidos se presentan a continuación:
	Tipos
	Porcentaje
	Grupo I: Integradas de Diseño Industrial
	18,75 %
	Grupo II: De baja integración de Nutrición
	12,73 %
	Grupo III: Integradas de Nutrición
	20,37 %
	Grupo IV: De baja integración de Administración
	17,36 %
	Grupo V: Integrados de Administración
	30,79 %
	Total
	100 %
	Casos
	432
	Cuadro n.o 2 Tipos de rezago según factores y eventos percibidos influyentes: desigualdades  educativas. Elaboración propia con base a la encuesta realizada en 2019.
	En primer lugar, puede observarse que el grupo V de Administración es el más numeroso, alcanza el 50  % de los estudiantes de esa carrera y el 30  % del total. En segundo término, el grupo I integradas de Diseño Industrial tiene una mayor homogeneidad social de
	estratos altos que en Nutrición y Administración. En éstas se perfilan en su interior dos grupos que marcan desigualdades educativas según la condición social del estudiante. En Nutrición el grupo II de baja integración versus el grupo III integradas y en Administración el grupo IV de baja integración versus el grupo V de integrados. Los grupos II y IV acumulan el 30 % y perciben su experiencia de rezago afectada doblemente: por tener mayores desventajas sociales y mayor número de dificultades de aprendizaje por el estilo formativo de baja integración en algunas materias, exceptuando para las actividades de finales en el caso de Nutrición  En cambio, el grupo de los integrados en esas carreras es mayoritario con una representación del 51 %, y menor número indicadores  de un estilo formativo de baja integración.
	A continuación, se presenta el gráfico que amplia lo antedicho Cabe destacar que los 5 tipos se encuentran lejanos al cruce de los ejes que representan la experiencia promedio. Esto se detallará a continuación
	Figura 3 Mapa de los grupos de trayectorias escolares con rezago según eventos, factores y condición social.
	El eje horizontal hace referencia a la dimensión 1 (rezago por exigencia de actividades finales carrera: exigencia versus no exigencia) y el eje vertical a la dimensión 2 (desventajas sociales en las trayectorias de rezago: acumulación versus desacumulación de indicadores de estilo formativo de baja integración).
	El grupo I de las integradas de Diseño Industrial se trata de trayectorias de estudiantes solteras de familias de estratos ocupacionales y educativos altos que viven con la familia al momento de rezagarse y no tienen dificultades económicas para costear los estudios.  El rezago como evento se presenta para la mayoría en segundo año y un grupo muy minoritario al final de la carrera; es percibido como algo normal para una estudiante universitaria. En la memoria de las estudiantes el rezago afectó mucho materias con programas poco sólidos y/o actualizados en lo teórico y/o práctico; sin embargo, perciben que la reprobación de materias no afectó o afectó algo. Al rezago tardío opinan que fue por la elaboración de la monografía final de carrera que les llevó mucho tiempo y las dificultades en la elaboración se asocian a la modalidad de apoyo docente caracterizada por la falta de orientación regular, el no tener permanente apoyo frente a las dificultades y dificultades propias de la realización de este tipo de trabajo.
	El grupo II de las de baja integración de Nutrición son estudiantes mujeres pertenecientes a familias de estratos ocupacionales bajos que perciben estar bastante o muy de acuerdo con tener dificultades económicas para costear los estudios y opinan que les afectó bastante o mucho al rezago en la carrera mudarse de la casa de los padres, proceder a la primera convivencia en pareja y tener el primer empleo. A nivel académico, se caracterizan por rezagarse rápidamente en la carrera (rezago inicial) y en la memoria se asocia a un acumulado de dificultades de aprendizaje en algunas materias y su repercusión en las dificultades para su aprobación. Por un lado, perciben las dificultades por ser materias previas o correlativas y dificultades por la modalidad de la estrategia curricular de aula como no articular lo teórico con lo práctico, tener pocas experiencias de tipo teórico que estimularan la reflexión crítica, una carga temática y bibliográfica excesiva para el tiempo curricular de la materia y por tener evaluaciones con exigencias muy altas. Por otro lado, y a nivel de diseño curricular, perciben dificultades en la formación en general por no tener una práctica profesional temprana y continua a lo largo de la carrera.
	El grupo III de las integradas de Nutrición son estudiantes mujeres inactivas, que no viven con sus padres  y opinan no haber tenido dificultades económicas para costear los estudios. El rezago en la trayectoria se presenta al inicio de la carrera afectando bastante o mucho la reprobación de materias y no tener una práctica profesional temprana y continua a lo largo de la carrera. No presentan o es poco el tiempo del rezago tardío por realizar las actividades finales de carrera, - prácticas profesionales y la realización del proyecto de investigación.
	El grupo IV de los de baja integración de Administración son estudiantes que viven en pareja y pertenecen a familias con nivel educativo medio con dificultades económicas para costear los estudios. Tienen una percepción negativa del rezago porque los hizo sentir que no estaban capacitados o capacitadas para llevar adelante la carrera. El rezago se presenta tardíamente en la trayectoria, motivado por un acumulado de eventos y factores en los que no está provocado por realizar tesis de grado. Por el lado del ámbito social del o la estudiante, perciben que influyó bastante o mucho el primer empleo, tener el primer hijo y enfermarse. Por otro lado, opinan que la reprobación de materias que eran previaturas afectó bastante o mucho y perciben estar bastante o muy de acuerdo en que en esas materias las dificultades se vinculan a la carga temática y bibliográfica excesiva y al grupo de estudio o de clase por dificultades vinculadas al trabajo grupal aspectos como el reparto equitativo de tareas y/o no tener claridad de los objetivos en tareas o actividades a realizar y primar relaciones de competencia entre estudiantes. Un segundo aspecto obstaculizador de las materias que provocaron el rezago es la percepción de poca solidez y actualización en lo teórico y/o práctico, así como las altas exigencias en las evaluaciones y tener pocos períodos de exámenes.
	El grupo V de los integrados de Administración, está conformado por varones que perciben no haber tenido dificultades para costear los estudios y tienen una actitud actual positiva hacia el rezago por haber podido conciliar trabajo y estudio. El rezago por primera vez se presenta en el segundo año de la carrera (rezago temprano), no tuvieron reprobaciones de materias por lo que probablemente el rezago se vincule al primer empleo.
	.
	5.	 A modo de conclusión
	Para obtener este resultado, se han fundido los indicadores de las dimensiones de los contextos estudiantiles aplicando el análisis de correspondencias (ACM) y el análisis de clasificación (ACL), según el criterio de la investigadora mencionado en el apartado introductorio.
	Los grupos I, II, III, IV y V tienen como carácter definitorio en las desigualdades en el rezago en las trayectorias tener o no actividades finales de carrera y presentar o no rezago por la realización de estas actividades. En el grupo I, el 64 % realizó trabajo monográfico y el 47 % pertenece a la carrera de Diseño Industrial (por lo que hay estudiantes de otras carreras) y prácticamente la totalidad percibe haberse rezagado por su realización. Se diferencia de los grupos II y III cuyo carácter definitorio es haber realizado prácticas profesionales y proyecto de investigación por el 82 % y 100 %, respectivamente, pertenecer a la carrera de Nutrición (76 % y 95 %, respectivamente) y no haberse rezagado en su realización. Los grupos IV y V se diferencian de todas las anteriores por no realizar actividades finales de carrera prácticamente en la totalidad de estudiantes, y pertenecen a la carrera de Administración más de un 60 % y el rezago tardío es por reprobar materias en el caso del grupo IV.
	Otro rasgo de particular relevancia y común a cuatro grupos son las desigualdades en la condición social de los estudiantes observadas empíricamente. Al optar por una tipología de 5 grupos y la formación de dos nuevos grupos visibiliza las desigualdades en el rezago según la condición social familiar, el primer empleo y las dificultades económicas para costear los estudios al interior de las carreras de Nutrición y Administración. Por otro lado, se observa el impacto desigual en el rezago en términos de acumulación de indicadores de dificultad del estilo formativo presentes o no, lo que afecta al rezago. Todo esto nos condujo a conceptualizar los tipos en términos de estilo formativo integrador versus de baja integración Queda la interrogante sobre si esa baja integración se transforma en una exclusión educativa para los estudiantes primera generación. Para ello se necesitará complementar con los resultados de la etapa cualitativa.
	En este sentido, tenemos que en el grupo I inciden el nivel educativo familiar alto con un 59 % de los sujetos, los estratos ocupacionales altos un 61 % y no tener dificultades económicas para costear los estudios en el 50 % de los estudiantes. El grupo I tiene un perfil típico de estudiante universitaria similar a los hallazgos reiterados por los censos de un perfil femenino soltera que posterga los eventos del tránsito a la vida adulta para el final o posterior al egreso y por pertenecer a familias de estratos ocupacionales y educativo altos puede dedicarse plenamente a la carrera y costear los estudios viviendo con la familia. En este grupo tenemos estudiantes con dos tipos de rezago: inicial y tardío. En el primero, las dificultades de aprendizaje se asocian a un solo indicador: tener materias con falta de solidez y actualización, característica que no repercutió en la reprobación y en el rezago. En cambio, el rezago tardío se asocia a la presencia de tres indicadores de dificultad vinculada con la política de falta de apoyo durante la elaboración de la tesis.
	En el grupo II inciden los estratos ocupacionales bajos con un 16 % de los estudiantes, se oponen al grupo I. Es característica del grupo II integrarlo estudiantes mujeres pertenecientes a familias de estratos ocupacionales bajos que perciben la incidencia en el rezago de las dificultades económicas para costear los estudios y transitar eventos como mudarse de la casa de los padres, proceder a la primera convivencia en pareja y tener el primer empleo, es decir, se encuentra en plena transición a la emancipación del hogar paterno; esta es otra gran diferencia respecto del grupo anterior y del grupo V. Asimismo, agrupa estudiantes que le afectaron bastante o mucho las reprobaciones y perciben en su incidencia el predominio de estrategias teorizantes, la ausencia del estímulo de la reflexión crítica y prácticas en contextos reales tempranas y transversales a la carrera; esta es otra gran diferencia con el grupo I y V. Se diferencia del grupo III por la condición social de trabajadora y en pleno proceso de emancipación del hogar paterno por convivir en pareja y por acumular un mayor número de indicadores de dificultad que afectaron a la reprobación de materias: la falta de prácticas  articuladas con la teoría, y la reflexión crítica. En ambos casos se rezagan rápidamente en la carrera.
	         En el grupo IV, el 45 % de los estudiantes con hijos que tuvieron dificultades económicas para costear los estudios y el 60 % pertenece a familias con nivel educativo medio. Es el grupo que presenta trayectorias de rezago tardío y el mayor acumulado de indicadores de dificultad junto al grupo II. Llama la atención la repercusión negativa del rezago en la autoimagen como estudiante capaz de llevar adelante la carrera es uno de los indicadores de mayor peso, siendo el único grupo ya que el resto normaliza el hecho de rezagarse. El grupo se configura por haberle afectado las relaciones con el grupo de pares – por no saber trabajar en grupo – y predominar relaciones de competencia antes que de colaboración o apoyo,  y luego el primer empleo. Las reprobaciones en las previaturas provocaron el rezago y los obstáculos se vinculan a la carga bibliográfica y temática de las materias en cuestión excesiva, exigencias muy altas en las evaluaciones y percibir tener pocos periodos de exámenes. Asimismo es el único grupo que le afectó haberse enfermado o tener problemas de salud.
	Se diferencia del grupo II porque no pesa el sexo y el acumulado de indicadores se ubican  en la dimensión de la política pedagógica entre pares mientras que en aquel en las la modalidad de las estrategias de enseñanza- falta de prácticas, articulación con la teoría, y falta de reflexión crítica.
	En el grupo V, el 44 % no tuvo dificultades económicas para costear los estudios. Pertenecen al grupo los rezagados tempranos, la reprobación de materias no repercutió, tampoco está asociado al estilo formativo, aspecto que lo diferencia de los restantes grupos.
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