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APRESENTAÇÃO

E eis que, com o atual volume, se alcança uma dezena de livros da Educação: 

Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam, sob a chancela da Editora Artemis. 

Abre-se, pois, mais uma janela de e para o conhecimento, assim se confirmando a 

coexistência de contextos dinâmicos a que academia, em particular, e a sociedade, em 

geral, não são, nem podem ficar alheias, designadamente se pensarmos, por exemplo, na 

Aprendizagem ao Longo da Vida, enquanto importante vetor da Educação para o Século 

XXI. Neste sentido, importa também lembrar a centralidade dos princípios da Educação 

para o Desenvolvimento, enquanto “pilares de construção essenciais para garantir 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (https://unescoportugal.

mne.gov.pt/pt/temas/educacao-para-o-seculo-xxi/aprendizagem-ao-longo-da-vida), 

a saber: equidade, justiça social, cooperação, solidariedade, co-responsabilidade, 

participação e coerência.

Neste volume X vão-se então delineando novos caminhos, em torno de estudos 

que privilegiam quer, por um lado, um enfoque teórico-conceptual, desde logo no ponto 

de partida sugerido para este itinerário de leitura (o 1.º capítulo), quer, por outro lado, 

um enfoque empírico, como no caso do respetivo ponto de chegada (o 11.º capítulo). 

No desenho da trilha assim proposta, procurou-se ainda harmonizar convergências 

linguísticas (castelhano, português e inglês), confluências temáticas (avaliação, 

inovação, formação, entre outras) e concordâncias disciplinares (entre as quais a física 

e a matemática), em distintas geografias (de Angola ou do Perú), nos diversos níveis 

de ensino (do primário ao superior). Traça-se, portanto, mais um convite, no desafio de 

dialogar com os textos aqui reunidos, instigando simultaneamente à reflexão ativa e à 

ação refletida nos Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam, que sustentam 

a Educação. 

Teresa Cardoso
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RESUMEN: La deserción universitaria 
corresponde al abandono de los estudios 
de la educación superior, no obstante, 
existen diferentes tipos de deserción que 
son definidos por sus orígenes. Por lo tanto, 
el presente artículo pretende profundizar en 
estas definiciones, estableciendo los factores 
causales y planteando a la vez las estrategias 
que deben surgir como una política institucional 
para responder a esta problemática, que 
nuevamente deja en evidencia las brechas 
sociales y la inequidad educativa.
PALABRAS CLAVE: Deserción. Abandono. 
Universidad y estudiante.

UNIVERSITY DROPOUT

ABSTRACT: The university dropout 
corresponds to the abandonment of studies 
of higher education, however, there are 
different types of desertion that are defined 
by their origins. Therefore, this article seeks 
to deepen these definitions, establishing 
the causal factors and posing at the same 
time the strategies that should emerge as an 
institutional policy to respond to this problem, 
which again reveals the social gaps and 
educational inequity.
KEYWORDS: Desertion. Abandonment. 
University and student.

1 INTRODUCCIÓN

El aumento explosivo de la demanda 

de acceso a la educación superior, ha dejado 

en evidencia muchas debilidades del sistema 

educativo universitario, que tienen relación con 

el tipo de institución superior, los mecanismos 

de aseguramiento de la calidad educativa y el 

seguimiento de la actividad académica de los 

estudiantes.

La masificación de este tipo de 

educación fundamentada principalmente en 

la necesidad de mejorar la calidad de vida y 

la búsqueda de una obtención de beneficios 

económicos mayores por el trabajo, ha 
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traído como consecuencia una mayor heterogeneidad en el sistema, que se manifiesta 

en una mayor diversidad de instituciones proveedoras y, también, en una composición 

socioeconómica y cultural más heterogénea del alumnado que ha ingresado durante los 

últimos años (Canales y De los Ríos, 2018).

Esta heterogeneidad lleva a considerar la desigualdad social como un elemento 

clave que permite comprender los factores que inciden en que un estudiante abandone la 

universidad, pues, Fiegehen (2005) indica que, aunque la deserción es siempre un proceso 

individual, puede constituirse en un fenómeno colectivo o incluso masivo, en dicho caso, 

por lo general, se asocia a la eficiencia del sistema.

Este escenario conlleva a que las instituciones de educación superior se adapten 

a la gran diversidad estudiantil, de modo que puedan responder a sus insuficiencias, 

planteándose la necesidad de reconocer cuales son los elementos que están jugando 

en contra en el ambiente educativo que conllevan a que un gran número de estudiantes 

abandonen su carrera profesional sin concluirla.

Por tanto, el objetivo de este artículo es analizar los diferentes factores 

causales de los índices de deserción en la educación superior, estableciendo una 

relación con la desigualdad social, planteando a la vez los desafíos que deben superar 

las Universidades y las estrategias que deben surgir como una política institucional 

para responder a esta problemática, que nuevamente deja en evidencia las brechas 

sociales y la inequidad educativa.

2 ¿QUÉ ES LA DESERCIÓN?

La deserción académica a nivel universitario es un problema transversal de todos 

los países, y no presenta selectividad por carreras profesionales, por lo que, aunque una 

carrera universitaria sea de tipo humanista o científica, este problema ejerce efectos sin 

distinción en su número de matrículas año a año.

De igual modo, este concepto se ha masificado, ya que es un valor cuestionable 

durante los procesos de acreditación institucional, pues en la medida en que las 

universidades hayan diseñado estrategias para disminuirlo, sus criterios de evaluación 

de calidad se verán positivamente afectados. Por lo tanto, cualquier profesional que se 

desempeñe en el ámbito universitario tiene claro que los índices de deserción darán 

señales de la gestión académica y, el interés y preocupación de la institución por el 

bienestar estudiantil.

Himmel (2002) define la deserción como el abandono prematuro de un programa 

de estudios antes de alcanzar el título o grado, que considera un tiempo suficientemente 

largo para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore.
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En este sentido, Díaz-Peralta (2008) plantea que es posible considerar como 

desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior 

no presenta actividad académica durante tres semestres consecutivos. A este fenómeno 

se le denomina –primera deserción-, debido a que no se puede establecer si después 

de este periodo el individuo retomara o no sus estudios o decidirá iniciar otro programa 

académico (Adelman, 1999; citado por Díaz-Peralta, 2008).

Fiegehen (2005) por su parte indica que el proceso de abandono puede ser 

voluntario o forzoso por la influencia positiva o negativa de circunstancias internas o 

externas al estudiante. Sin embargo, para Tinto (1989) existe una gran variedad de 

comportamientos denominados con el rótulo común de –deserción-; mas no debe definirse 

con este término a todos los abandonos de estudios, ni todos los abandonos merecen 

intervención institucional.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Rodríguez y Hernández (2008) 

revelan que la deserción estudiantil puede entenderse, simplemente, como la disolución 

del vínculo estipulado a través de la matrícula académica, por cualquier causa, ya sea por 

parte del estudiante o de la universidad. Esta tiene graves efectos financieros, académicos 

y sociales para ambos. 

Entonces, es necesario diferenciar los tipos de deserción, sus causas y efectos 

a nivel individual y colectivo, para comprender de este modo, qué corresponde a un 

fenómeno multifactorial, para que desde esa mirada sea analizado.

3 TIPOS DE DESERCIÓN

Rodríguez (1974; citado por López, 2004) planteo que existen cuatro tipos de 

deserción estudiantil: 

1. Deserción o mortalidad estudiantil absoluta.

2. Deserción o mortalidad estudiantil relativa.

3. Deserción académica absoluta.

4. Deserción académica relativa.

La primera se relaciona con el número de estudiantes que abandonan la 

universidad por motivos académicos, la segunda tiene que ver con la proporción 

establecida entre los estudiantes que se retiran y el número total de matriculados, la 

tercera corresponde a los estudiantes que no logran pasar al siguiente nivel curricular 

debido a un retiro voluntario o por insuficiencias académicas, y finalmente, la numero 

cuatro, manifiesta la relación entre los estudiantes que no continúan su avance curricular 

y el número de matriculados.
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Desde otra perspectiva, es necesario reconocer que un significativo número de 

estudiantes abandona su carrera en el primer o segundo año, siendo menor la proporción 

de estudiantes que desertan a medida que se avanza en el sistema educativo superior 

(Himmel, 2002). 

Corominas (2001) comenta que el gran número de estudiantes que abandona la 

educación superior dentro del primer y segundo año puede corresponder a que:

“La transición de los estudios secundarios a los estudios superiores debe 
considerarse en un espacio temporal amplio que abarca el año anterior y el año 
siguiente al momento concreto del cambio. Al final del segundo año —primer 
año en la universidad— ya puede valorarse el resultado de la transición”.

Este abandono más significativo en los primeros años puede deberse a la falta de 

-orientación universitaria-, la que según Sánchez (2001) debe incluir las características 

propias de este nivel educativo, como es el nivel madurativo del alumnado; las constantes 

tomas de decisiones; el mayor acercamiento al mundo social y laboral; y la mayor necesidad 

de información y asesoramiento sobre las posibilidades personales y profesionales 

(Figura 1). 

Figura 1. Las necesidades de orientación académicas y profesionales de los universitarios.

Fuente: Sánchez (2001).

Estas necesidades son tan diversas que pueden incluir desde las condiciones 

socio-laborales, los motivos que conllevaron al estudiante a seleccionar su carrera, las 
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dificultades que han encontrado en la educación superior, e incluso las proyecciones que 

han marcado su hoja de ruta con expectativas a veces no satisfechas.

Con referencia a lo anterior, no puede ignorarse que las dificultades que presenta 

la vida universitaria son bastante diversas, sobre todo al considerar que los jóvenes que 

ingresan a este nivel de educación tienen entre 17 a 20 años, por lo que Gordillo (1985; 

citado por Sánchez, 2001) manifiesta que sí la orientación abarca la ayuda a la persona 

a lo largo de toda su vida, es lógico que esta etapa vital, tan importante para su posterior 

desarrollo, sea objeto de la máxima atención por parte de los educadores.

En consecuencia, Pérez Juste, Sebastián y De Lara (1990; citado por Sánchez, 

2001) proponen que:

“Los servicios de orientación deben dotarse de estructuras técnicas de 
apoyo, entendiendo la vida universitaria como marco de formación integral, sin 
reducirla a la actividad puramente académica y abriéndola a la vida profesional 
desde un apoyo orientador continuo, específico y, en consecuencia, de carácter 
personalizado”.

Hasta aquí puede comprenderse que el criterio de deserción se aplica a un 

número total de estudiantes que no prosiguen sus estudios, sin embargo, la deserción 

no es solo un número absoluto, sino que corresponde a diversos factores que influyen en 

este resultado final, impactando de esta forma en la definición del concepto.

Por otro lado, Vries, León, Romero y Hernández (2011) manifiestan una gran 

preocupación por esta categorización, ya que, puede estar considerándose como 

desertores a quienes terminaron posteriormente a la fecha de titulación preestablecida y 

a quienes se trasladaron a otras carreras o instituciones. Una parte de ellos podrían no ser 

desertores, sino personas que siguieron trayectorias distintas al estudiante ideal.

Y de esto sí que hay bastante en la universidades, ya que un sistema desigual 

de educación desde los inicios escolares que se relaciona con su origen social, hace 

que los estudiantes deban enfrentarse al mundo universitario sin las bases suficientes en 

un ambiente heterogéneo; por tanto, el fracaso escolar comienza, y así se infundan las 

dudas, los miedos, las angustias; que hacen que, finalmente, el estudiante se cuestione 

con respecto a si la decisión que ha tomado es la correcta, si está bien soñar con ser 

profesional cuando en su familia nadie lo ha sido o hay unos pocos, o si simplemente 

la mejor decisión es salir de los muros universitarios, a la vida real, a la de necesidades 

sin cubrir y a la de recursos ausentes, que sigue latente y se suma también a todos los 

desafíos que implican los estudios superiores si decide permanecer en este camino.

De ahí que, si la definición del termino –deserción- se relaciona con el concepto 

de fracaso, puede caerse en un gravísimo error, ya que la decisión a nivel individual 
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de abandonar los estudios universitarios en una institución en particular puede estar 

siendo influida por elementos que se alejan a este parámetro; de este modo, Tinto 

(1989) revela que:

“No resulta sorprendente que muchas personas abandonen las instituciones 
para cambiarse a otras, o que simplemente suspendan sus estudios para 
renovarlos tiempo después. Rotular estos comportamientos como abandono con 
la connotación de fracaso significa, en realidad, desconocer la importancia de la 
maduración intelectual y del efecto deseado que se supone tiene la universidad 
en el proceso de desarrollo individual”.

Pese a esta perspectiva, Andrade (2002; citado por Arancibia, 2016) describe a 

la deserción como un fenómeno multidimensional que, para comprenderlo es necesario 

abordarlo como una problemática social donde está en juego las esperanzas, ilusiones y 

expectativas de numerosas personas que se frustran. 

Del mismo modo, Gómez (1998; citado por Rivera, 2005) considera la deserción 

como un fracaso personal temprano, cuya marca dura para toda la vida con profundas 

consecuencias sociales. La deserción es un tema que tiene trascendencia no solo en los 

individuos, sino también en las instituciones y en las políticas nacionales. Esto se debe 

a que la desigualdad social es difícilmente posible de superar, y pues, aunque existan 

acciones desde el Estado que permitan la educación terciaria en individuos menos 

favorecidos, estas acciones se enfocan principalmente a cubrir el costo económico de la 

carrera profesional en cuanto aranceles, olvidando por completo que existen otras áreas 

de la vida de este estudiante que se han visto afectadas, por la necesidad de utilizar su 

tiempo en la formación académica y alejándose de la vida laboral.

Otra categorización es dada por la naturaleza de la deserción, las que Himmel 

(2002) clasifica como voluntaria e involuntaria, definiéndolas de la siguiente manera:

“La deserción voluntaria puede entenderse como la renuncia a la carrera por 
parte del estudiante o como un abandono no informado a la institución. La 
no voluntaria, en cambio, se produciría como consecuencia de una decisión 
institucional, fundada en reglamentos universitarios que obligan al alumno a 
retirarse de su carrera”.

Canales y Ríos (2018) advierten que estas definiciones dan cuenta de la complejidad 

y variabilidad del fenómeno, y de la existencia de matices y de distintos tipos de deserción, 

difíciles de tipificar en la práctica.

Aun así, no solo definirla es la tarea, debe reconocerse los factores que influyen en 

ella, identificando de este modo las razones que conlleva a los estudiantes a abandonar 

sus estudios sea cual sea el tipo de deserción ejercida, ya que, solo de este modo se 

podrá definir mecanismos para disminuirla y acciones institucionales que den respuesta 

a las necesidades de los universitarios.
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4 CAUSAS DE LA DESERCIÓN

Hasta este momento se ha podido identificar los diferentes tipos de deserción, y 

muy someramente indicar algunos de los factores que influyen en esta problemática, por 

lo que se reconoce que no solamente es un factor, sino que, por el contrario, diversos 

factores confluyen entre sí, estando algunas veces relacionados, y en otras actuando de 

forma independiente.

En concordancia con esta perspectiva, Canales y Ríos (2018) indican que:

“En relación con las causas que producen la deserción, las investigaciones 
muestran que no es posible atribuir la deserción a una sola sino, más bien, a una 
multiplicidad de factores. Entre los destacados por diversos investigadores se 
encuentran, por un lado, factores personales, culturales, sociales y económicos 
de los alumnos y sus familias, y, por otro, factores académicos e institucionales. 
Parece no existir consenso respecto de si las causas individuales, sociales o 
académicas son las más determinantes a la hora de explicar la deserción”. 

Vinculado con esta postura Olave-Arias, Rojas-García y Cisneros-Estupiñán (2013) 

explican que, en el análisis de la deserción, ya sea parcial o total, se presenta la necesidad 

de involucrar factores tanto de orden interno como externo al estudiante, los cuales se 

mueven en dimensiones psicológicas, económicas, sociológicas, organizacionales e 

interaccionales entre estudiante-institución.

Estos últimos autores ya realizan un trabajo de categorización, que permite definir 

dimensiones, que pueden al mismo tiempo favorecer la distinción de los factores al igual 

que sus efectos, pero ¿Cómo se pueden dimensionar y analizar estas causas? 

Con respecto a la diversidad de factores que influyen en la deserción Vélez y 

López (2004; citado por Olave-Arias, Rojas-García y Cisneros-Estupiñán 2013) coinciden 

en que:

“Las causas son tantas como variadas, entre ellas se cuentan la escasez de 
recursos económicos, la desorientación vocacional, factores socioculturales, 
mala calidad en la educación y dificultades para rendir académicamente, cada una 
de las cuales se presenta bajo parámetros diferentes, según las circunstancias 
que se dan en el entorno social y cultural de cada individuo”. 

Así mismo, Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez (2008) contextualizan esta realidad, 

exponiendo que solo los modelos teóricos de Tinto -Modelo de Integración Estudiantil– 

y de Bean -Modelo de Desgaste Estudiantil– ofrecen una estructura consistente para 

entender los factores que afectan tales decisiones. Esto se debe a que el primero propone 

que la decisión de continuar los estudios universitarios o no, depende de la integración 

y la adaptación social y académica del estudiante, mientras que el segundo, considera 

que esta decisión depende además de factores externos a la universidad; siendo de este 

modo las dos visiones complementarias entre sí.
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A diferencia de los anteriores autores, Suárez-Montes y Díaz-Subieta (2014) son 

un poco más ambiciosos, y realizan modelos interpretativos de la deserción universitaria 

analizando los determinantes de la deserción estudiantil por medio de modelos de riesgo 

proporcional en tiempo discreto. 

Esta manera de analizar los factores de riesgo permite realizar un seguimiento 

desde el inicio de la actividad académica del estudiante, hasta que se produce el abandono, 

dimensionándolos en cuatro áreas: Individual, académica, Institucional y Socioeconómica 

(Figura 2). 

Dentro de la primera dimensión, la integración social es una de los determinantes 

más importantes, ya que si el estudiante no se siente parte de la institución, el sentido de 

pertenencia por ella es muy débil, lo que permite que fácilmente pueda abandonarla; en la 

segunda área, la orientación profesional influye de gran manera en aquellos estudiantes 

que realizan deserciones momentáneas, ya que su objetivo final no era abandonar la 

universidad sino la carrera, tal vez porque no responde a sus expectativas, o porque 

fue utilizada como un trampolín para cambiarse a otra profesión a la cual no fue posible 

ingresar en la primera oportunidad. 

Figura 2. Estado del arte de los determinantes de la deserción estudiantil.

Fuente: Suárez-Montes y Díaz-Subieta (2014).

A nivel institucional, los causantes son muy variadas, desde la relación que se 

establece entre los estudiantes y profesores, hasta los recursos universitarios disponibles, 

o la normalidad académica. En este último aspecto, se requiere resaltar que en aquellas 

instituciones de índole estatal, este elemento es crucial, ya que para aquellos estudiantes 

que han realizado enormes esfuerzos económicos y sociales para iniciar sus estudios 
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terciaros, el cese de actividad académica por desórdenes públicos, paros, tomas u otras, 

hacen que en la medida que se prolonguen en el tiempo, el estudiante preferirá abandonar 

sus tareas académicas, ya que no existe una relación real con la institución, siendo 

generalmente impedida por demandas políticas y sociales.

El cuarto determinante, es la situación socioeconómica, en la que la mayoría de 

los factores tienen relación con la estructura y dinámica familiar, porque se enfoca en 

la situación laboral y los ingresos familiares, la dependencia económica, e incluso las 

responsabilidades relacionadas con personas a cargo.

Resulta oportuno reconocer en este punto que independiente a la determinante 

en la cual encaja el factor que ha influido en la determinación de abandonar la universidad, 

se debe buscar mecanismos para frenar esta decisión y finalmente disminuir estos 

índices que impactan profundamente no solo al estudiante, sino a su estructura familiar, a 

la institución, a la sociedad y el Estado.

5 LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA, ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR?

Hasta este punto se han reconocido los diferentes conceptos de deserción, 

además de los tipos y los factores determinantes, sin embargo, aún queda por responder 

el siguiente interrogante: ¿sobre quién recae la responsabilidad de detener esta grave 

problemática de las instituciones de educación superior?

De los anteriores planteamientos revisados en este artículo, se deduce, que en 

gran medida son las universidades quienes deben, primeramente, establecer acciones 

que le permitan acoger a la gran diversidad estudiantil que se matriculan para iniciar 

una carrera profesional año a año. Y además permitir el ingreso a aquellos estudiantes 

que reconocen la misión y visión institucional, de modo que el alumno que está en cada 

sala de clases, no sea solo un número, sino que, por el contrario, un miembro de la 

comunidad educativa.

Una vez que este tipo de instituciones reconozca no solo las falencias académicas 

sino también las sociales, podrá empezar a entender cuál es la mayor probabilidad de 

que cierto número de esos estudiantes no culminen ni siquiera su primer año académico, 

y, por tanto, esforzarse así para establecer las prioridades del proyecto educativo que 

eviten esta problemática.

Es evidente, que las acciones que se establecen a posteriori en las universidades 

no permiten dar frente a la problemática en su totalidad, ya que, por ejemplo, programas 

de apoyo estudiantil que se pongan en acción por la reprobación de asignaturas en 



Educação: Saberes em Movimento, Saberes que Movimentam X Capítulo 3 34

el primer semestre, la baja asistencia a clases, o el abandono repentino por algunos 

estudiantes de este periodo académico, será demasiado tarde. No obstante, será 

beneficioso para detener el aumento de los índices de deserción en años superiores. Por 

lo tanto, los objetivos estratégicos para frenar esta problemática deben ser claros y muy 

bien definidos.

En la figura 3 puede contemplarse los diversos factores ante los cuales las 

universidades deben enfocar sus esfuerzos, definiendo un compromiso institucional, 

en el que debe invertirse recursos humanos y económicos. Siendo una de las primeras 

tareas, el entender el origen del estudiante, que incluye antecedentes familiares, el tipo 

de financiamiento, el reconocimiento del tipo de institución educativa del cuál proviene y 

así mismo sus falencias académicas.

Figura 3. Modelo de análisis de la deserción.

Fuente: Mori-Sánchez, 2014.

Cuando el enfoque es detener el aumento de los índices de deserción ya se 

inicia un nuevo camino, y es el de aumentar los índices de retención, que para Suárez-

Montes y Díaz-Subieta (2014) es un término que se refiere a la capacidad institucional 

para mantener vinculado a un estudiante en riesgo de deserción, desde su admisión hasta 

su graduación.

Para estos mismos autores, en la actualidad las instituciones tienden a denominar 

estas acciones como -programas de fomento de la permanencia y el éxito académico-. Sin 

embargo, se debe aclarar que esta temática se aleja del objetivo del presente trabajo, 

independiente que vaya estrechamente relacionada con la deserción.
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En último lugar, las estrategias que deben surgir como una política institucional 

para responder a esta problemática, deben partir de la siguiente tarea: Identificar cuándo 

es más probable que un alumno abandone o se gradúe en la universidad y cuáles son las 

características individuales y académicas que más se relacionan con la duración y riesgo 

de cada evento (Osorio, Bolancé y Castillo-Caicedo, 2012).

6 CONCLUSIONES

La masificación de la educación terciaria, la gran variedad de instituciones y sus 

estándares de calidad, y la heterogeneidad de estudiantes, ha conllevado a que los índices 

de deserción universitaria aumenten cada año.

Es considerada como deserción cualquier tipo de abandono de los estudios de 

educación superior, sin embargo, bajo este concepto se cuantifica de forma errónea a 

estudiantes que se cambian de institución o deciden cambiar de carrera.

La orientación universitaria constituye una estrategia clave para disminuir los 

índices de deserción, ya que conlleva a un análisis profundo de las realidades de cada 

uno de los individuos, y de qué forma hacerles frente a esas problemáticas, con el fin de 

concluir su formación.

Cuando las estrategias para frenar la deserción son llevadas a cabo por iniciativas 

individuales y no por decisiones institucionales, sus efectos serán nulos, ya que cada 

institución debe invertir en recursos humanos y financieros de forma tal que sus 

propuestas efectivamente logren transformaciones, y estas no podrán ser visibles sino se 

aplican desde el día uno de ingreso a clases.

Cuando se concibe la educación superior como una forma de promover la equidad 

educativa, que permite romper las brechas de desigualdad social, el sistema educativo 

debe ser capaz de responder a las diferencias académicas y culturales que la historia 

social ha consolidado a lo largo del desarrollo social del individuo.
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