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FACTORES SOCIALES Y DESERCIÓN ANTE LA PANDEMIA. 
ESTUDIO EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
PSICOLOGÍA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA
Ruffinatto, Facundo; Sanchez, Sabrina Nair; Di Paola, Antonella; Pereno, Germán; Bertolez, Alejandra Marta
Universidad Católica de Córdoba. Córdoba, Argentina.

RESUMEN
El COVID19 conllevo la aceleración de los procesos de ense-
ñanza virtual en la ES. Este trabajo,enmarcado en el modelo 
de Tinto, indaga los factores sociodemográficos vinculados a la 
deserción en contexto de virtualidad en una universidad privada. 
Se busca describir la población de estudiantes de la Licenciatu-
ra en Psicología en la Universidad Católica de Córdoba en tiem-
pos de pandemia y reconocer aquellos factores que impactan 
en la deserción en esta población. Se administró un cuestionario 
a 174 estudiantes. El análisis se realizó mediante estadística 
descriptiva e inferencial por medio del programa informático 
spss v23. Los resultados demuestran correlación entre la de-
serción y la edad, la cantidad de personas con las que convive, 
su estado civil y el cursado de la escuela secundaria con in-
terrupciones. Las variables que no presentan correlación son: 
cantidad de hermanos/as, trabajar, educación madre y padre, 
dificultades con los horarios de trabajo. Considerando que los 
espacios de educación se encuentran en proceso de reorgani-
zación, este trabajo aporta datos referidos a las características 
de estudiantes de Psicología en la UCC y los factores de riesgo 
ante la deserción encontrados. Dicha información es de utilidad 
para pensar estrategias institucionales que favorezcan la per-
manencia en los estudios superiores

Palabras clave
Deserción - Retención - Pandemia - Educación superior

ABSTRACT
SOCIAL FACTORS AND DROPOUT IN THE PANDEMIC. STUDY IN 
STUDENTS OF THE CAREER OF PSYCHOLOGY IN A PRIVATE UNI-
VERSITY
COVID19 led to the acceleration of virtual teaching processes in 
HE. This work, framed in Tinto’s model, investigates the sociode-
mographic factors linked to desertion in the context of virtuality 
in a private university. It seeks to describe the population of 
students of the Bachelor of Psychology at the Catholic Univer-
sity of Córdoba in times of pandemic and to recognize those 
factors that impact dropout in this population. A questionnaire 
was administered to 174 students. The analysis was performed 
using descriptive and inferential statistics using the spss v23 
computer program. The results show a correlation between de-

sertion and age, the number of people with whom they live, their 
marital status and the completion of secondary school with in-
terruptions. The variables that do not show correlation are: num-
ber of siblings, work, mother and father education, difficulties 
with work schedules. Considering that the educational spaces 
are in the process of reorganization, this work provides data on 
the characteristics of Psychology students at the UCC and the 
risk factors for desertion found. This information is useful for 
thinking about institutional strategies that favor permanence in 
higher education.

Keywords
Desertion - Retention - Pandemic - Higher education

Introducción:
La deserción y retención de los estudiantes dentro de la educa-
ción superior son tópicos que han sido abordados tanto a nivel 
de gestión política universitaria nacional e internacional, como 
desde el punto de vista de la investigación educativa (Torres, 
2013), existiendo numerosos trabajos sobre el tema (Ajzen & 
Fishbein, 1975; Giovagnoli, 2005; Lorenzano, 2011; Rienks & 
Taylor, 2009).
En relación a lo anterior, las investigaciones acuerdan que la 
etapa inicial de inserción del estudiante a la vida universitaria 
constituye uno de los periodos fundamentales en el que se pone 
en juego la permanencia y/o deserción en una carrera univer-
sitaria (García de Fanelli, 2014; Vaira, Avila, Ricardi & Bergesio, 
2010). Dicha problemática, se constituye de manera compleja y 
multivariada y viene siendo de interés para las diferentes insti-
tuciones universitarias, públicas y privadas. 
Román (2013) hace una recopilación de diversos autores que 
intentan definir cuáles son las variables que intervienen en la de-
serción. Para ello las divide en factores endógenos y exógenos al 
sistema educativo. Quienes se posicionan desde el factor exóge-
no, consideran que las causas de la deserción son consecuencia 
de una estructura social, económica y política que contribuye a la 
dificultad e imposibilita una asistencia regular y un satisfactorio 
desempeño de cada estudiante en el sistema educativo. 
Diferentes autores/as focalizan en factores endógenos y exóge-
nos en relación a la desreción y permanencia: poseer un trabajo 
y la edad de inicio de los estudios (Boado y Fernández, 2010); 
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el sexo, la ocupación del padre, las características de la escuela 
secundaria a la que se asistió (Arim y Katzkiwicz, 2017; Buro-
ne y Lado, 2016); la edad de ingreso universitario, si trabaja 
o no, tener familia a cargo (Fiori y Ramírez, 2014); problemas 
económicos familiares y bajo nivel académico previo al ingreso 
universitario (López Villafaña et al., 2014); estado civil, educa-
ción de los padres (Carvajal et al., 2017; Villamizar Acevedo y 
Pérez Bayona, 2011), problemas económicos a nivel personal 
y/o familiar, limitado tiempo dedicado a actividades académicas 
(Ariza Gasca et al., 2009); entre otros.
Ariza Gasca et al., (2009) presentan los factores socioeconó-
micos en los que están inmersos aquellos/as estudiantes que 
tienden a desertar: bajos recursos económicos y la asunción 
del aspecto laboral. Los factores económicos a nivel personal 
y/o familiar cobran un mayor sentido respecto a la variable de 
deserción. Refiere a que, la condición monetaria de la familia 
como la del propio estudiante afectan el ingreso y permanencia 
en la universidad.
Este equipo ha trabajado desde sus orígenes con la concepción 
de Tinto (1989), quien afirma que el fenómeno de la deserción 
es complejo, tanto en sus manifestaciones como en las causas 
que lo generan y afirma que ninguna definición de deserción 
logra capturarlo en su totalidad. Su modelo teórico establece 
una serie de momentos en donde se dan interacciones entre el 
estudiante, sus condiciones y experiencias en el trayecto acadé-
mico. La primera etapa del modelo la constituyen los Atributos 
previos al ingreso, donde se cuentan los antecedentes familia-
res, las características individuales y la escolaridad previa. La 
segunda etapa corresponde a las “Metas y compromisos” de 
cada estudiante, relacionadas tanto con sus propias aspiracio-
nes académicas como con la institución a la que asiste. Por últi-
mo aparecen la Integración académica e integración social, que 
se explican en función del grado de ajuste entre el estudiante 
y la institución (Cabrera, Tomás, Álvarez y González, 2006). Las 
decisiones institucionales, la modalidad de enseñanza (en este 
caso la virtualidad), así como el contexto social, son aspectos 
importantes de analizar desde el modelo de Tinto.

La situación mundial desencadenada por la pandemia del 2020 
se caracteriza por los cambios y desafíos generados en múlti-
ples aspectos de la sociedad. En la educación universitaria, esta 
situación implicó adaptar los contenidos disciplinares y modifi-
car aspectos pedagógicos, reconstruyendo roles, de docentes y 
estudiantes, para el dictado de las actividades presenciales en 
la virtualidad. 
La migración a la modalidad virtual implicó utilizar herramien-
tas digitales que facilitaran el trabajo sincrónico y asincrónico. 
De esta manera, el aula virtual dejó de ser solo un repositorio 
digital, adquiriendo gran protagonismo y constituyéndose como 
el espacio en donde desplegar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. La incorporación de dichas herramientas a la enseñan-
za aumentó de manera acelerada en comparación con la pre 

pandemia. Sin embargo, la utilización de dichas herramientas 
requiere un nivel de competencias digitales que, en su mayo-
ría, no se fomentaron anteriormente, siendo ahora requeridas 
de manera drástica a docentes y estudiantes. El proceso de 
adecuación a la virtualidad implica entonces un cambio para-
digmático en donde se requiere mayor autonomía por parte del 
estudiante, acompañamiento docente y mayores competencias 
digitales en ambos roles. 

En el presente trabajo, se busca describir sociodemográfica-
mente una muestra de estudiantes del tramo inicial de la ca-
rrera de Psicología de una universidad privada y correlacionar 
estos factores con los niveles de deserción o permanencia en 
los estudios que tuvieron los/as participantes de la muestra du-
rante el ciclo 2020, en la ciudad de Córdoba Capital, Argentina. 
Durante dicho ciclo, atravesado por la pandemia COVID-19 y las 
medidas de aislamiento, los procesos educativos se modificaron 
y se adaptaron a la virtualidad. 

Materiales y Métodos 
El presente estudio es una investigación de tipo ex post facto 
transversal, de enfoque cuantitativo descriptivo y exploratorio. 
La muestra estuvo compuesta por 174 estudiantes cursantes 
de asignaturas del tramo inicial (primer y segundo año) de la Li-
cenciatura en Psicología de la Universidad Católica de Córdoba, 
mediante cursado virtual. El tipo de muestreo fue no probabilís-
tico de tipo accidental. 
Para el relevamiento de datos se construyó un cuestionario 
estructurado, virtual, autoadministrado, de respuestas de op-
ción múltiple. Las variables sociodemográficas que incluyó el 
instrumento fueron: edad, año de ingreso a la universidad, na-
cionalidad, género, lugar de origen, número de personas con 
las que convive, estado civil, tipo de trabajo, personas a cargo, 
características de la escuela secundaria a la cual asistió, nivel 
educativo y situación laboral de madre y padre.
Posteriormente se obtuvo la condición final en las asignaturas 
cursadas para detectar deserción o continuidad en los estudios 
universitarios. Se buscaron correlaciones entre las variables so-
ciodemográficas relevadas y la deserción/continuidad. El análi-
sis de datos se realizó por medio del programa informático SPSS 
v23. En consonancia con las características de la muestra, se 
obtuvo la prueba exacta de fisher, y se realizaron cálculos de 
estimación de riesgo odds rattios.

Resultados:
A partir de los análisis realizados, se encontró que los estu-
diantes de la muestra en su mayoría son de género femenino 
(80,3%) y un 19.7% de género masculino. 
El 39.1% (68 casos) es oriundo de la ciudad de Córdoba, el 37% 
(65 casos) proviene de otras provincias, el 19.5% (34 casos) 
residen en el interior de Córdoba y por último, el 4% (7 casos) 
son oriundos de otros países. 



CONGRESO - MEMORIAS 2022. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

153

TRABAJO LIBRE

En relación a la constitución familiar, el 95,4% tiene a sus am-
bos padres vivos (166 casos), y un 4,6% uno de sus padres 
vivos (8 casos). La gran mayoría de estudiantes de la muestra 
son solteros (90%, 158 casos), contra un 10% (16 casos) que 
tiene pareja. 
La mayoría de los estudiantes se encuentran entre los 17 y los 
22 años, y la media de edad es de 19.91 años. En su mayoría 
viven con su familia de origen (76,4% 133 casos). El resto de 
participantes se distribuye de la siguiente manera: un 17,2% 
(30 casos) viven solos, un 2.3% viven con amigos (4 casos) y 
un 3,4% viven con su pareja (6 casos). Al consultar sobre la vi-
vienda en la cual residen actualmente, el 71,3% lo hace en una 
casa familiar propia (124 casos) mientras que el 28.7% restante 
alquila (50 casos).
Una vez descrita sociodemográficamente la muestra del estudio, 
se procedió a correlacionar dichas variables con la deserción o 
continuidad en los estudios superiores, para detectar posibles 
factores de riesgo de abandono. 
Se observa que existe correlación entre el estado civil y la de-
serción a la carrera (PF= 0.014). A través de una estimación 
de Odds Ratios, se observa que los participantes de la muestra 
que se encuentran en pareja poseen 7,19 veces más riesgo de 
desertar, en comparación con aquellos que están solteros, sin 
pareja formal.
Se evidencia una correlación entre la edad y la deserción (PF= 
0.048). A través de una estimación de Odds Ratios, se obser-
va que los participantes de la muestra que son mayores de 30 
años, poseen 8,83 a veces más riesgo de desertar en relación a 
aquellos que poseen 29 años de edad o menos.
Se encontró correlación entre el tipo de vivienda en el que resi-
den los participantes y la deserción a los estudios (PF= 0.014). 
Quienes alquilan una vivienda poseen 4,88 veces más riesgo de 
desertar en relación a quienes residen en una vivienda propia o 
perteneciente a la familia.
Las personas que cursaron la escuela secundaria de manera in-
terrumpida (con abandonos temporarios) presentaron 20 veces 
más riesgo de desertar en la universidad, en relación a quienes 
cursaron la escuela secundaria de manera continua. Esto de-
muestra que existe correlación entre la deserción y la variable 
cursado continuo del secundario (PF= 0.048). 

Conclusiones 
Con fines operativos, en el presente estudio se ha considerado 
solo un pequeño grupo de variables que inciden en la deserción/
continuidad de los estudios universitarios: las de tipo sociode-
mográfico. Tal como se expresó en la introducción, la deserción 
debe ser abordada como un fenómeno complejo y multidimen-
sional, por lo cual los resultados aquí hallados sólo aportan a 
una arista de la problemática y es necesario complejizarlos con 
el abordaje paralelo de otro tipo de variables, como las institu-
cionales, las personales, etc. 
Ha sido posible establecer cuales son las condiciones de base 

con las que cada estudiante llega a la institución universita-
ria privada, que resultan riesgosas ante la deserción. El mayor 
riesgo de deserción se observó en estudiantes que previamente 
abandonaron sus estudios en la educación secundaria; seguido 
de quienes tienen 30 años o más; quienes tienen pareja (ya sea 
noviazgo o matrimonio); y por último, en menor medida, quienes 
viven en casas alquiladas. 
La última variable, hace pensar en cuestiones económicas que 
pudieran estar ligadas al abandono de los estudios. Resulta inte-
resante destacar que investigaciones similares se desarrollaron 
en muestras de estudiantes de la universidad pública, y el factor 
económico no aparecía allí como determinante ante la deserción. 
Estas variables son complejas dado que pueden encontrarse 
influenciadas por múltiples aristas o presentar co-linealidades 
con otras variables, por lo cual es necesario indagar sobre los 
procesos subyacentes qué logren dar una mayor comprensión 
de cómo ejercen su influencia. 
Para los objetivos exploratorios del presente estudio, estos ha-
llazgos permiten perfilar futuras investigaciones, estimando las 
posibles directrices a tener en cuenta al momento de realizar po-
líticas institucionales en tanto a la población dirigida, como a su 
vez optar por acciones eficaces para enfrentar la problemática.
Se recomienda para futuros estudios plantear una operacionali-
zación de las variables en términos numéricos, a fin de realizar 
análisis de mayor complejidad estadística. A su vez, es conve-
niente plantear un estudio longitudinal de mayor extensión tem-
poral, con el fin de poder identificar y analizar las particularidades 
y singularidades de la trayectoria de cada estudiante, para una 
mayor comprensión de los procesos de deserción y retención.
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