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Resumen

Actualmente, en América Latina de un total de 20 millones estudiantes de 
educación superior sólo el 50% finaliza sus estudios. Por ello, es necesario contar 
con instrumentos que permitan identificar qué factores de riesgo influyen en la 
deserción. Sin embargo, dado que el fenómeno es extremadamente complejo, 
no existe consenso sobre cuáles son los factores de riesgo que conforman esta 
problemática. De esta manera, resulta fundamental tener múltiples opiniones. En 
razón de esto, el presente estudio de diseño mixto, no experimental, con un alcance 
descriptivo- exploratorio, utilizó la prueba Delphi para cumplir con el objetivo 
principal de esta investigación es ‘Diseñar y proporcionar evidencia de validez del 
contenido de un instrumento de caracterización sociodemográfico y de riesgo de 
deserción’. Los resultados del estudio permiten indicar que el instrumento es válido 
en contenido, y que la deserción es un fenómeno multifactorial, que se configura 
como tal, por la interacción de factores; personales, académicos, socioeconómicos, 
sociales e institucionales. Se concluye que, el instrumento es válido en contenido 
y que permite identificar los factores de riesgos de deserción, tanto de los 
estudiantes tradicionales y no tradicionales, por lo que puede ser utilizado por 
distintas instituciones de educación superior. Finalmente, se destaca que, los 
próximos estudios estarán enfocados en realizar otros análisis; confiabilidad, 
constructo y criterio. Así como también, determinar si existe correlación entre 
los desertores y los estudiantes que se retienen en función de las variables que 
contempla el cuestionario.

Palabras clave: Deserción Universitaria, Educación Superior, Factores de riesgos 
de deserción, Expansión de la educación superior 

1 Universidad Central de Chile, Chile. Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Santiago de Chile, Chile. jcarvajal@agci.gob.cl
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Abstract

Currently, in Latin America of a total of 20 million higher education students, 
only 50% complete their studies. Therefore, it is necessary to have instruments 
to identify which risk factors influence dropout. However, given that the 
phenomenon is extremely complex, there is no consensus on the results are the 
risk factors that make up this problem. In this way, it is essential to have multiple 
opinions. Due to this, the present study of mixed, non-experimental design, with 
a descriptive-exploratory scope, used the Delphi test to meet the main objective 
of this research “Design and Validate the content of a sociodemographic and risk 
characterization instrument of desertion. The results of the study indicate that the 
instrument is valid in content, and that dropout is a multifactorial phenomenon, 
which is configured as such, due to the interaction of factors; personal, academic, 
socioeconomic, social and institutional. It is concluded that the instrument is valid 
in content and that it allows identifying the risk factors for dropping out, both 
for traditional and non-traditional students, so it can be used by different higher 
education institutions. Finally, it is highlighted that the next studies will focus on 
carrying out other analyzes; reliability, construct and criteria. As well as, determine 
if there is a correlation between dropouts and students who are retained based on 
the variables included in the questionnaire.

Keywords: College Dropout, Higher Education, Dropout Risk Factors,  
Expansion of Higher Education 

Introducción 

Expansión de la educación superior en Chile y América Latina

En los últimos quince años, la educación superior en la región latinoamericana se ha 
expandido radicalmente, pues, entre el año 2000 y 2013 la tasa de acceso ha crecido 
del 21 al 43% (Ferreyra, Avaitabile & Botero, 2017). Esta expansión de la educación 
postsecundaria se debe a que (Ferreyra et al., 2017) en un periodo de crecimiento 
económico, abundancia fiscal y aumento de la clase media, los gobiernos latinoame-
ricanos se plantearon el objetivo de mejorar el acceso y movilidad social de los estu-
diantes procedentes de entornos socioeconómicos bajos y medios, (Sánchez y Elías, 
2017) que históricamente no habían participado en educación superior. 

Sin duda, su ingreso significa un impacto positivo en la lucha contra la disminu-
ción de la desigualdad e inequidad. Sin embargo, no es suficiente, dado que (Ferreyra 
et al., 2017) muchos de ellos, al no estar lo suficientemente preparados académica-
mente para enfrentar la educación superior, no logran finalizar sus estudios.

Ahora bien, el fenómeno de la deserción universitaria no se restringe sólo a los 
estudiantes de las familias de menores ingresos, sino que es un problema transversal. 
Se estima que (Ferreyra et al., 2017) de más de 20 millones de estudiantes de educa-
ción superior en América Latina, sólo el 50% finaliza sus estudios, por lo (Garzón y Gil, 
2017) disminuir las cifras de deserción es una tarea urgente. 
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Por ello, los gobiernos latinoamericanos deben atender esta problemática. 
Principalmente, los países que han tomado medidas agresivas para expandir el acceso 
a la educación superior, como (UNESCO, 2013) es el caso de Perú, Colombia, Ecuador 
y Chile, porque no sirve de nada aumentar la matrícula si no se avanza en la retención. 

 Sin duda, Chile es uno de los países que ha aumentado significativamente la 
matrícula en la educación terciaria, pues según los datos obtenidos en el portal del 
Consejo Nacional de Educación (2020), las universidades chilenas en el periodo de 
1990-2019 han aumentado su matrícula de 128.000 a 668.854 estudiantes, lo que se 
explica por las drásticas reformas al sistema educacional chileno.

Reformas del sistema de educación superior chileno

Hasta el año 1980 el sistema de educación terciario era mayoritariamente público, 
y consistía en 8 universidades. Sin embargo, a raíz de las reformas de la dictadura 
militar el sistema de educación superior cambió. Las modificaciones privatizaron 
la educación terciaria, creando nuevas universidades (autofinanciadas), Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica, como alternativas a las universidades 
públicas (Cruz- Coke, 2004).

Según la OCDE & Banco Mundial (2009) con estos cambios se introdujo un 
sistema nuevo y diversificado en donde gran parte de los costos de estudios debían 
ser financiados por parte los estudiantes y sus familias. Esto tuvo como consecuencia 
que entre 1980 y 1990, la contribución pública a la educación superior disminuyera 
en 41%. Aquello no cambió durante los años 90, dado que “el número de univer-
sidades privadas autofinanciadas continuó creciendo, pero más lentamente” (Cruz- 
Coke, 2004, p. 1545). 

Ahora bien, el gobierno de Patricio Aylwin -pese a sus diferencias políticas con la 
dictadura- no impidió que se continuara con la privatización de la educación terciaria, 
sino más bien, continúo la tarea. De este modo, en 1994 (OCDE & Banco Mundial, 
2009) estableció el Fondo Solidario de Crédito Universitario, un sistema subsidiado 
de crédito de intereses anuales del 2% y términos de devolución con amplias ‘faci-
lidades de pago’ en un plazo de 12 a 15 años. Los gobiernos posteriores siguieron 
privatizando la educación superior. Así, durante el 2005 el presidente Ricardo Lagos, 
bajo una importante reforma educacional, implementó el Crédito con Aval del Estado 
(CAE) (OCDE& Banco Mundial, 2009).

Ambos créditos facilitaron el acceso a la educación de superior de estudiantes 
de sectores socioeconómicos bajos y medios, sin embargo, mucho de los jóvenes y 
sus familias, terminaron endeudados a causa de los altos aranceles e intereses. Según 
el último Education At Glance (OCDE, 2019) las universidades chilenas son muy caras. 
Se estima que una familia gasta el promedio el 51% de sus ingresos, a diferencia 
de los países del grupo de la OCDE, que destinan el 21%. Asimismo, (Meller, 2011) 
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los intereses de los créditos son muy altos, por lo que se estima que los eventuales 
profesionales tienen un coeficiente deuda/ingreso anual que alcanza el 174%. 

Todas estas problemáticas fueron denunciadas en el año 2006 cuando los estu-
diantes percibieron las injusticias en el sistema educativo como un reflejo de las 
desigualdades sociales más amplias, generadas por las políticas neoliberales imple-
mentadas en dictadura (OCDE citado en Bellei y Cabali, 2013).

De esta manera, los estudiantes secundarios de la ‘Revolución Pingüina’ se 
proclamaron a favor de la educación pública y en contra de la implementación de la 
Jornada Escolar Completa, el alto valor de la inscripción de la Prueba de Selección 
Universitaria, las ambigüedades en el uso del pase escolar y la existencia la LOCE, 
derogada en el 2008 (Bellei y Cabali, 2013). Lamentablemente, la ‘Revolución pingüina’ 
no obtuvo respuesta a todas sus demandas, sin embargo, logró instalar en el debate 
público la necesidad de reformar el sistema educacional, creando conciencia de las 
problemáticas. 

Es así como en el año 2011, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, 
se reactivan las movilizaciones estudiantiles, centrándose el debate en: terminar con 
el lucro en la educación e implementar la gratuidad. Esta última demanda fue la más 
emblemática del colectivo, por lo que profundizó en los años posteriores, de manera 
tal, que, (Espinoza y González, 2016) en el año 2016, Michelle Bachelet, promulga la 
reforma de gratuidad, permitiendo que el 50% más vulnerable de la población sea 
parte de alguna universidad adscrita a la política. No obstante, la apertura del sistema 
trajo como consecuencia el aumento de las tasas de deserción universitaria. 

Deserción universitaria y sus programas

Desde el año 2018, el Gobierno de Chile, ha implementado la Beca de Nivelación 
Académica, con el objetivo de financiar programas de universidades adscritas a la 
gratuidad que busquen evitar la deserción (Ley N° 21.053, 2018). Una de las universi-
dades que se adjudicó el beneficio durante el 2019 fue la Universidad de La Serena. 

La universidad tiene la variación más alta de porcentajes de retención, pues si 
bien, en el primer año alcanza (Consejo Nacional de Educación, 2020) un 80,2%, en el 
segundo año el porcentaje cae significativamente, teniendo sólo un 68,5%. Esta situa-
ción se agrava si se considera que (ULS, 2020) el 57% de los estudiantes proviene de 
los quintiles más bajos, los cuales tienen mayores probabilidades de desertar. A raíz 
de esta problemática y a la adjudicación de la beca, se crea el programa APRENDE 
(Programa de Apoyo a la Permanencia, Nivelación y Desarrollo Integral del Estudiante).

Según el Ministerio de Educación (2018), uno de los hitos más importante es 
contar con un perfil de las cohortes, pues esto permite contextualizar las estrate-
gias en pos de la retención. Por ello, el programa durante su primera etapa aplicó 
el instrumento de caracterización de la universidad. Sin embargo, los resultados no 
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reportaron información precisa, puesto que las preguntas del cuestionario apuntaban 
a temáticas que no permitían identificar las posibles causas de deserción. 

Debido a esto, surge la necesidad de (Garzón & Gil, 2016) de desarrollar al 
unísono mecanismos que identifiquen de manera preventiva a los estudiantes que 
ingresan con ciertos factores de riesgo de abandono. Por ello, bajo este estudio se 
propone un nuevo instrumento que permita abordar el problema desde una pers-
pectiva conceptual más amplia, de modo que se consideren (Himmel, 2002) las dife-
rentes dimensiones que pueden aportar a la identificación de los factores que tienen 
la mayor capacidad predictiva de la deserción, sobre todo de aquellos susceptibles 
de ser intervenidos por la propia institución.

 Sin embargo, teniendo en cuenta que (Tinto, 1982) el estudio de la deserción es 
extremadamente complejo, ya que implica una variedad de perspectivas, se vuelve 
necesario generar consenso sobre cuáles son los principales factores de riesgo que 
se deben incluir en el instrumento. De este modo cabe preguntarse, ¿Existe consenso 
sobre el nuevo instrumento de caracterización? ¿Cuáles son los principales factores 
de riesgo de deserción según la literatura nacional e internacional? Para responder a 
estas interrogantes, se plantean los siguientes objetivos de investigación.

Objetivo general.
• Diseñar y proporcionar evidencia de validez del contenido de un instrumento 

de caracterización sociodemográfico y de riesgo de deserción, para los 
estudiantes que ingresan a la Universidad de La Serena. 

Objetivos específicos
• Definir teórica y operacionalmente el concepto de deserción universitaria 

según la literatura nacional e internacional
• Identificar los principales factores de riesgo de deserción universitaria
• Elaborar un instrumento de caracterización sociodemográfico y de factores de 

riesgo de deserción.
• Validar el contenido del instrumento antes mencionado mediante la aplicación 

del Test Delphi. 
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Marco conceptual

Deserción: breve conceptualización

La deserción ha sido definida por diversos autores, por lo que la literatura nacional e 
internacional es extensa y variada. Pese a ello, no hay una definición clara sobre qué 
es este fenómeno y cuáles son sus factores de riesgo. Todo parece indicar que la defi-
nición y causalidad del fenómeno, dependerá de la perspectiva de quien lo define. 

Tinto (1975) postula que la deserción es un proceso de abandono voluntario o 
forzoso de la carrera, la cual puede ser transitoria y/o permanente. Además, plantea 
que la deserción está causada por la interacción de elementos individuales, sociales 
e institucionales. 

Por su parte, Tierney (1985) afirma que desertar es institucional, por lo que no 
solo es responsable el estudiante, sino también la organización académica, quien 
juega un rol importante. Light y Strayer (2000) concuerdan con estos planteamientos, 
al señalar que la deserción está determinada por la calidad de las instituciones de 
educación superior y los soportes que éstas brindan. En tanto, desde la sociología, 
Spady (1970) sugiere que la deserción es el resultado de la falta de integración de los 
estudiantes a la educación superior. 

Factores de riesgo de deserción

En el plano internacional (Girón y González, 2005) se ha dado gran relevancia a los 
aspectos individuales, como: la participación en actividades extracurriculares, expec-
tativas, dedicación al estudio y niveles de satisfacción de los estudiantes. En cambio, 
en el ámbito nacional, Donoso y Schiefelbein (2007) mencionan que las variables que 
contribuyen a explicar la deserción son aquellas que se identifican en la etapa de 
transición de la educación escolar a la terciaria. Según los investigadores, el individuo 
ingresa con un conjunto de características que influyen sobre su experiencia en la 
educación postsecundaria; antecedentes familiares (nivel socioeconómico, cultural y 
apoyo), la percepción de los atributos personales y la experiencia académica previa. 

Las variables previas suelen ser predictores útiles de retención, sin embargo, 
(Murtaugh, Burns & Schuster, 1999) estas no explican la variación en las tasas de 
deserción, pues la retención de los estudiantes se debe a su participación en activi-
dades extracurriculares.

Himmel, (2002) considera que la deserción es explicada por el desempeño acadé-
mico del estudiante, su adaptación cultural, sus habilidades sociales, la participación 
en actividades extracurriculares, valores, expectativas y competencias generales. 
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Diaz, en cambio (2018) plantea que es más bien causada por la biografía y 
académica, elección de la carrera, adaptación, edad, sexo, expectativas, relaciones 
intrafamiliares, motivación, y salud. 

Autores como Pascarella & Terinzini (1980) postulan que la deserción se 
comprende desde el análisis de los antecedentes y características personales como: 
la aptitud, dedicación al estudio, rendimiento académico, personalidad, aspiraciones 
y etnicidad. 

Por otro lado, Weidman (1989) postula que la no retención se debe más bien a la 
influencia de dimensiones no-cognitivas, como: elección de la carrera, nivel socioeco-
nómico, aptitudes, intereses de estudio, aspiraciones y presiones que podrían ejercer 
la familia y sus pares. 

Desde otro escenario, Cabrera, Castañeda, Nora & Hegnstler (1992) señalan que 
la persistencia en la educación superior se debe a las habilidades académicas previas 
y los factores socioeconómicos de la familia.

La familia – especialmente los padres- han sido un foco central en el análisis de 
la deserción. Bank, Biddle & Slavings (1990) plantean que la situación económica de 
los padres repercute en el estudiante, pues si las necesidades primarias del grupo 
familiar no son cubiertas, se exige que el estudiante trabaje y no ‘pierda el tiempo’ 
estudiando. Además, se considera que si los padres tienen una actitud positiva hacia 
le educación superior existen menos probabilidades de que los alumnos deserten 
(Canales y De Los Ríos, 2007). 

A quien se le otorga una mayor influencia es a la madre, pues se cree que (Bank, 
Biddle & Slaving,1990) si su educación es baja, ésta valorará menos la educación 
formal, por lo que es probable que existan mayores riesgos económicos e incapa-
cidad de sustentar el proceso educativo del estudiante, trayendo como consecuencia 
el ingreso del estudiante al mercado laboral. 

En lo relativo a esto último, según Metcalf (2003) las horas dedicadas al trabajo 
es un dato básico para poder predecir el abandono de los estudios, pues se estima 
que quienes dedican más de quince horas a la semana a trabajar son los que tienen 
mayores posibilidades de desertar.

Otros factores que podrían influir en la deserción, es que los estudiantes tengan 
responsabilidades familiares. Oliveira (1999) postula que algunos tienen hijos, por 
lo que sus obligaciones prioritarias son otras, como también, hay otros que, aunque 
no tengan hijos, ni trabajen, se encargan de las labores domésticas y de la crianza o 
cuidado de hermanos, siendo mayoritariamente mujeres las que cumplen este rol. 

Volviendo a la influencia de la familia, según Jarret (1997) el grupo familiar, juega 
un papel relevante en las expectativas de los estudiantes, pues su apoyo impacta 
directamente en el auto concepto y expectativas de los jóvenes. 
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Covington (1994) señala que el auto concepto es la percepción que el sujeto 
tiene de sí mismo y las creencias que sostiene sobre su capacidad y autoeficacia, lo 
cual se relaciona fuertemente con la confianza en sus capacidades, perseverancia, 
metas, expectativas y rendimiento académico. 

Relacionado a este último elemento, una de las premisas de Ethington (1990) es 
que el rendimiento académico previo influye significativamente al afectar, su percep-
ción de la dificultad de los estudios, metas, valores y expectativas de éxito. 

Siguiendo con el rendimiento académico, se considera que está fuertemente 
relacionado con el uso de técnicas y el ambiente de estudio. Quezada (1995) consi-
dera que los estudiantes que no utilizan técnicas tienden a divagar mucho, produ-
ciendo un infructuoso aprendizaje. 

Desde otra perspectiva, Tinto (1975) menciona que el rendimiento académico 
de un estudiante, más bien, está mediado por su grado de integración académica y 
social; es decir, por los lazos que se tejan entre él y su entorno. 

Spady (1970) considera que el proceso de integración de los estudiantes es 
arduo, dado que estos desconocen la vida universitaria y sus requerimientos. Como 
menciona Dubet (2005), el paso del colegio a la universidad implica ‘un rito de pasaje’ 
porque los estudiantes salen de la casa de sus padres, de su ciudad e incluso de su 
país, ingresando al mercado laboral, viviendo de forma independiente e iniciando 
relaciones de parejas. Por ello, ingresar a la etapa universitaria, supone de un proceso 
de adquisición y adaptación a nuevos códigos culturales y simbólicos (Canales y De 
Los Ríos, 2007). 

Finalmente, Chickering (1974) plantea que otro aspecto que influye en los 
procesos de interacción, es el hecho de no vivir cerca del campus. El autor consi-
dera que, si el estudiante demora más tiempo en trasladarse a su unidad académica, 
tiende a tener un menor proceso sociabilización con sus pares y docentes, lo cual 
aumenta el riesgo de abandono. 

Estudiantes no tradicionales.

El ingreso de los estudiantes no tradicionales “ha provocado un aumento en las tasas 
de abandono en aquellas instituciones donde tienen más de estos colectivos” (Laing 
& Robinson, 2003, p. 182). Por ello, es necesario identificarlos, pero ¿quiénes son los 
estudiantes no tradicionales? 

Para Sánchez y Elías (2017) son aquellos que; viven lejos del campus, trabajan 
más de 35 horas a la semana e ingresan de forma tardía a la universidad. Pero para 
González (2010) más bien son jóvenes de contextos vulnerables correspondientes a 
la primera generación de su familia en ingresar a la universidad. 
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Fonseca y García (2016) postulan que son adultos, que se ocupan del cuidado 
de sus hijos (o familiares), que provienen de grupos étnicos y que pertenecen a la 
primera generación de sus familias en ingresar a la universidad 

En Chile, la participación de los estudiantes no tradicionales ha ido en aumento 
con el paso de los años, pues según Canales y De Los Ríos (2009), entre 1990-2006, 
el ingreso de los jóvenes de los quintiles I, II y III se triplicó. 

Pese a que las conceptualizaciones son un aporte para definir quiénes son los 
estudiantes no tradicionales, han dejado fuera a nuevos actores que anteriormente 
no habían sido participes de la educación superior. 

Navarrete, Candia y Puchi (2013) afirman que, en Chile el ingreso de jóvenes indí-
genas a la educación superior supone dificultades, pues resulta complejo comprender 
el nuevo modelo de aprendizaje. Debido a esto, tienen un bajo rendimiento acadé-
mico, poniendo en riesgo su retención. 

Quienes enfrentan estas mismas dificultades son los estudiantes inmigrantes. 
Según el Consejo Nacional de Educación (2019) han aumentado su presencia en las 
casas de estudios superiores, en un 369% más de lo que era hace una década. Según 
Sosa, Fernández y Zubieta (citado en Zlobina, 2004) el migrante se enfrenta a difi-
cultades como: adaptación cultural, acceso a servicios básicos, dominio de un nuevo 
idioma, y preservación de las costumbres de origen. 

Otro grupo de riesgo, son las personas en situación de discapacidad. Según 
Errandonea (2016) sus cifras de egresos son preocupantes, dado que se estima su 
deserción es de un 47,8%. Esto muchas veces se explica porque (Suriá,2012) estos 
estudiantes se enfrentan a que el docente: no cuenta con exámenes adaptados a sus 
necesidades y no maneja el lenguaje de señas. 

En síntesis, los factores de riesgo de deserción que según la literatura influyen en 
el proceso de deserción de estudiantes tradicionales y no tradicionales son: participa-
ción en actividades extracurriculares, expectativas, dedicación al estudio, niveles de 
satisfacción, antecedentes familiares, percepción de los atributos personales, expe-
riencia académica previa, aptitud, dedicación al estudio, rendimiento académico, 
personalidad, aspiraciones y etnicidad. Asimismo, el desempeño académico del estu-
diante, responsabilidades familiares, situación económica de los padres, habilidades 
académicas previas, técnicas y ambiente de estudio, aptitudes, intereses de estudio, 
aspiraciones, adaptación cultural, habilidades sociales, expectativas y competencias 
generales. Así como también, elección de la carrera, adaptación, edad, sexo, expecta-
tivas, relaciones intrafamiliares, motivación, y salud. 
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Metodología

Enfoque del estudio

Esta investigación se desarrolló bajo un diseño mixto, pues la información recolectada 
es cuantitativa y cualitativa, por lo tanto, la interpretación (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006) es producto de toda la información en su conjunto.

Tipo de estudio

El estudio es de diseño mixto, de tipo no experimental, dado que no se manipularán 
las variables, sino que se observará el fenómeno en su contexto natural. Asimismo, es 
de un alcance descriptivo exploratorio, porque, así como los estudios exploratorios 
sirven para descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para demostrar 
las dimensiones de un fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Técnica para la elaboración del instrumento

Para cumplir con el objetivo de ‘Diseñar y proporcionar evidencia de validez del conte-
nido de un instrumento de caracterización sociodemográfico y de riesgo de deserción’, 
se siguieron una serie de procedimientos metodológicos, a saber: 1) Revisión biblio-
gráfica, 2) Operacionalización de conceptos, 3) Identificación y creación de dimen-
siones, 4) Selección de preguntas, 5) Validación del instrumento, 6) Construcción del 
instrumento, 7) Prueba piloto, 8) Resultados piloto, 9) Instrumento final. 

Con la finalidad de ‘Definir teórica y operacionalmente el concepto de deserción 
universitaria’, y de desarrollar la primera etapa de construcción del instrumento, se 
revisó literatura nacional e internacional; revistas indexadas, documentos institucio-
nales, instrumentos de caracterización, páginas web y tesis de postgrado. 

Lo anterior, permitió identificar los principales factores de riesgo de deserción 
universitaria, objetivo específico II de este estudio. Identificados los factores, se 
continuó con el proceso de operacionalización.

Posterior a ello, se identificaron y crearon las dimensiones, para luego clasificar 
los factores de riesgos de deserción en cada una de ellas. Terminadas estas etapas se 
seleccionaron las preguntas y se creó la matriz conceptual. Gracias a esto, se diseñó el 
cuestionario preliminar, cumpliendo con el objetivo III sobre ‘Elaborar un instrumento 
de caracterización sociodemográfico y de factores de riesgo de deserción’. 

Luego, para validar el contenido del cuestionario preliminar, se dio paso al 
Test Delphi, para el desarrollo del objetivo IV sobre validar el contenido. Por ello, 
primeramente, se elaboró un cuestionario abierto para conocer la opinión y/o juicio 
de una muestra de 17 expertos. Previo al envío del cuestionario, se le envió a cada 
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participante un consentimiento informado, el cual que tenía por objetivo, explicar 
los distintos procedimientos y responsabilidades. Además, de informar sobre el 
resguardo y anonimato de sus respuestas, como también la posibilidad de retirarse 
del estudio si así lo desea.

El cuestionario fue respondido por 15 expertos. Para el análisis de la información 
de los participantes, se utilizó técnica de análisis de contenido cualitativo. Seguido 
de ello, las respuestas, análisis y modificaciones, fueron enviadas a cada uno de los 
participantes. Siempre resguardando el anonimato. 

En una segunda fase de validación, se envió un cuestionario cuantitativo a los 
15 expertos que habían participado en la primera etapa del test. a finalidad del cues-
tionario era obtener un puntaje global de cada uno de los criterios de calidad del 
instrumento. Asimismo, al igual que en la fase anterior, se envió a cada uno de los 
participantes, el consentimiento informado a los nuevos participantes, los resultados 
de la primera etapa del test Delphi, el análisis y modificaciones del cuestionario. 

Posteriormente, los resultados de la segunda etapa, fueron analizados descripti-
vamente, por medio del software R. Asimismo, se inició la etapa piloto, en donde se 
seleccionó una muestra de 27 estudiantes -de la Universidad de La Serena- por medio 
del muestreo probabilístico: aleatorio. Finalizado el pilotaje, se corrigió el instrumento 
y se elaboró el cuestionario final, cumpliendo con todos los objetivos del estudio. 

Test Delphi 

Astigarraga (2008) precisa que el Test Delphi es un método de estructuración de un 
proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 
individuos tratar un tema del que no se dispone de información concluyente.

Como menciona Vio, Lera, Fuente & Salinas (2016) el método tiene como fina-
lidad que un panel de expertos, genere consenso, por medio de iteraciones (usual-
mente vía correo electrónico) en lugar de dejar la decisión a un solo profesional. Por 
ello, se utiliza el potencial de un panel de expertos, que está conformado por toda 
persona que en base a su implicación directa con el objeto de estudio pueda dar una 
opinión relevante acerca del tema (Charro, 2017).

Por su parte, con la finalidad de evitar efectos de dominio de la personalidad, 
la técnica Delphi resguarda la opinión de los participantes de forma anónima. Para 
eso utiliza una batería de cuestionarios, enviados de manera individual (Reguant & 
Torrado, 2016).

Para el análisis de los resultados obtenidos, en una primera etapa se aplica un 
análisis de contenido creando categorías y agrupando ítems de respuesta, dado que 
el primer cuestionario es abierto. En segundo lugar, se utiliza un cuestionario cuanti-
tativo, analizado mediante técnicas estadísticas descriptivas.
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Ahora si bien, como menciona Gordon (1994) el método no está destinado a 
producir resultados estadísticamente significativos, no obstante, considera relevante 
que los encuestados conozcan los resultados obtenidos en las rondas. Finalmente, se 
da por concluida la consulta cuando se ha conseguido consenso entre las opiniones 
de los participantes.

A raíz de lo mencionado anteriormente, esta validación por medio del Test 
Delphi, considerará las siguientes etapas:

1. Determinar el tipo de experto requerido
2. Selección de expertos
3. Elaboración de cuestionario abierto
4. Distribuir el cuestionario
5. Analizar resultados
6. Retroalimentación
7. Distribuir nuevo cuestionario cuantitativo
8. Analizar resultados
9. Retroalimentación
10. Elaboración de cuestionario final

Revisión bibliográfica

Como se ha mencionado anteriormente, para la primera etapa de la elaboración del 
instrumento, se revisaron distintas fuentes bibliográficas. A saber: 

• Revistas indexadas: Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 
Revista Internacional & Comparative Education, Revista de Educación, Revista 
de Calidad en la Educación, Revista Higher Education, etc.

• Estadísticas de: Banco Mundial, UNESCO, OCDE, Consejo Nacional de 
Educación. 

• Páginas web: Departamento de Admisión y Matrícula, Dirección de Estudios 
Institucionales y Planificación, de la Universidad de La Serena y la Universidad 
de Chile.

• Documentos de trabajo: UNESCO, OECD, Banco Mundial, Consejo Nacional 
de Educación, Ministerio de Educación, Universidad de Chile, 

• Tesis de postgrado: Magister, doctorado 
• Instrumentos de caracterización: Cuestionario de Caracterización Admisión 

2007 de la Universidad Arturo Prat, Formulario de pre-caracterización 
estudiantil de la Universidad de Chile, Caracterización institucional estudiantil, 
Universidad de La Serena. 
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Operacionalización de conceptos

Gracias a la revisión bibliográfica, se identificaron los principales factores de riesgo 
de deserción. A raíz de esto, con la finalidad de convertir los conceptos en variables 
susceptibles de ser medidas, se desarrolló el proceso de operacionalización, desde 
lo más general a lo más particular, es decir, las variables (complejas) se dividieron en 
dimensiones, áreas, indicadores, índices; en cambio, las que eran concentras (simples) 
sólo se dividieron en indicadores o ítems (Nuñez, 2017).

A modo de ejemplo, en la tabla N°1 se ilustra el proceso de operacionalización 
del concepto de “Responsabilidades familiares”. 

Tabla 1
Ejemplo de operacionalización

Concepto Definición Dimensiones Indicadores

Responsabilidades

familiares 

Trabajo no 
remunerado, 
entendido como 
la energía, tiempo 
y desarrollo 
de habilidades 
que resultan 
determinantes en 
una familia

1.Tareas del hogar 

2.Cuidado de 
hijos o personas 
dependientes

3. Trabajo emocional.

Tener alguna 
responsabilidad 
familiar

Fuente: Elaboración propia

Primero se definió el concepto, y luego, se dividió en las tres dimensiones iden-
tificadas: tareas del hogar, cuidado de hijos y trabajo emocional. Se entendió por 
“Tareas del hogar”; aquellas relacionadas con la administración de recursos en el 
hogar y labores relacionadas al aseo y ornato. 

En cambio, “Cuidado de hijos o personas dependientes”: se comprendió como la 
atención a hijos u otros integrantes de la familia, como: hermanos, sobrinos, adultos 
mayores, familiar en situación de discapacidad y/o cuidado de algún otro familiar. 
Luego, “Trabajo emocional”, se definió como las actividades y conductas de apoyo, 
orientadas al soporte emocional de la familia. 

Definidos los conceptos, se seleccionó “Tareas del hogar” y “Cuidado de hijos u 
otros familiares”, pues según la literatura revisada, estas son responsabilidades fami-
liares que influyen en la deserción universitaria. Terminado el proceso, se dio paso a 
levantar el indicador y conformar la pregunta relativa a la temática. 
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Cabe destacar que este mismo procedimiento se aplicó en el caso de variables 
como: identidad étnica, preparación, identidad de género, vocación y persistencia.

Identificación y creación de dimensiones

Puesto que no hay clara definición sobre cuáles son las dimensiones o factores que 
influyen en la deserción universitaria, primeramente, se clasificaron las variables iden-
tificadas según su naturaleza y pertinencia. De esta manera, se crearon las siguientes 
dimensiones: 1) Personal, 2) Académica, 3) Socioeconómicas y 4) Social e institucional

Tabla 2
I Categorización de variables según dimensión

Dimensión personal Dimensión 
académica

Dimensión 
Socioeconómica

Dimensión Social 
e institucional

• Edad

• Identidad de género

• Nacionalidad

• Región de 
procedencia

• Facultad

• Carrera

• Año de ingreso 

• Hijos 

• Situación de 
discapacidad 

• Identidad étnica 

• Responsabilidades 
familiares

• Situación laboral del 
estudiante 

• Estrategias de 
estudio

• Preparación

• Contexto del 
aprendizaje

• Vocación

• Preparación

• Persistencia

• Antecedentes 
familiares

• Interacción 
pares-docentes

• Participación 
en actividades 
extracurriculares

• Conocimientos 
previos

Fuente: Elaboración propia
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Selección de preguntas

Operacionalizadas las variables, identificadas y creadas las dimensiones, conceptos, e 
indicadores, se seleccionaron las preguntas. Estos procedimientos fueron plasmados 
en una matriz conceptual. Por otra parte, las primeras preguntas seleccionadas fueron 
las siguientes: 

Tabla 3
Preguntas seleccionadas instrumento preliminar I

Preguntas seleccionadas cuestionario preliminar I

Edad ¿Cómo es tu lugar de estudio?

Identidad de género ¿Cuán seguro estás de la elección de tu carrera?

Nacionalidad  ¿Cómo crees que será tu desempeño en la 
carrera?

Tipo de educación cursada ¿Cómo consideras que fue tu desempeño 
escolar?

Región de procedencia ¿Actualmente te encuentras trabajando?

Facultad En cuanto a tu madre, ¿Cuál es su nivel máximo 
de escolaridad alcanzado?

Carrera En cuanto a tu padre, ¿Cuál es su nivel máximo 
de escolaridad alcanzado?

Año de ingreso ¿Cómo es la situación laboral de tu padre?

¿Tienes hijos? ¿Cómo es la relación con tu familia? 

¿Estás en alguna situación de 
discapacidad? ¿Tu familia te apoya en la decisión de estudiar?

¿Te consideras perteneciente a algún 
pueblo indígena u originario? ¿Cómo es la relación con tu familia? 

De las siguientes actividades ¿Cuál o 
cuáles realizas? ¿Tu familia te apoya en la decisión de estudiar?

¿Cuáles son tus técnicas de estudio? De las siguientes actividades extracurriculares 
¿En cuál participarías? 

¿Cuán preparado estás para enfrentar el 
año académico?

Desde tu lugar de residencia, ¿Cuánto demoras 
en llegar a la Universidad?

Fuente: Elaboración propia
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Selección del panel de expertos

Como se mencionó anteriormente, se determinó que el panel de expertos tiene 
que ser conformado por personas que conozcan o experimenten problemáticas 
del contexto universitario, por ello, se estableció que los expertos de esta investi-
gación sean estudiantes y profesionales de las distintas unidades, departamentos y 
programas o carreras de la Universidad de La Serena. A raíz de esto, se definió que 
los participantes debían pertenecer a alguno de los siguientes departamentos, direc-
ciones, unidades o carreras, a saber: 

• Programa de Acompañamiento y Acceso efectivo a la Educación Superior 
(PACE)

• Programa de Apoyo a la Permanencia, Rendimiento, Nivelación y Desarrollo 
Integral del estudiante (APRENDE)

• Dirección de Estudios Institucionales y Planificación (DEIP)
• Dirección General de Asuntos Estudiantiles (DGAE)
• Dirección de docencia 
• Alguna carrera de pregrado

Otro criterio de selección fue que la profesión u oficio del participante aportara a 
la caracterización, definición y problematización de la temática. Por ello, se apuntó a la 
multidisciplinariedad del equipo, considerando necesario requerir de: Psicólogos/as 
educacionales, Profesores/as, Educadores/as Diferenciales, Trabajadores/as Sociales, 
Ingenieros/as y estudiantes. 

Asimismo, se buscó que la mayoría de los expertos fuesen de los programas de 
acompañamiento, debido a que ellos son quienes brindan -principalmente- el apoyo 
psicosocial, psicoeducativo y académico a los estudiantes, en pos de la retención. 

Del programa APRENDE y PACE:

Dado que, el programa APRENDE tiene tres áreas de acompañamiento: Psicoeducativo, 
Académico y Seguimiento/monitoreo, se determinó que, de cada una de las áreas, 
se debía contar con al menos 2 expertos. De la misma manera, se estableció que, del 
programa PACE, se necesitaría de 2 expertos de los componentes: Preparación de loa 
Enseñanza Media (PEM) y Acompañamiento en la Educación Superior (AES) 
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En relación a la DEIP, DGAE y Vicerrectoría Académica:
• De la DEIP, se seleccionó al menos a un profesional de la Oficina de Estudios 

Institucionales. 
• De la DGAE, se determinó como mínimo la participación de una persona del 

Departamento de Bienestar Estudiantil 
• En cuanto a la Vicerrectoría académica, se optó por al menos una persona del 

Departamento de Admisión y Matrícula. 

En relación a los estudiantes de alguna carrera de la Universidad de La Serena
• Se determinó que los estudiantes de la Universidad de La Serena debían ser al 

menos dos: uno de primero y del último año de su carrera. 

Validación del contenido: Test Delphi

Características del panel de expertos

Gracias a los criterios de selección, se obtuvo un panel de 17 participantes (ver anexo 
2) que se caracterizó por: 1) Tener una edad entre 20 a 51 años, 2) Ser principalmente 
mujer (65,2%), y 3) Ser parte del equipo del programa APRENDE (35,2%) 

En cuanto a las profesiones u oficios se contó con: Estudiantes del primer y quinto 
año de la carrera de Psicología, profesionales de áreas provenientes de: Pedagogía en 
Matemáticas, Trabajo Social, Educación Diferencial, Pedagogía en Historia y Geografía, 
Pedagogía en Lenguaje y Filosofía, Psicología, Ingeniería Estadística, Ingeniería en 
Informática e Ingeniería comercial. De estos, la mayoría fueron psicólogos, pues cons-
tituyeron el 29,4% del total. Seguido de estudiantes con un 17,6% de participación. 

Primera etapa de validación 

Para la primera etapa de validación, se elaboró un cuestionario abierto con la fina-
lidad de conocer la opinión y/o juicio, sobre el instrumento preliminar, disponible en 
la matriz conceptual I de los indicadores, conceptos, dimensiones y variables abor-
dadas en la matriz conceptual (ver anexo 3). El cuestionario I se caracterizó por estar 
compuesto por un total de 7 preguntas y 1 cuadro de observaciones, comentarios y 
sugerencias. A saber:
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Tabla 4
Preguntas cuestionario I Test Delphi

Preguntas Cuestionario I Test Delphi

1. ¿Estás de acuerdo con las dimensiones propuestas?

2. ¿Agregaría o eliminarías alguna dimensión? ¿Cuál?

3. ¿Estás de acuerdo con los conceptos propuestos?

4. ¿Agregarías o eliminarías algún concepto? ¿Cuál?

5. ¿Consideras que las definiciones nominales hacen alusión al concepto propuesto?

6. ¿Consideras que los indicadores miden lo necesario?

7. ¿Agregarías o eliminarías algún indicador?

Fuente: Elaboración propia

Luego del diseño del cuestionario I, se envió al panel de expertos -vía email- 
junto a una invitación para participar del estudio. En esta, se adjuntó las instrucciones, 
matriz conceptual y el consentimiento informado, el cual que tenía por objetivo, 
explicar los distintos procedimientos y responsabilidades. Además, de informar sobre 
el resguardo y anonimato de sus respuestas. 

Resultados de la I etapa Test Delphi 

En esta primera etapa de validación, se obtuvo un total de 15 respuestas, las cuales 
fueron analizadas mediante la técnica cualitativa de análisis de contenido. Para una 
mejor comprensión, se clasificaron las respuestas en cuatro categorías:

1. Agregar: conceptos, dimensiones, indicadores, definiciones nominales.
2. Modificar: conceptos, dimensiones, indicadores, definiciones nomina les.
3. Eliminar: conceptos, dimensiones, indicadores, definiciones nominales.
4. Observaciones generales. 
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Tabla 5
Clasificación de respuestas según categorías

Agregar Modificar Eliminar Comentarios 
generales

Salud del 
estudiante

Escala de la 
pregunta “tiempo 
de traslado desde 
la residencia al 
campus” 

 
 
Enunciado sobre 
dedicación al 
estudio 

 
 
Enunciado sobre la 
pregunta de ayuda 
psicoeducativa, 
académica

Enunciado sobre 
“pérdida de 
beneficio”

 1. Dividir el concepto 
de preparación en: 
académica o psico 
emocional

 
 
 
2. Especificar si 
con preparación 
es: académica o 
motivacional. 

 
3. Considerar dentro 
de las alternativas el 
concepto de “trabajo no 
remunerado” 

4. Agregar la opción 
de jubilados o 
pensionados. 

Tipo de educación

Ambiente de 
estudio

Conocimientos 
previos 

Expectativas 

Situación 
socioeconómica de 
la familia 
Aspectos de 
inmigrantes

Software

Idiomas

Fuente: Elaboración propia

Luego de la clasificación de categorías, se procedió a subdividir los ítems obteniendo 
los siguientes resultados:
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Tabla 6
Resultados primera etapa Test Delphi

Agregar Modificadas Eliminar

Presencia de enfermedad 
crónicas

Aproximadamente ¿Cuánto te demoras 
desde tu residencia al campus? 

 

Tipo de situación de 
discapacidad

Menos de 30 minutos- Entre 30 y 60 
minutos- Entre 61 y 120 minutos- Más de 
120 minutos. 

Establecimiento de origen ¿Con qué frecuencia estudias?

Percepción del ambiente de 
estudio

Crees que necesitas ayuda 
principalmente con: Orientación 
vocacional. Contención emocional- 
Manejo de ansiedad- Estrategias de 
estudio- Estrategias de motivación

Conocimiento de la malla 
curricular

¿Qué harías si pierdes la principal fuente 
de financiamiento de mi carrera?

Dificultades de inmigrantes

Fuente: Elaboración propia

A raíz de los resultados obtenidos en la primera etapa de la validación del instru-
mento, se agregaron nuevos conceptos, indicadores y variables a la matriz concep-
tual, que en un primer momento no estaban considerados. Y -en algunos casos- se 
modificaron las alternativas y enunciados de las interrogantes ya mencionadas. No se 
eliminaron preguntas dado que ninguno de los participantes lo consideró necesario. 

Retroalimentación I Etapa Test Delphi

Para que los expertos tuviesen conocimiento de las nuevas preguntas y modifica-
ciones, se envió una presentación con los resultados y análisis de la primera etapa. 
Además, se dio el espacio para consultas, y se permitió que pudiesen conocer las 
opiniones -de forma anónima- de los otros participantes. Posterior a ello, se inició la 
segunda etapa de validación. 
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Segunda etapa de validación

Para la segunda etapa, se distribuyó un cuestionario cerrado, que podía ser respon-
dido de forma online y presencial, y que tenía como propósito evaluar las preguntas 
bajo los siguientes criterios de calidad: 

1. Pertinencia: la pregunta es pertinente para medir el concepto o indicador 
que pretende medir

2. Suficiencia: la pregunta mide de forma completa o integral 
3. Exclusión: la pregunta mide un concepto diferente a lo que se mide en otros 

ítem, es excluyente
4. Discriminación: Las alternativas de respuesta discriminan entre una u otra 

opción, es decir no hay solapes.
5. Claridad: el lenguaje es claro y sencillo

Para la evaluación de las preguntas, cada una debía ser calificada por medio de 
una Escala Likert, de 1 a 5, siendo: 

• 1 =Muy en desacuerdo
• 2 =En desacuerdo
• 3 =Indeciso 
• 4 =De Acuerdo 
• 5 =Muy de acuerdo

Para una mejor comprensión, se muestra el siguiente ejemplo:
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Tabla 7
Ejemplo de evaluación de criterios

Pregunta Criterios Evaluación 

¿Cuán de acuerdo está con los cambios 
del nuevo reglamento? 

La pregunta es pertinente para 
medir el concepto o indicador 
que pretende medir

5

La pregunta mide de forma 
completa o integral 4

La pregunta mide un concepto 
diferente a lo que se mide en 
otros ítem, es excluyente

3

Las alternativas de respuesta 
discriminan entre una u 
otra opción, es decir no hay 
solapes.

2

La pregunta mide un concepto 
diferente a lo que se mide en 
otros ítem, es excluyente

1

Fuente: Elaboración propia

Además de esto, se solicitó- sólo si se consideraba necesario- proporcionar 
comentarios y/o sugerencias. 

Resultados y análisis de la II etapa Test Delphi 

A diferencia de la primera etapa, de la totalidad del panel de expertos, se obtuvo 
una participación de 13 personas. Gracias a sus respuestas se realizó un promedio 
de evaluación global de cada uno de los criterios mencionados anteriormente, y se 
clasificó en 2 categorías, los criterios mejor y peor evaluados. 

Para ello, se definió como puntaje mínimo 1 y máximo 5, teniendo los siguientes 
resultados: los criterios mejores evaluados son” Exclusión” y “Discriminación”, con un 
puntaje de 4,77, de un máximo de 5. 

Los peores evaluados son: “Pertinencia”, “Suficiencia” y “Claridad”, pues obtu-
vieron los siguientes puntajes: 4,52 -4,67 y 4,69 de un total de 5. 

Ahora bien, es evidente que ninguno de los criterios alcanzó el puntaje máximo, 
sin embargo, no hubo evaluaciones menores a 4. 
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Tabla 9
Evaluación global de las preguntas según criterio de calidad

Criterios de calidad Evaluación 

Pertinencia 4,52

Suficiencia 4,67

Exclusión 4,77

Discriminación 4,77

Claridad 4,69

Fuente: Elaboración propia

Ya que con la calificación no conocíamos el motivo de la evaluación, se anali-
zaron los comentarios de los participantes, por medio de la técnica de análisis de 
contenido cualitativo. Y gracias a eso, se pudo modificar, agregar y eliminar algunas 
preguntas. Esto se visualiza en la tabla N°10: 

Tabla 10
Clasificación de respuestas II etapa Test Delphi

Agregadas Modificadas Eliminadas

Tipo enfermedad

Durante la mayor cantidad de tiempo en 
la enseñanza media, viviste con:

Edad
En cuanto a tu madre, ¿Cuál es su 
situación laboral actual?

Tipo de situación de 
discapacidad 

Durante el año académico ¿Con quién 
vives?

Facultad/ Carrera
¿Cómo consideras que es tu relación con 
tu grupo familiar?

Atención médica 

Desde tu percepción, ¿tu grupo familiar 
te apoya en la elección de estudiar?

Nacionalidad 
¿Cuál o cuáles son tus estrategias de 
estudio?

Ideación suicida 
– Tratamientos 
psicológicos

Durante este año ¿En cuál de las 
actividades extracurriculares de la ULS 
participaste? Región de 

procedencia Desde tu lugar de residencia, ¿Cuánto 
demoras en llegar a tu unidad 
académica?

Fuente: Elaboración propia



30

Deserción universitaria: aplicación del test delphi para el diseño y validación de un instrumento sociodemográfico y 
de riesgo de deserción por Javiera Carvajal González 

Sociología · Facultad de Educación y Ciencias Sociales · Universidad Central de Chile

Según los expertos era necesario agregar los aspectos de salud física y mental, 
pues es información relevante para la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, 
Programas APRENDE- PACE y el Departamento de Salud Estudiantil de la Universidad 
de La Serena. 

De esta manera, se agregaron temáticas como enfermedades y una pregunta 
sobre ideación suicida. Es necesario aclarar que, pese a que la ideación suicida es una 
temática más profunda que la deserción, el panel consideró importante abordar este 
aspecto en el instrumento, pues como se aplicaría a los estudiantes que ingresen a 
la Universidad de La Serena, y en un futuro, a los estudiantes que ya están, resultaría 
más sencillo detectar y dar apoyo- a tiempo- a los jóvenes que se enfrenten a esta 
problemática. 

Por otra parte, se eliminaron las preguntas de identificación personal, pues 
según lo indicado por algunos participantes, esas interrogantes son respondidas 
con la información que entrega el Departamento de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE) al Departamento de Admisión y Matrícula. Sin embargo, dado 
que la edad y nacionalidad son factores de riesgo de deserción, se consideró nece-
sario mantener esas preguntas. 

Finalmente, con el objetivo de mejorar la comprensión de las preguntas, se 
modificó la redacción de algunos enunciados. 

Retroalimentación II Etapa Test Delphi

Para el proceso de retroalimentación de la II etapa, se envió a cada uno de los expertos 
una presentación con los resultados mencionados anteriormente. Teniendo acceso a 
conocer las opiniones y evaluación del resto del panel de expertos. 

Terminadas ambas etapas del test, se dio por finalizada la fase de validación, pues 
como menciona Reguant & Torrado, (2016) el proceso culmina cuando se cumple con 
las rondas planificadas previamente.
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Definición teórica y operacional de la deserción

A partir de los procedimientos metodológicos desarrollados anteriormente, se 
definió que; el abandono del estudiante universitario es una acción voluntaria, pero 
se desencadena por la influencia de problemáticas que se producen en la interacción 
de factores de riesgos internos y externos al estudiante. Por lo tanto, es un fenómeno 
multifactorial, que se configura como tal, por la interacción de los factores: perso-
nales, académicos, socioeconómicos, sociales e institucionales. 

Y, dentro de estas dimensiones, las variables que tienen una mayor capacidad 
predictiva son el género, la situación laboral y nivel educacional de los padres, la 
presencia de alguna discapacidad del estudiante, la etnicidad, los antecedentes y 
responsabilidades familiares, la dedicación al estudio, el apoyo familiar, el rendi-
miento académico previo, la salud física y mental del joven, su auto concepto, su 
ambiente de estudio, la vocación, el uso de estrategias de estudio, las distintas difi-
cultades de integración de inmigrantes, los conocimientos previos, la preferencia 
de la elección, el interés de participar en actividades extracurriculares y, también la 
cercanía del estudiante con respecto a su unidad académica. 

Elaboración del cuestionario final

Construcción del instrumento

Debido a que la Universidad de La Serena en su proceso de matrícula, aplica de manera 
online su encuesta de caracterización estudiantil, se decidió elaborar el instrumento 
piloto en un formato web de manera que sea autoadministrado. Además, se estimó 
que el tiempo de respuesta del formulario es de en promedio 6 minutos. 

La prueba piloto diseñada se caracterizó por tener un total de 38 preguntas, de 
las cuales 4 fueron condicionantes. Además, el instrumento tuvo la siguiente estruc-
tura: 1) Presentación general, 2) Dimensión personal, 3) Dimensión socioeconómica, 
4) Dimensión académica, 5) Dimensión social.

Ahora bien, es importante destacar que, el instrumento de caracterización siguió 
la estructura anteriormente nombrada, pero con la finalidad de disminuir el Efecto 
Halo se preguntaron los temas “complejos” en lugares distintos, independiente de la 
dimensión.

Siguiendo a Babbie (1998) el efecto halo disminuye con el correr de las 
preguntas, por lo que otra manera de atenuar su influencia es preguntar sobre dos 
temas complejos en lugares muy distintos del cuestionario. Por ello, aspectos como 
ideación suicida, situación de discapacidad, responsabilidades familiares, enferme-
dades, tratamientos psicológicos, se consultó en lugares diferentes a la dimensión 
que pertenece. 
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Por otro lado, ya que no todas las preguntas debían ser respondidas por la tota-
lidad de los estudiantes, se hizo uso de preguntas condicionantes, por ejemplo: 

Si el estudiante responde que durante la enseñanza media vivió mayoritaria-
mente con: Ambos padres, Mamá o Papá, pasará a responder las preguntas de: 

• En relación a tu madre, ¿Cuál es su nivel máximo de escolaridad alcanzado?
• En cuanto a tu madre, ¿Cuál es su situación laboral actual?
• En relación a tu padre, ¿Cuál es su nivel máximo de escolaridad alcanzado?
• En cuanto a tu padre, ¿Cuál es su situación laboral actual?

En cambio, si el encuestado responde alguna alternativa distinta de esta no 
tendrá acceso a responder las preguntas sobre nivel de escolaridad de los padres, ni 
tampoco la situación laboral de estos. Esta decisión se tomó en base a que, autores 
como, Bank, Biddle y Slavings (1990) mencionan que los antecedentes familiares son 
un dato clave para la problemática de la deserción, pues si los padres tienen actitudes 
positivas hacia la educación, existen menos probabilidades que los alumnos deserten 
del sistema. Asimismo, si la educación de la madre es baja, se tiende a asociar con una 
menor valoración de la educación formal y con otras situaciones de carácter crítico. 
A continuación, un ejemplo:

Figura 1
Ejemplo de pregunta condicionante

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, se realizaron saltos lógicos en las siguientes interrogantes:

• ¿Te consideras perteneciente a algún pueblo indígena u originario?
• ¿Te encuentras en alguna situación de discapacidad?
• ¿Tienes alguna enfermedad crónica?

Aplicación piloto

Como se mencionó anteriormente, ya que la Universidad de La Serena, cada año 
aplica su instrumento de caracterización estudiantil de forma online y auto adminis-
trada, a un aproximado de 1.500 estudiantes, se decidió que el piloto sería aplicado 
de la misma manera. 

Para seleccionar la muestra de este proceso, se enfocó en contar con algunos 
de los beneficiarios de los programas PACE- APRENDE, pues pese a la paralización 
de la universidad los equipos de dichos programas continuaban en contacto con sus 
estudiantes. 

Asimismo, dado que los participantes de la validación fueron principalmente de 
los programas de acompañamiento, fue más sencillo obtener la autorización, a dife-
rencia de tramitar el permiso con el centro de informática, que no estaba disponible 
por el contexto de paralización. 

Ahora bien, con la finalidad de contar con algunos beneficiarios de los programas 
ya mencionados, se decidió utilizar un muestreo probabilístico aleatorio simple, pues 
cualquiera de los estudiantes podía participar de la investigación. 

Dicho esto, los equipos de los programas PACE y APRENDE, se encargaron de 
enviar un correo con la invitación y enlace, a cada uno de sus 103 beneficiarios. 
Gracias a las gestiones de los equipos, se obtuvo la respuesta de 27 estudiantes, de 
los cuales más del 51% correspondían a beneficiarios del programa. Asimismo, la 
muestra se caracterizó por: 1) Tener entre 18 a 41 años, 2) Ser chilenos (96,3%), 3) Ser 
como mujeres (66,7%). 

Principales hallazgos de la aplicación piloto 

Los modelos, teorías y dimensiones revisadas en la primera de etapa de elaboración 
de este instrumento, sólo habían abordado la salud del estudiante desde la pers-
pectiva física, dejando fuera la salud mental. Aspecto que es relevante, si se consi-
dera que, en Chile, dos de cada cinco jóvenes han accedido a alguna consulta por 
problemas mentales (INJUVY y DESUC,2019)
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Dado que este instrumento agrega esta variable al fenómeno de la deserción es rele-
vante analizar sus resultados. 

La interrogante sobre, En los últimos 12 meses ¿Has estado en algún tratamiento 
psicológico? reporta los siguientes resultados: Del total de los estudiantes encues-
tados un 48,1% expresa que “nunca he solicitado apoyo psicológico”. Asimismo, un 
40,7% dice que “alguna vez estuve en un tratamiento psicológico”. Y finalmente, un 
11,1% declara estar actualmente en un tratamiento psicológico.

Tabla 11
Resultados de la pregunta, En los últimos 12 meses, ¿Has estado en algún 
tratamiento psicológico?

N 27

Nunca he solicitado atención psicológica 48,1

Alguna vez estuve en tratamiento psicológico 40,7

Estoy con tratamiento psicológico 11,1

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a pregunta de selección múltiple sobre responsabilidades familiares, 
se obtuvo que, sólo un 4,3% dice no llevar a cabo ninguna responsabilidad. No 
obstante, la mayoría de los encuestados dice realizar laborares del hogar (aseo, plan-
char, cocinar), representando así un 53,2%. A esto le sigue un 12,8% de estudiantes 
que cuida a hermano/a. Quienes comparten el mismo número de casos, son las cate-
gorías de “cuidado de sobrino(a)”, “cuidado de otros familiares”, reflejados en un 
8,5% cada uno. Las alternativas que poseen menos porcentajes -2,1%- son, “cuidado 
de hijo(a)” y “cuidado de adultos mayores”.
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Tabla 12
Resultados de la pregunta, De estas actividades, ¿Cuál o cuáles realizas?

N 27

Ninguna 4,3

Labores del hogar (aseo, planchar, cocinar, etc) 53,2

Cuidado de hijo/s 2,1

Cuidado de hermano/a 12,8

Cuidado de adultos mayores 2,1

Cuidado de sobrino(a) 8,5

Cuidado de otros familiares 8,5

Otra 8,5

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la pregunta, En relación a tu madre, ¿Cuál es su nivel máximo 
de escolaridad alcanzado?, la mayoría de los encuestados expresa que el máximo 
nivel de escolaridad alcanzado por su madre es, la enseñanza media completa, repre-
sentado en un 34,6% del total. A esto le sigue un 19,2% que ha alcanzado como 
máximo la enseñanza básica incompleta o enseñanza superior completa. Este mismo 
porcentaje se repite para las madres que alcanzan un nivel de escolaridad, de educa-
ción superior incompleta. En cuanto al resto de niveles de escolaridad, un 11,3% del 
total, declara que el máximo nivel de escolaridad de su madre es la enseñanza básica 
completa y enseñanza media incompleta. Esto se refleja en la siguiente tabla: 
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Tabla 13
Resultados de la pregunta, En relación a tu madre, ¿Cuál es su nivel máximo 
de escolaridad alcanzado? 

N 27
Enseñanza básica incompleta 19,2

Enseñanza básica completa 11,5

Enseñanza media incompleta 11,5

Enseñanza media completa 34,6

Enseñanza superior incompleta 3,8

Enseñanza superior completa 19,2

Fuente: Elaboración propia

Para la pregunta “Durante el año académico ¿Con quién vives?” se obtuvo los 
siguientes resultados: la mayoría de los estudiantes vive solo o con ambos padres, 
representando un 22,2% del total. A esto le procede un 18,5% de estudiantes que 
vive con su mamá. En lo que respecta al resto de categorías, un 11,1% vive con su 
hermano u otro. Y un 7,4% vive con su padre o con un compañero de arriendo.

Tabla 14
Resultados de la pregunta, Durante el año académico ¿Con quién vives?

N 27
Solo 22,2

Compañero (s) de arriendo 7,4

Ambos padres 22,2

Papá 7,4

Mamá 18,5

Hermano (s) 11,1

Otro 11,1

Fuente: Elaboración propia
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Corrección y elaboración del instrumento

Los resultados del piloto dieron cuenta de algunos elementos que podrían ocasionar 
un impacto negativo en los resultados de la aplicación de este cuestionario a la 
población de los estudiantes que ingresan a la Universidad de La Serena. Por ello, 
con la finalidad de (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) tomar mejores decisiones 
con respecto a la extensión, orden y flujo de preguntas del cuestionario, se decidió 
corregir o eliminar las interrogantes que tuviesen valores inesperados o flujos de 
respuestas erróneas. 

La pregunta eliminada sobre, ¿Qué harías si pierdes la principal fuente de finan-
ciamiento de tu carrera? fue la que reportó más inconvenientes y menos información, 
dado que un 20,5% del total, respondió que no sabía qué haría en el caso de perder 
su principal fuente de financiamiento, por lo que se decidió eliminar la interrogante. 

Tabla 15
Pregunta eliminada

¿Qué harías si pierdes la principal fuente de financiamiento de tu carrera?

Trabajaría

Desertaría temporalmente

Recibiría ayuda de mi familia

Desertaría definitivamente

Otro 

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, otra modificación que se realizó al instrumento final fue al orden de 
la pregunta sobre responsabilidades familiares, pues el hecho de que estuviese antes 
de las interrogantes sobre la situación laboral del estudiante generaba un error de 
flujo, ya que los jóvenes respondían en la alternativa “Otra” que una de sus activi-
dades sería trabajar. 
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Tabla 16
Pregunta corregida

De las siguientes actividades, ¿Cuál o cuáles vas a realizar este año?  
(Puedes seleccionar más de una opción)

Ninguna

Cuidado a persona en situación de discapacidad

Cuidado de hijo/s

Cuidado de adultos mayores

Cuidado de otros familiares

Labores del hogar (aseo, planchar, cocinar, etc.)

No sé 

Otra 

Fuente: Elaboración propia

Realizadas las correcciones, se dio por finalizado el proceso de construcción del instru-
mento, quedando un cuestionario final de 37 preguntas (ver anexo 2), cumpliendo así 
con el objetivo de ‘Diseñar y proporcionar evidencia de validez del contenido de un 
instrumento de caracterización sociodemográfico y de riesgo de deserción’.

Conclusiones

Terminadas las etapas de diseño y validación de contenido, se concluye que se cumplió 
con el objetivo de esta investigación, el cual consistía en ‘Diseñar y proporcionar 
evidencia de validez del contenido de un instrumento de caracterización sociodemo-
gráfico y de riesgo de deserción, para los estudiantes que ingresan a la Universidad 
de La Serena’. 

Del mismo modo, y a partir de la pregunta ¿Existe consenso sobre el nuevo 
instrumento de caracterización? se destaca que luego de la aplicación del Test Delphi, 
pilotaje y corrección del instrumento, sí existe consenso sobre el nuevo instrumento 
de caracterización, pues luego de las distintas etapas, el cuestionario recoge los 
factores de riesgo de deserción necesarios para identificar de manera correcta a 
aquellos estudiantes de la Universidad de La Serena que son susceptibles a desertar. 
Por ello, este estudio es un aporte para la universidad, pues le permite generar estra-
tegias que mejoren las tasas de retención del estudiantado.
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Por su parte, uno de los propósitos de esta investigación era responder a la 
interrogante ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de deserción según la lite-
ratura nacional e internacional? según la revisión bibliográfica los autores coinciden 
en que estos son los principales factores: experiencia académica previa, relaciones 
intrafamiliares, competencias generales, sexo, expectativas, relaciones intrafamiliares, 
motivación, dedicación al estudio, rendimiento académico, personalidad, aspira-
ciones, etnicidad, expectativas, dedicación al estudio y niveles de satisfacción de los 
estudiantes.

Ahora bien, pese a que la literatura entrega una perspectiva multifactorial, no 
había considerado variables de relevancia como: la inmigración, salud mental, la utili-
zación de técnicas de estudio, situación de discapacidad, responsabilidades fami-
liares, entre otras. Por ello, este estudio no solamente contribuye en entregar un 
instrumento válido en contenido, sino también, aporta una nueva definición sobre 
la deserción universitaria, pues postula nuevos factores de riesgo de deserción que 
otros instrumentos y modelos no habían considerado.

Otro de los aspectos que se puede destacar, es que este formulario de carac-
terización sociodemográfico y de riesgo de deserción, permite identificar a los estu-
diantes no tradicionales, que, según la literatura, son los jóvenes que tienen mayores 
probabilidades de desertar. Ya que representan el grupo de mayor riesgo, se reco-
mienda realizar estudios de deserción en este tipo de estudiantes, especialmente 
en los jóvenes inmigrantes, pues no hay cifras y datos sobre su deserción, lo cual es 
negativo si se considera que en los últimos años su participación en las universidades 
chilenas ha aumentado exponencialmente. 

Por otra parte, se sugiere que este instrumento se aplique a una mayor cantidad 
de jóvenes, dado que el tamaño de la muestra del piloto fue la principal dificultad, 
pues no permitió realizar análisis de: confiabilidad, constructo y criterio. Sin embargo, 
con la finalidad de robustecer el diseño del instrumento se considera abordar el resto 
de los análisis en una próxima investigación. 

Finalmente, el mayor desafío del instrumento es determinar si existe correlación 
entre los desertores y los estudiantes que se retienen en función de las variables que 
contempla el cuestionario.
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Instrumento de caracterización sociodemográfico  
y de riesgo de deserción

El presente instrumento tiene por objetivo generar un perfil de los estudiantes que 
ingresan a la Universidad de La Serena. Para ello, las preguntas que verá a conti-
nuación están orientadas en conocer aspectos: personales, socioeconómicos, acadé-
micos, sociales e institucionales. 

Cabe destacar que responder este instrumento sólo te tomará 6 minutos. Y que 
la información recabada será de carácter confidencial y de gran importancia, dado 
que le permitirá a la universidad generar estrategias de retención de acuerdo a las 
características de sus estudiantes. 

 De este modo, resulta imprescindible su colaboración, por lo que se solicita que 
conteste con sinceridad, responsabilidad y precisión

Agradecemos su colaboración.
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