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Resumen El objetivo de esta investigación es evaluar un modelo predictivo de la 

intención de abandono universitario, conformado por variables que 

afectan la integración social de los estudiantes, durante el inicio de la 

pandemia covid-19, en estudiantes universitarios chilenos. Se utilizó 

un diseño asociativo-predictivo con 459 estudiantes de primer año 

(67% hombres, 33% mujeres) cursando de forma remota, a quienes 

se aplicó una encuesta virtual para medir la relación entre estas va-

riables y la intención de abandono entre mayo y junio de 2020. El 

sentido de pertenencia, el aislamiento social y la incertidumbre perci-

bidas mostraron ser predictores, con la incertidumbre percibida como 

el mayor predictor de la intención de abandono y de detener tempo-

ralmente los estudios. A partir de estos resultados es posible concluir 
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la relevancia de los factores sociales estudiados frente a la intención 

de abandono y su valor predictivo en las condiciones particulares de 

la situación sanitaria.

Palabras clave: Intención de abandono; Sentido de pertenencia; Incertidumbre perci-

bida; Aislamiento social percibido; Educación superior

Abstract The objective of this research is to evaluate a predictive model of the 

intention of university dropout, formed by variables that affect the 

social integration of students, during the beginning of the covid-19 

pandemic, in Chilean university students. An associative-predictive 

design was used with 459 first-year students (67% men, 33% women) 

studying remotely, to whom a virtual survey was applied to measure 

the relationship between these variables and the intention of aban-

donment between May and June 2020. 

The sense of belonging, social isolation and perceived uncertainty 

were shown to be predictors, with uncertainty perceived as the great-

est predictor of intention to abandon and temporarily stop studies. 

From these results it is possible to conclude the relevance of the social 

factors studied against the intention of abandonment and its predic-

tive value in the particular conditions of the health situation.

Keywords:  Dropout intention; Sense of belonging; Perceived uncertainty; Per-

ceived social isolation; Higher education

Introducción

El abandono de los estudios universitarios es un problema crítico en Latinoamérica con 
tasas que pueden alcanzar un 54% de la matricula total (Ferreyra et al., 2017). En Chile 
la tasa de abandono alcanza un 26,4% a nivel de educación superior y un 23,1% durante 
el primer año de estudios (sies, 2020). Los efectos del abandono son bien conocidos 
por su multiplicidad de impactos: en el nivel individual y familiar, con repercusiones 
sobre el proyecto de vida y la economía familiar (Lattuada, 2017; Tuero et al., 2020); el 
nivel institucional, en los indicadores de calidad y eficiencia (Rolando et al., 2010); y a 
nivel social, afectando el desarrollo social y económico por efecto de la merma del capital 
humano (Morentin-Encina et al., 2019; cepal, 2018).

En los últimos años ha surgido un importante interés por el estudio de la intención 
de abandono universitario (Castro-López et al., 2021; Díaz-Mujica et al, 2018; Bernardo 
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et al., 2018; Bernardo et al., 2016), debido a que es una variable que puede ser medida 
tempranamente para anticipar el abandono consumado (Maluenda-Albornoz et  al., 
2021). Además, se ha observado que las variables que influyen en la integración social 
de los estudiantes se vinculan con la intención de abandonar los estudios lo que permite 
focalizar los esfuerzos para su detección e intervención contingente.

Las relaciones sociales y la incorporación a la vida universitaria han mostrado ser 
aspectos clave en la intención de abandono, especialmente, durante los primeros años 
en que el estudiante está transitando desde el mundo escolar (Castro-López et al., 2021; 
Maluenda-Albornoz et al., 2020; Díaz-Mujica et al, 2018; Bernardo et al., 2018; Bernardo 
et al., 2016). 

Por otra parte, la pandemia covid-19 ha impactado en la forma de ejercer la educación 
universitaria, generando un proceso educativo remoto y/o híbrido sin que los docentes y 
los sistemas de las universidades hayan estado suficientemente preparados para enfrentar 
este reacomodo (Coman et al., 2020; Potra et al., 2021). Esto ha forzado a estudiantes 
y docentes se ajusten súbitamente a las nuevas condiciones educativas con dificultades 
vinculadas al acceso y alfabetización tecnológica, el ajuste del hogar para ofrecer espacio, 
condiciones de estudio y trabajo en condiciones socioeconómicas muy diversas entre las 
familias (Deborah, 2020). 

En el ámbito de la integración social universitaria, la actual pandemia ha ejercido 
un rol significativo generando un proceso educativo carente de contacto interpersonal 
directo, en condiciones de confinamiento, con métodos de comunicación y retroalimen-
tación distintas al contexto regular, obligándolos a enfrentar de forma más autónoma 
su aprendizaje, en la ausencia de supervisión y apoyo directo (Maluenda-Albornoz  
et al., 2020).

Las nuevas condiciones de integración en las que los estudiantes están aprendiendo 
son un campo poco explorado y representan un espacio de conocimiento relevante que 
podría tener consecuencias sobre el modo en que la integración social se vincula con la 
intención de abandono de los estudiantes.  Por esta razón, el interés particular de esta 
investigación se focaliza en evaluar la relación entre estas variables y la intención de aban-
dono de los estudiantes en la educación durante la pandemia.

Variables que influyen en la integración 
social e intención de abandono de 
los estudios universitarios.

Las variables vinculadas con la integración social del estudiante han estado entre los fac-
tores más estudiados en los últimos años por su relación con el abandono y la intención 
de abandono, de entre las cuales, recientemente, adquieren relevancia el sentido de per-
tenencia y el aislamiento social (Maluenda-Albornoz et al., 2020; Bernardo et al., 2020; 
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Tinajero et  al., 2020). En el actual contexto educativo, estas variables sociales pueden 
cobrar un rol muy importante debido al confinamiento y aislamiento social forzado en el 
que se desarrollan los estudios universitarios, y por sus efectos sobre el equilibrio socioe-
mocional de los estudiantes (unesco, 2020). 

El sentido de pertenencia surge como resultado del proceso de integración de una 
persona en su organización y, en consecuencia, de los niveles de vinculación y aislamiento 
de los estudiantes. Cuando los estudiantes se conectan con el entorno de aprendizaje 
académico formal, social y cultural de la comunidad académica desarrollan un sentido de 
pertenencia que se traduce en un deseo de quedarse y completar sus objetivos educativos 
(Torres et al, 2001). 

El sentido de pertenencia se define como la percepción de membresía, o sentirse parte 
de la organización educativa en la que se cursan estudios (Goodenow, 1993; Mercado 
et al., 2010). Sentirse perteneciente a la carrera implica que el estudiante se sienta valioso y 
respetado en su propia carrera (Anistranski et al, 2021; Garza et al., 2021; Gillen-O’Neel, 
2021; Holloway-Friesen, 2021; Won et al., 2021). Implica un vínculo percibido entre el 
estudiante y los demás, el cual lo une a un grupo o comunidad, incluso en los momentos 
difíciles o ante los desafíos (Tinto, 2017).

El sentido de pertenencia ha demostrado ser predictor de la permanencia en los estu-
dios universitarios en un contexto educativo regular (Itzhaki, 2018). Se ha observado que 
cuando los estudiantes no se sienten valorados ni respetados por los demás, o no se sienten 
pertenecientes a un entorno social, es más probable que éstos abandonen los estudios. 
También, se ha encontrado que es un predictor significativo de la intención de abandono 
de los estudios en estudiantes universitarios (Maluenda-Albornoz et al., 2019), incluso 
durante la pandemia (Maluenda-Albornoz et al., 2021).

Durante la pandemia, se ha observado que el sentido de pertenencia en estudiantes 
ha disminuido (Mooney et al., 2021). Además, el sentirse perteneciente a una comunidad 
académica favoreció que los estudiantes no se sintieran abrumados por la pérdida de la 
rutina, la soledad o confusión provocadas por el confinamiento (Won et al., 2021). Tam-
bién un alto sentido de pertenencia en universitarios contribuyó a que éstos incrementen 
sus niveles de participación, sean capaces de buscar ayuda frente a las dificultades, a que 
se sientan menos solos, ansiosos o deprimidos. Incrementó el uso de estrategias de auto-
rregulación y elevó los niveles de autoconfianza académica y motivación (Gopalan et al., 
2019; Gillen-O’Neel, 2021; Won et al., 2021). 

Por otro lado, el aislamiento social ha mostrado su importancia en los estudios 
universitarios por su relación inversa con la integración social de los estudiantes (Maluen-
da-Albornoz et al., 2020; 2021; 2022) y las consecuencias que tiene sobre la salud mental 
y las redes disponibles para avanzar en las actividades académicas (Ali et al., 2015; Peltzer 
et al., 2017), además de estar directamente relacionado con menores tasas de abandono 
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(López-Angulo, et  al., 2019; Maluenda-Albornoz et  al., 2020; Maluenda-Albornoz  
et al., 2021). 

Los estudiantes universitarios que no establecen conexiones efectivas con sus com-
pañeros y profesores se sienten alienados y/o marginados, y cuando esta situación es 
permanente, puede convertirse en un aliciente del abandono (Ali et al., 2015). Además, 
se ha observado que el aislamiento social puede deteriorar severamente la experiencia 
educativa, vinculándose con ansiedad, depresión y estrés (Ali et al., 2015; Gómez et al., 
2015) y el descompromiso con los estudios (Glaría et al., 2016).

Durante la pandemia, se ha observado que el aislamiento social influyó sobre la salud 
mental de los estudiantes (Fernández et al., 2020; Lukács, 2021; Nogueira et al., 2021). 
Estos efectos se han relacionado con el estrés, las preocupaciones y el insomnio durante el 
confinamiento (Scotta et al., 2020; González-Tovar et al., 2021).

Incertidumbre percibida en la 
organización educativa.

Un efecto común a nivel global de la pandemia ha sido la percepción de incertidumbre 
presente y frente al futuro (Sobral et  al., 2021; Zhuo et  al., 2021; Jung et  al., 2021; 
Clabaugh et al., 2021; Wu et al., 2021). En el modelo integrativo de Hillen et al. (2017) 
la incertidumbre es definida como la complejidad, ambigüedad e indeterminación perci-
bida por parte de un individuo respecto de una determinada situación. La complejidad 
se refiere a características de un fenómeno que dificultan su comprensión, por ejemplo, 
la multiplicidad de sus características, causales determinantes o efectos. La ambigüedad 
es una propiedad de la información vinculada con la falta de fiabilidad, credibilidad o 
adecuación. Por último, la indeterminación, también llamada probabilidad, se refiere a la 
aleatoriedad fundamental de los acontecimientos futuros y la imposibilidad de anticipa-
ción o control.

Desde la perspectiva de los autores del presente artículo es posible aplicar estos con-
ceptos al campo educativo para referirse a una incertidumbre percibida en la organización 
educativa. Este constructo hace referencia a la complejidad, ambigüedad e indetermi-
nación percibida por los estudiantes al interior de la organización educativa en la que 
cursan sus estudios. Por ejemplo, la existencia de una alta complejidad o ambigüedad en 
la información disponible relacionada con normas formales o informales de la comunidad 
educativa, con los planes de trabajo y la organización de las actividades académicas y 
no académicas pueden contribuir a generar una percepción de incertidumbre entre el 
estudiantado. Un entorno de alta incertidumbre favorece la percepción de incomodidad y 
dificulta prever y anticipar el entorno, generando complicaciones para que los estudiantes 
se planifiquen y desarrollen su trabajo en terreno seguro.
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Durante la pandemia covid-19 la incertidumbre ha tenido diversos efectos en la edu-
cación superior. Quizás el más destacable es su impacto nocivo para la salud mental de los 
estudiantes (Zhuo et al., 2021). La incertidumbre durante la pandemia se ha relacionado 
con la ansiedad experimentada, además de tener un efecto negativo sobre la calidad del 
sueño en universitarios (Wu et al., 2021). 

Las consecuencias de la incertidumbre en las instituciones educativas parecen espe-
rables, pero han sido poco estudiadas. En el estudio de Clabaugh et al. (2021), realizado 
durante la pandemia, un tercio de los estudiantes participantes declararon percibir su 
futuro académico en riesgo debido al covid-19, y un 30% indicó que era probable que 
retiraran de las clases en otoño de 2020 de ser las clases impartidas en línea y dada la 
incertidumbre respecto a la situación. 

Con base en los antecedentes previamente expuestos, la presente investigación buscó 
evaluar las relaciones entre las variables de integración social y la intención de abandono 
de los estudiantes universitarios chilenos durante la pandemia covid-19.

Método

Participantes

Los participantes fueron 459 estudiantes de primer año de una universidad chilena distri-
buidos entre un 67% de hombres y un 33% de mujeres con edad promedio 18 años (sd= 
0,7) obtenidos a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia en un corte 
transversal de tiempo debido a las restricciones impuestas por el curso de la pandemia 
covid-19 para el acceso a los participantes.

Instrumentos

Aislamiento social percibido.

El aislamiento social percibido fue medido a partir de 6 ítems adaptados de la ucla Lo-
neliness Scale – versión revisada (Russell et al., 1980). Estos ítems fueron utilizados en 
una investigación previa en estudiantes universitarios chilenos por Maluenda-Albornoz 
et al. (2021) encontrando buenas propiedades psicométricas para un modelo de un fac-
tor (rmesea = .051; cfi=.999; tli=.997; srmr=.008; ω>.817; α>.800). Su formato de 
respuesta es en una escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de 
acuerdo). Este instrumento se focaliza en la percepción del individuo de su aislamiento 
respecto de compañeros y docentes de su carrera. 
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Pertenencia a la organización educativa.

El sentido de pertenencia se evaluó a partir de una de las dos dimensiones que evalúa 
el Cuestionario de Identificación Organizacional con Centros de Estudio elaborado por 
Yañez et al., (2006) y adaptado por Maluenda-Albornoz et al. (2022). 

El instrumento original da cuenta del sentido de identificación y pertenencia de 
los estudiantes respecto de la organización en la que cursan estudios. En el estudio de 
adaptación, el instrumento mostró buenas propiedades psicométricas para un modelo de 
segundo orden con dos factores de primer orden que corresponden al sentido de identifi-
cación y el sentido de pertenencia con la organización educativa (rmesea=<.05; cfi=.915; 
tli=.901; srmr=.005; ω>.839; α>.836). 

El factor que se utilizó en el presente estudio corresponde al sentido de pertenen-
cia, compuesto por 4 ítems, da cuenta de la percepción de membresía de los estudiantes 
respecto de la carrera que cursan. Su formato de respuesta es en una escala Likert de 1 (to-
talmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). En un estudio reciente que también 
utilizó solo este factor se observaron buenas propiedades psicométricas del instrumento 
(rmesea=.028; cfi=.999; tli=.999; srmr=.005; ω>.834; α>.815).

Incertidumbre en la organización educativa.

Para evaluar la incertidumbre en la organización educativa se construyó un instrumento 
ad hoc conformado por 5 ítems que exploran las 3 dimensiones propuestas por Hillen 
et al., (2017): a) Probabilidad, vinculado al pronóstico que realiza el estudiante sobre la 
actividad académica; b) ambigüedad, referido a la poca claridad percibida en la infor-
mación disponible para llevar adelante las tareas académicas; c) complejidad, referida a 
la dificultad de comprensión de dicha información. La escala de respuesta fue de 1 a 7 
(1=Nada de acuerdo); 7= Totalmente de acuerdo). 

Para evaluar su validez de constructo se realizó un Análisis Factorial Exploratorio con 
base en el método paralelo de Horn y el complemento del análisis con medidas de ajuste 
del modelo. Previo a su ejecución se evaluaron las medidas de Barlett (p<.001) y kmo 
(.850 - .937, Overall=.874) obteniendo resultados favorables para ambas medidas. 

Los resultados del afe en la muestra piloto (n=405) reflejaron un modelo de un factor 
con cargas factoriales que fluctuaron entre .597 y .875, valores considerados apropiados 
en la literatura (Hair et al., 2014). Los índices de ajuste del modelo mostraron resultados 
apropiados según los estándares vigentes en la literatura (rmsea=.074, 95% ci [.035-
.115]; tli=.982; bic=-14.142).El único indicador que no mostró ajuste fue el índice χ2 
que fue significativo (p<.05). Sin embargo, este indicador se ve afectado con tamaños 
muestrales superiores a los 300 casos. 
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El análisis de la confiabilidad a partir de los índices α de Cronbach y Ω de McDonald 
mostró también medidas favorables tanto a nivel de ítem (α=.855 - .909; Ω= .871 - .909) 
como del factor (α=.894; Ω= .898).

Intención de abandono de la carrera.

La intención de abandono se midió a partir de 4 ítems utilizados en una investigación 
previa con similar población de estudio (Maluenda-Albornoz et al., 2021), los cuales se 
refieren a la intención que un estudiante tiene de abandonar la carrera. En dicho es-
tudio se observaron buenas propiedades psicométricas para este instrumento con factor  
(rmesea=.074; cfi=.999; tli=.996; srmr=.004; ω>.834; α>.834).

Intención de detener transitoriamente los estudios.

La intención de detener transitoriamente los estudios fue evaluada con una sola pregunta 
elaborada por los investigadores. La pregunta elaborada fue “Estoy pensando en dete-
ner temporalmente mis estudios” con una escala de respuesta fue de 1 a 7 (1=Nada de 
acuerdo); 7= Totalmente de acuerdo). 

Procedimientos

Se realizó un diseño asociativo-predictivo de tipo transversal (Ato et al., 2013). Se invitó 
a la participación voluntaria de todos los estudiantes de nuevo ingreso de la universidad. 
La invitación se realizó mediante correo electrónico. Los estudiantes leyeron y aceptaron 
un consentimiento informado aprobado por el comité de ética de investigación de la 
universidad, que les condujo al instrumento en formato electrónico. La recolección de los 
datos se realizó durante mayo y junio del año 2021 para contar con estudiantes que han 
tenido experiencia inicial en la universidad y contar con sus primeras calificaciones.

Análisis

Se calcularon las correlaciones existentes entre las variables que fueron objeto de medición 
previo al testeo del supuesto de normalidad y la verificación de la linealidad en las relacio-
nes. Luego, se evaluaron modelos de Regresión Lineal Múltiple (rlm) para la intención 
de abandonar la carrera y para la intención de detener transitoriamente los estudios con 
base en las variables de integración social antes descritas. Se testean sus supuestos de la re-
gresión lineal previamente a su ejecución cumpliendo satisfactoriamente con los mismos. 
Todos los análisis fueron realizados con el software jasp v 0.14.1.0.
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Resultados

Los estadísticos descriptivos mostraron valores promedio moderados en todas las variables 
consideradas. No se observan valores que indiquen asimetría o curtosis en la distribución 
de las variables. Los resultados en la prueba Kolmogorv-Sminrov muestran evidencia a 
favor de una distribución normal de cada variable.

Tabla1. Estadísticos descriptivos de las variables.

Intención de 
abandono

Intención 
de detener

Incertidumbre Aislamiento Pertenencia

N Válido 459 459 459 459 459
Perdidos 0 0 0 0 0
Media 11.636 3.179 24.734 18.096 16.272
Asimetría 1.277 0.420 -0.746 0.548 -0.607
Curtosis 1.384 -1.325 0.073 -0.205 0.048
Desv. Típica 3.576 2.129 7.009 7.398 3.769
Mínimo 4.000 1.000 5.000 6.000 4.000
Máximo 26.000 7.000 35.000 42.000 27.000

Las correlaciones observadas entre todas las variables fueron estadísticamente signifi-
cativas. La relación observada entre la intención de abandono de la carrera, la percepción 
de incertidumbre, la intención de detener transitoriamente los estudios y el aislamiento 
social percibido fue positiva. La relación entre el sentido de pertenencia y las demás varia-
bles fue inversa. Las relaciones observadas fueron en su mayoría de tamaño moderado y 
algunas de magnitud débil.

Tabla 2. Correlaciones de Pearson entre las variables.

Incertidumbre Intención de 
abandono

Aislamiento Pertenencia Intención 
de detener

Incertidumbre r —
p —

Intención de 
abandono

r .307 —
p < .001 —

Aislamiento r .334 .243 —
p < .001 < .001 —

Pertenencia r -.184 -.246 -.355 —
p < .001 < .001 < .001 —

Intención 
de detener

r .339 .500 .263 -.274 —
p < .001 < .001 < .001 < .001 —
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El modelo de rlm que tuvo como variable dependiente la intención de abandonar la 
carrera fue estadísticamente significativo (f = 24.689 (3,458), p<.001) y mostró explicar 
un 14% (r2=.140) de la varianza de la intención de abandono de la carrera.

Todas las variables independientes mostraron ser predictores estadísticamente signi-
ficativos. Los coeficientes de regresión estandarizados reflejan que el predictor más fuerte 
fue la incertidumbre percibida en la organización educativa (β=.243, p<.001).

Tabla3. Modelo de regresión lineal múltiple para intención de abandonar la carrera.

Modelo B Error 
estándar

Beta T p

H₀ 11.636 .167 69.717 < .001 
H₁ 10.201 1.084 9.408 < .001 
  Incertidumbre .124 .024 .243 5.243 < .001 
  Aislamiento .050 .024 .104 2.130 .034 
  Pertenencia -.156 .044 -.164 -3.516 < .001 

El modelo de rml que tuvo como variable dependiente la intención de detener tem-
poralmente los estudios fue estadísticamente significativo (f = 31.105 (3,458), p<.001) 
y mostró explicar un 16,5% (r2=.165) de la varianza de la variable dependiente. Todas 
las variables independientes mostraron ser predictores estadísticamente significativos de 
intención de detener temporalmente los estudios. Los coeficientes de regresión estandari-
zados reflejan que el predictor más fuerte fue, nuevamente, la incertidumbre percibida en 
la organización educativa (β=.269, p<.001).

Tabla4. Modelo de regresión lineal múltiple para intención de detener temporalmente los estudios.

Modelo B Error 
estándar

Beta T p

H₀ 3.179 .099 31.992 < .001 
H₁ 2.317 .634 3.654 < .001 
  Incertidumbre .082 .014 .269 5.918 < .001 
  Aislamiento .031 .014 .107 2.231 .026 
  Pertenencia -.105 .026 -.186 -4.069 < .001 
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Discusión y conclusiones

Los resultados de la presente investigación permiten dar cumplimiento al objetivo de 
evaluar un modelo predictivo de la intención de abandono universitario, conformado 
por variables que afectan la integración social de los estudiantes, durante el inicio de la 
pandemia covid-19, en estudiantes universitarios chilenos.

Todas las variables de integración social consideradas resultaron ser predicto-
res significativos tanto de la intención de abandono como de la intención de detener 
transitoriamente los estudios. Se observó que la variable incertidumbre percibida en la 
organización educativa es el más fuerte predictor del conjunto de variables para ambas 
variables dependientes. El aislamiento social percibido y el sentido de pertenencia 
muestran también relaciones estadísticamente significativas en el modelo predictivo, lo 
cual reafirma los resultados encontrados previamente en la literatura revisada (Itzhaki, 
2018; López-Angulo, et al., 2019; Maluenda-Albornoz, 2019; Maluenda-Albornoz et al.,  
2021; 2022).

Con estos resultados es posible indicar que estos aspectos fundamentales de la tran-
sición desde la educación escolar a la universidad han sido también relevantes durante 
la educación virtual de emergencia. Esto ocurre a pesar de las condiciones marcada-
mente diferentes respecto de un contexto regular que conlleva dicha modalidad como 
una menor guía y control de parte de profesionales y docentes de las ies, menor o nulo 
contacto con compañeros y docentes, falta de vínculo con el campus, sus espacios y  
dinámicas culturales.

La incertidumbre se erigió como la variable con mayor valor predictivo del conjunto 
incorporado. Parece ser que la percepción de información ambigua o falta de información 
tanto académica como vinculada a la integración social se presenta como un aspecto in-
fluyente sobre el proceso de análisis de las posibilidades de detener transitoriamente los 
estudios y abandonar los estudios. Un entorno más incierto puede afectar las decisiones de 
los estudiantes producto de la imprevisibilidad y la falta de control percibido.

El actual contexto educativo conlleva un conjunto de condiciones como la ausencia 
de interacciones físicas con profesores y otros estudiantes, la ambigüedad de la informa-
ción, y la probabilidad de cambios en la situación sanitaria (Jung, Horta & Postiglione, 
2021), que pueden favorecer la percepción de un entorno incierto que influya sobre las 
decisiones acerca de detener temporalmente o abandonar los estudios. Por esta razón, la 
capacidad predictora de esta variable podría variar una vez acabe la educación remota 
y, por lo tanto, resulta importante para investigaciones futuras indagar sí la capacidad 
predictora de la incertidumbre percibida se mantiene o disminuye cuando los estudiantes 
vuelven a contar condiciones regulares.
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El aislamiento social percibido al igual que en el contexto educativo regular 
(López-Angulo et al., 2021; Maluenda-Albornoz et al., 2021) mostró ser un predictor de 
ambas variables dependientes en la educación virtual de emergencia evidenciando como 
la percepción de apoyo social en la medida de las propias necesidades puede afectar la 
decisión de abandonar los estudios en el actual contexto. Será relevante profundizar en el 
futuro sobre posibles diferencias con un contexto regular, considerando la especial expe-
riencia de confinamiento que conllevó la pandemia.

El sentido de pertenencia, de forma similar al contexto educativo mostró en el esce-
nario de pandemia ser un predictor significativo de ambas variables. Esto reafirma el valor 
de la pertenencia a la institución educativa como un potencial factor protector frente a la 
intención de detener temporalmente los estudios y abandonar los estudios, acorde a los 
resultados observados en investigación previa (Maluenda-Albornoz et al., 2021; 2022). Al 
igual que en el caso del aislamiento social, será interesante indagar las diferencias entre el 
contexto actual y escenarios regulares.

Además de las proyecciones de investigación antes señaladas, es importante analizar el 
potencial efecto de terceras variables en las relaciones descritas. Existe evidencia del efecto 
mediador de variables motivacionales en la relación entre aislamiento social percibido y 
pertenencia respecto de la intención de abandono (Díaz-Mujica et al., 2018). Sin em-
bargo, no se ha observado investigación sobre el efecto de terceras variables en la relación 
entre la incertidumbre percibida y la intención de abandono, lo cual abre una posibilidad 
de exploración. Es posible que variables vinculadas a la salud mental - bienestar percibido, 
ansiedad, entre otras - y variables motivacionales, desarrollen un rol en su relación con la 
intención de abandono. Por ejemplo, se ha observado que la incertidumbre se relaciona 
con ansiedad y afecta la calidad del sueño de los estudiantes (Wu et al., 2021).

Referencias

Ali, A., & Smith, D. (2015). Comparing Social Isolation Effects on Students Attrition in Online 
Versus Face-to-Face Courses in Computer Literacy. Issues in Informing Science and Information 
Technology 12, 11-20. https://doi.org/10.28945/2258

Anistranski, J. A., & Brown, B. B. (2021). A Little Help From Their Friends? How Social Factors 
Relate to Students’ Sense of Belonging at a Large Public University. Journal of College Student 
Retention: Research, Theory & Practice. https://doi.org/10.1177/1521025120985107 

Bernardo, A., Esteban, M., Fernández, E., Cervero, A., Tuero, E., & Solano, P. (2016). Comparison 
of Personal , Social and Academic Variables Related to University Drop-out and Persistence. 
Frontiers in Psychology, 7, 1–9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01610

Bernardo, A., Cervero, A., Esteban, M., Fernández-González., A., Solano, P., y Agulló, E. 
(2018). Variables relacionadas con la intención de abandono universitario en el periodo de 
transición. Revista d´Innovació Docent Universitària 10, 122-130. https://doi.org/10.1344/
RIDU2018.10.11



j.i. maluenda, v.a. infante, d. chacano, d. gaete, c. galve • integración social en la universidad

113revista de la educación superior 204 vol. 51 (2022) 101-116 • https://doi.org/10.36857/resu.2022.204.2282

Bernardo, A., Tuero, E., Cervero, A., Dobarro, A., Galve-González, C. (2020). Acoso y ciberacoso: 
Variables de influencia en el abandono universitario. Comunicar (64), 63-72. https://doi.
org/10.3916/C64-2020-06

Castro-López, A., Cervero, A., Galve-González, A., Puente, J. & Bernardo, A. (2021). Evaluating 
critical success factors in the permanence in Higher Education using multi-criteria decision-
making, Higher Education Research & Development. https://doi.org/10.1080/07294360.202
1.1877631

Clabaugh, A., Duque, J. F., & Fields, L. J. (2021). Academic Stress and Emotional Well-Being in 
United States College Students Following Onset of the COVID-19 Pandemic. Frontiers in 
psychology, 12, 628787. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.628787

CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2002). Panorama Social  
de América Latina. https://www.cepal.org/es/publicaciones/1217-panorama-social-america-
latina-2002-2003 

Coman, C., Tiru, L. G., Mesesan-Schmitz, L., Stanciu, C., and Bularca, M. C. (2020). Online 
Teaching and Learning in Higher Education during the Coronavirus Pandemic: Students´ 
Perspective. Sustainability 12. https://doi.org/10.3390/su122410367

Deborah, T. (2020). Sudden change of pedagogy in education driven by COVID-19: Perspectives 
and evaluation from a developing country. Research in Globalization, 2. https://doi.
org/10.1016/j.resglo.2020.100029

Díaz-mujica, A., García, D., López, Y., Maluenda-Albornoz, J., Hernández, H., y Pérez-Villalobos, 
M. (2018, 14-16 de noviembre). Factores asociados al abandono. Tipos y perfiles de abandono 
[Ponencia]. Octava conferencia latinoamericana sobre el abandono en la educación superior, 
Panamá.

Domínguez-Lara, S. (2017). Fiabilidad y alfa ordinal. Actas Urológicas Españolas. 140-141. https://
doi.org/10.1016/j.acuro.2017.07.002

Fernández, M., Álvarez, J., Ávalos, I., Cuevas, M., Barros, C., Díaz, F. & Lizarte, E., 2020. 
Evaluation of the Emotional and Cognitive Regulation of young people in a lockdown 
situation due to the Covid-19 pandemic. Frontiers in psychology 11. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.565503

Ferreyra, M. M., Avitabile, C., Botero, J., Haimovich, F., y Urzúa, S. (2017). Momento decisivo: 
La educación superior en América Latina y el Caribe. Grupo Banco Mundial. https://doi.
org/10.1596/978-1-4648-1014-5

Garza, T., Huerta, M., García, H. A., & Lau, J. (2021). Exploring Sense of Belonging, 
Socioacademic Integrative Moments, and Learning Communities Related to ELs’ Persistence 
Based on Reenrollment Decisions in Community Colleges. Community College Review 49, 
30-51. https://doi.org/10.1177/0091552120964873

GillenO’Neel, C: (2021). Sense of Belonging and Student Engagement: A Daily Study of First and 
ContinuingGeneration College Students. Research in Higher Education 62, 45-71. https://
doi.org/10.1007/s11162-019-09570-y

Glaría, R., Carmona, L., Martín, S., Pérez, C., & Ponce, P. (2016). Burnout y engagement 
académico en fonoaudiología. Investigación en Educación Médica 5, 17-23. https://doi.
org/10.1016/j.riem.2015.08.006

Gómez, P., Pérez, C., Parra, P., Oritz, L., Matus, O., McColl, P., y Meyer, A. (2015). Relación 
entre el bienestar y el rendimiento académico en alumnos de primer año de medicina. Revista 
de Médica de Chile, 143, 930–937. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872015000700015



j.i. maluenda, v.a. infante, d. chacano, d. gaete, c. galve • integración social en la universidad

114 revista de la educación superior 204 vol. 51 (2022) 101-116 • https://doi.org/10.36857/resu.2022.204.2282

González-Tovar, M., & Hernández-Rodríguez, S. (2021). COVID-19 and Emotional Variables in 
a Sample of Chileans. Frontiers in Psychology 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.615268

Goodenow, C. (1993). The Psychological Sense of School Membership Among Adolescents : Scale 
Development and Educational Correlates. Psychology in the Schools, 30, 79–90. https://doi.
org/10.1002/1520-6807(199301)30

Gopalan, M., and Brady, S. T. (2019). College Students’ Sense of Belonging: A National Perspective. 
Educational Researcher 49, 134-137. https://doi.org/10.3102/0013189X19897622

Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2014). Multivariate Data Analysis (Seventh Ed). 
Edinburg Gate: Pearson.

Hillen, M., Gutheil, C., Strout, T., & Smets, E. & Han, P. (2017). Tolerance of uncertainty: 
Conceptual analysis, integrative model, and implications for healthcare. Social Science & 
Medicine, 180, 62–75. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.03.024 

Holloway-Friesen, H. (2021). The Role of Mentoring on Hispanic Graduate Students’ Sense 
of Belonging and Academic Self-Efficacy. Journal of Hispanic Higher Education 20, 46-58. 
https://doi.org/10.1177/1538192718823716

Itzhaki, Y. (2018). The Different Role of Mentor Support Along the High-School Dropout 
Process. Youth & Society, 1-28. https://doi.org/10.1177/0044118X18803260

Jung, Horta & Gerard A. Postiglione (2021) Living in uncertainty: the COVID-19 pandemic and 
higher education in Hong Kong. Studies in Higher Education, 46(1), 107-120,. https://doi.or
g/10.1080/03075079.2020.1859685

Lattuada, M. (2017). Deserción y retención en las unidades académicas de educación superior. 
Una aproximación a las causas, instrumentos y estrategias que contribuyen a conocer y 
morigerar su impacto. Debate Universitario, 10, 100–113. Descargado de https://ri.conicet.
gov.ar/handle/11336/72118

Lederer, A. M., Hoban, M. T., Lipson, S. K., Zhou, S., & Eisenberg, D. (2021). More Than 
Inconvenienced: The Unique Needs of U.S. College Students During the COVID-19 Pandemic. 
Health Education & Behavior, 48(1), 14–19. https://doi.org/10.1177/1090198120969372

López-Angulo, Y., Pérez-Villalobos, M. V., Cobo-Redón, R. C., and Díaz-Mujica, A. (2020). 
Apoyo social, sexo y área del conocimiento en el rendimiento académico autopercibido 
de estudiantes universitarios chilenos. Formación universitaria 12, 11-18. https://doi.
org/10.4067/S0718-50062020000300011

López-Angulo, Yaranay, Cobo-Rendón, Rubia C., Pérez-Villalobos, María V., y Díaz-Mujica, 
Alejandro E. (2021). Apoyo social, autonomía, compromiso académico e intención de 
abandono en estudiantes universitarios de primer año. Formación universitaria, 14 (3), 139-
148. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000300139

Lukács (2021). Mental well-being of university students in social isolation. European Journal of 
Health Psychology 28, 22-29. https://doi.org/10.1027/2512-8442/a000065

Maluenda-Albornoz, J., López-Angulo, Y., Varas-Contreras, M., Bernardo, A., Díaz-Mujica, 
A., y Moraga, F. (2019, 13–15 de noviembre). Predictores psicosociales de la intención de 
abandono en estudiantes de ingeniería chilenos. 9th Conferencia Latinoamericana Sobre 
Abandono en Educación Superior CLABES, Bogotá, Colombia.

Maluenda-Albornoz- Albornoz, J., Varas-Contreras, M., Díaz-Mujica, A., y Bernardo, A. (2020). 
Propiedades Psicométricas del University Student Engagement Inventory en Estudiantes 
de Ingeniería Chilenos. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação 
Psicológica 4, 77-90. https://doi.org/10.21865/RIDEP57.4.06



j.i. maluenda, v.a. infante, d. chacano, d. gaete, c. galve • integración social en la universidad

115revista de la educación superior 204 vol. 51 (2022) 101-116 • https://doi.org/10.36857/resu.2022.204.2282

Maluenda-Albornoz, J., Infante-Villagrán, V., Galve-González, C., Flores-Oyarzo, G., & Berríos-
Riquelme, J. (2021. Early and Dynamic Socio-Academic Variables Related to Dropout 
Intention: A Predictive Model Made during the Pandemic. Sustainability, 14(2), 831. https://
doi.org/10.3390/su14020831

Maluenda-Albornoz-Albornoz, J., Bernardo, A., Díaz-Mujica, A., y Chacano Osses, D. (2022). 
Adaptación y evaluación psicométrica de la escala de Identificación Organizacional 
con Centros Educativos en estudiantado de ingeniería chileno. Cuaderno de Pedagogía 
Universitaria, 19(37), 144-156. https://doi.org/10.29197/cpu.v19i37.455

Mercado, A., y Hernández, A. (2010). El proceso de construcción de la identidad colectiva. 
Convergencia, (53), 229–251. Descargado de http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000200010

Mooney, C., & Becker, B. A. (2020). Sense of Belonging: The Intersectionality of Self-Identified 
Minority Status and Gender in Undergraduate Computer Science Students. United 
Kingdom and Ireland Computing Education Research conference 20, 24-30. https://doi.
org/10.1145/3416465.3416476

Morentin-Encina, J., Ballestero, B., y Mateus, S. (2019). ¿Igualdad de oportunidades? Más que 
el mero acceso: narrativas de jóvenes con trayectorias de fracaso y abandono temprano de 
la educación en España y Portugal. Revista Fuentes 21, 143-149. https://doi.org/10.12795/
revistafuentes.2019.v21.i2.01

Nogueira, J., Gerardo, B., Silva, A. R., Pinto, P., Barbosa, R., Soares, S., Baptista, B., Paquete, C., 
Cabral-Pinto, M., Vilar, M., Simões, M., & Freitas, S. (2021) Effects of restraining measures 
due to COVID-19: Pre- and post-lockdown cognitive status and mental health. Curr. Psychol. 
21, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01747-y.

Peltzer, K., & Pengpid, S. (2017). Loneliness: Its correlates and associations with health risk 
behaviours among university students in 25 countries. Journal of Psychology in Africa 27, 247-
255. https://doi.org/10.1080/14330237.2017.1321851

Potra, S., Pugna, A., Pop, M. D., Negrea, R., & Dungan, L. (2021). Facing COVID-19 Challenges: 
1st-Year Students’ Experience with the Romanian Hybrid Higher Educational System. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 18(6), 3058; https://doi.
org/10.3390/ijerph18063058

Rolando, R., Salamanca, J., y Rubilar, J. I. (2010). Duración Real de las Carreras y/o 
Programas. Descripción y Análisis de la Cohorte de Titulados y/o Graduados 
2007. Santiago, Chile. Descargado de: http://analisis.ufro.cl/index.php/docman/
estudios-generales/352-duracion-real-de-los-programas/file

Russell, D. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity and factor structure. 
Journal of Personality Assessment 66, 20-40. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6601_2

Scotta, A., Cortez, M., & Miranda, A. (2020). Insomnia is associated with worry, cognitive 
avoidance and low academic engagement in Argentinian university students during the 
COVID-19 social isolation. Psychology, Health & Medicine 27(1), 199-214. https://doi.org/1
0.1080/13548506.2020.1869796

SIES, Servicio de Información en Educación Superior. (2020). Informe 2020 retención de 1er 
año de pregrado cohortes 2015-2019. https://analisis.umag.cl/documentos/retencion_1er_
ano_sies_2018.pdf 

Sobral, S. R., Jesus-Silva, N., Cardoso, A., & Moreira, F. (2021). EU27 Higher Education 
Institutions and COVID-19, Year 2020. International Journal of Environmental Research 



j.i. maluenda, v.a. infante, d. chacano, d. gaete, c. galve • integración social en la universidad

116 revista de la educación superior 204 vol. 51 (2022) 101-116 • https://doi.org/10.36857/resu.2022.204.2282

and Public Health, 18(11), 5963. MDPI AG. Descargado de: http://dx.doi.org/10.3390/
ijerph18115963

Tinajero, C., Martínez-López, Z., Rodríguez, M., & Páramo, M. (2020). Perceived Social Support 
as a predictor of academic success in Spanish university students. Anales de Psicología 36, 134-
142. http://dx.doi.org/10.6018/analesps.344141

Tinto, V. (2017). Through the eyes of students. Journal of College Student Retention: Research, 
Theory and Practice 19, 254-269. http://dx.doi.org/10.1177/1521025115621917

Torres, J. & Solberg, V. (2001). Role of Self-Efficacy, Stress, Social Integration, and Family Support 
in Latino College Student Persistence and Health. J. Vocat. Behav., 59, 53–63.

Tuero, E., Ayala, I., Urbano, A., Herrero, F., y Bernardo, A. (2020). Intención de abandonar la 
carrera: Influencia de variables personales y familiares. Revista Fuentes 22 (2), 142-152. http://
dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2020.v22.i2.05

UNESCO (2020). Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe. COVID-19 y Educación Superior: De los Efectos Inmediatos al día Después. Análisis 
de Impactos, Respuestas Políticas y Recomendaciones; UNESCO. https://www.iesalc.unesco.
org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf 

Ventura-León, J., y Caycho-Rodríguez, T. (2017). El coeficiente Omega: un método alternativo 
para la estimación de la confiabilidad. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,  
Niñez y Juventud, 15(1), 625-627. Descargado de https://www.redalyc.org/pdf/773/773 
49627039.pdf

Won, S., Hensley, L. C., & Wolters, C. A. (2021). Brief Research Report: Sense of Belonging and 
Academic Help-Seeking as Self-Regulated Learning. The Journal of Experimental Education 
89, 112-124. http://dx.doi.org/10.1080/00220973.2019.1703095

Wu, D., Yang, T., & Hall, D. (2021) COVID-19 uncertainty and sleep: the roles of perceived 
stress and intolerance of uncertainty during the early stage of the COVID-19 outbreak. BMC 
Psychiatry 21, 306. https://doi.org/10.1186/s12888-021-03310-2

Yañez, R., Perez, M., y Ahumada, L. (2006). Adaptación y validación de una escala de identificación 
organizacional con centros de estudio. Paideia 41, 65-76.

Zhuo, L., Wu, Q., Le, H., Li, H., Zheng, L., Ma, G., & Tao, H. (2021). COVID-19-Related 
Intolerance of Uncertainty and Mental Health among Back-To-School Students in Wuhan: 
The Moderation Effect of Social Support. International Journal of Environmental Research and 
Public Health., 18(3), 981. https://doi.org/10.3390/ijerph18030981.


