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RESUMEN 

El propósito de este estudio tuvo como objetivo identificar los factores más significativos sobre 

abandono y estrategias de permanencia en programas de pregrado en modalidad virtual a que se hace 

referencia en la literatura académica en los últimos cinco años. Se efectuó una revisión de las bases de 

datos más utilizadas en el ámbito educativo y científico en idioma español. La información recabada se 

analizó de manera sistemática en base a un enfoque de análisis temático para determinar y categorizar 

los diferentes factores que dan origen al abandono en estudiantes universitarios. Los hallazgos atienden 

a causas personales que comprenden aspectos, laborales, familiares, de salud, así como habilidades 

académicas del estudiante como los más significativos. Entre las propuestas más recurrentes para 

favorecer la permanencia se encuentran la asesoría académica, estrategias para fomentar la autonomía 

en los estudiantes, y el diseño de cursos que integren recursos con tendencias tecnológicas actuales para 

ofrecer programas más didácticos, dinámicos y de mejor calidad. 

 

Palabras clave:  abandono en educación superior, educación abierta, deserción en educación a 

distancia, factores de permanencia en modalidad virtual, estrategias de permanencia en modalidad 

virtual. 
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Causes of Dropout and Strategies for Permanence in University Studies in 

Virtual Modality: Literature Review  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to identify the most significant factors related to dropout and retention 

strategies in virtual undergraduate programs, as referenced in academic literature over the past five 

years. A review of the most commonly used databases in the educational and scientific fields in Spanish 

was conducted. The information collected was systematically analyzed using a thematic analysis 

approach to determine and categorize the various factors contributing to university students' dropout 

rates. The findings identify personal causes, which include work, family, and health issues, as well as 

the academic skills of students, as the most significant factors. Common recommendations to enhance 

retention include academic advising, strategies to foster student autonomy, and the design of courses 

that incorporate resources aligned with current technological trends to provide more engaging and 

higher-quality programs. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los antecedentes de la modalidad virtual los encontramos en la educación por correspondencia, con el 

paso del tiempo se constituyeron en programas educativos que se basan en las tecnologías de la 

información para hacer llegar la formación académica a aquellas personas que, por razones geográficas, 

laborales o de horarios no pueden acudir a una Institución educativa de forma presencial a realizar sus 

estudios, pero, ¿qué es la educación en modalidad virtual? Para satisfacer esta pregunta acudamos a 

algunos autores, Morales et al (2016) la define como “una estrategia de alto impacto en la mejora de la 

cobertura, pertinencia y calidad educativa en todos los niveles y tipos de formación, debido a sus 

características multimediales, hipertextuales e interactivas que permite el medio en el que se soporta” 

(p.107). Mientras que Herrera-Sánchez (2016) aseguran que “la educación virtual constituye un 

ecosistema educativo en donde se articulan elementos curriculares, pedagógicos, plataformas de trabajo 

y otras tecnologías que permiten acceder, gestionar y construir aprendizajes significativos en los /as 

estudiantes”. En el presente estudio encontramos que los estudios de abandono universitario en 

modalidad virtual contribuyen a generar un corpus muy amplio del cual podemos extraer los factores 

que en la actualidad presentan especial relevancia en el fenómeno de abandono escolar en la modalidad 

virtual. Como abandono escolar entendemos según Pachay y Rodríguez (2021) una problemática 

ocasionada por factores sociales, pedagógicos, económicos, políticos, sociales, familiares, ambientales 

y de salud, que llevan a los estudiantes a alejarse del sistema educativo.  Desde hace algún tiempo los 

investigadores educativos se han dedicado a escudriñar el fenómeno de abandono universitario en 

modalidad virtual, que difiere del abandono escolar presencial en educación universitaria por tener el 

alumnado características etarias distintas de la edad tradicional para los estudios universitarios 

presenciales, con modelos pedagógicos y de diseño instruccional bien específicos, que, aunque pueden 

corresponder a diferentes teorías pedagógicas, se desarrollan en plataformas y se basan en las TICs para 

lograr su objetivo educativo, asimismo se sitúa en la educación para adultos, la población estudiantil de 

los sistemas virtuales en su generalidad  se encuentran laboralmente activos y una parte significativa 

también asume compromisos familiares.  
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A lo largo del tiempo encontramos algunos modelos para estudiar el abandono escolar que incorporan 

variables sociodemográficas, socioeconómicas, socioeducativas, académicas, institucionales, 

revisemos los más reconocidos: 

La revisión de la literatura nos permite identificar a Tinto (1987) como un referente en los estudios de 

abandono o deserción estudiantil universitaria, su modelo de integración o interaccionista alude a que 

perseveran y concluyen sus estudios aquellos estudiantes que logran una integración exitosa a su ámbito 

universitario. Tinto (1993) realizó una aclaración al respecto del concepto de integración y explicó: El 

lugar de enfatizar el concepto de integración, como lo han hecho la mayoría de los investigadores, 

debemos enfatizar el concepto de miembro de la comunidad, el proceso de interacción entre los 

individuos que la originan, y el apoyo social en intelectual que los miembros de la comunidad 

proporcionan a todos los estudiantes no solo a algunos.  

El enfoque psicológico (Ethington, C. A., 1990) construye el modelo de abandono incorporando la 

teoría sobre las “conductas del logro” de Eccles (1983), se refiere a variables individuales que tienen 

que ver con características y atributos del estudiante, el desarrollo socioemocional, la capacidad de 

perseverar, habilidades académicas y motivación entre otras. En enfoque psicológico es un modelo 

teórico que tomó como sustento el modelo creado por (Spady, W.G.,1970), que a su vez se basa en la 

teoría del suicidio de Durkheim (1897-1951) quienes plantean que el individuo no comparte o deja de 

compartir ciertos valores y constructos colectivos, está imposibilitado para integrarse lo que trae 

consigo una escisión con el sistema social. 

El enfoque económico (Cabrera, Nora y Castañeda, 1992) hace referencia a que la retención de los 

estudiantes en el medio universitario tiene relación con el apoyo financiero en forma de becas, 

préstamos, etc., y tiene relación con la valoración costo-beneficio que hace el individuo entre asistir a 

la escuela, dedicar horas a sus estudios y costear los mismos financieramente, si ello le traerán consigo 

beneficios superiores al concluir sus estudios entonces persistirá, de lo contrario, si la valoración costo-

beneficio es negativa elige abandonar sus estudios. 

Enfoque organizacional (Lovitts y Nelson, 2000) su modelo refiere que la causa de abandono reside en 

la percepción del estudiante de que los contenidos teóricos que se imparten en el programa no son 
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relevantes en relación con el ámbito laboral o de desempeño. Es importante señalar que sus estudios los 

desarrollaron en estudiantes de posgrado. 

Por otro lado, tenemos modelos virtuales y a distancia de (Kember, D..1990). El autor estima que el 

alumno en la virtualidad tendrá que distribuir su tiempo entre el estudio y el trabajo, Según Kember la 

integración al ámbito universitario en estudiantes de modalidad virtual se equipara al logro del 

estudiante en relación con empatar el estudio con el trabajo y sus responsabilidades familiares. El autor 

plantea que la integración académica y social se produce cuando el estudiante es capaz de administrar 

de forma eficiente los requerimientos de su formación con los compromisos de familia, trabajo y red 

social. 

Fernández de Morgado (2012) nos presenta un marco de referencia alternativo para un acercamiento 

conceptual al fenómeno de retención-persistencia, las disciplinas integradas en el documento son: la 

pedagogía, la sociología y la economía, el resultado es que en la retención-persistencia se debe a una 

combinación de funcionamientos de los agentes y las instituciones que están inmersos en el campo de 

la educación superior y la importancia de que el estudiante cuente con oportunidades reales de acceder 

a mantener los bienes y habitus necesarios para la integración académica y social.  

Es de especial relevancia analizar los factores de abandono que inciden en la modalidad virtual  y que 

constan en los distintos estudios, independientemente del modelo o metodología que haya utilizado para 

ello, pues aunque se obedezca a distintos métodos, contextos, y latitudes, el fenómeno de abandono es 

una constante educativa, que es transversal a la modalidad y cuyos factores son similares pues nos 

encontramos igualados en el objetivo educativo, medio (educación en línea) y en la complejidad de la 

realidad de los estudiantes. La lectura respecto a las investigaciones de abandono nos permite exponer 

las áreas de oportunidad para realizar una adaptación permanente a las necesidades que pueden ser 

satisfechas desde la parte institucional para amortiguar o disminuir los índices de abandono. 

METODOLOGÍA   

 De conformidad con el objetivo de nuestro estudio se determinó realizar una revisión de las bases de 

datos más utilizadas en el área de conocimiento abordada que es el ámbito educativo, así se realizó la 

búsqueda en Dialnet, Redalyc, Scopus, Elsevier, EBSCO, ProQuest, Scielo y Google académico. Se 

delimitó la búsqueda por rango de tiempo en las publicaciones comprendiendo los últimos cinco años. 
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Los criterios de búsqueda de palabras clave consistieron en: abandono en educación superior, educación 

abierta, deserción en educación a distancia, y flexibilizando la búsqueda se incluyeron; factores de 

permanencia en modalidad virtual y estrategias de permanencia en modalidad virtual. Identificando que 

existe un fenómeno indisoluble entre el abandono y las estrategias de permanencia que han propuesto 

algunas instituciones para propiciar la retención en modalidad virtual y que naturalmente lo efectúan a 

partir de los factores o causas de abandono que han detectado o documentado. 

Se realizó la búsqueda en bases de datos y en total se encontraron 47 referencias bibliográficas que 

coincidían el título o resumen con nuestras palabras clave, posteriormente se descartaron aquéllas 

publicaciones que no hacían referencias a abandono de pregrado y los estudios que aunque en su título 

aludieron a modalidad virtual o educación a distancia, evidentemente se trataba de cursos 

implementados en Educación remota de emergencia que son aquellos cursos que las Universidades 

implementaron durante la pandemia Covid-19 con la finalidad de proseguir con los procesos educativos 

que eran presenciales. Una vez efectuado este proceso, la literatura se redujo a 28 artículos sobre 

abandono o retención en el ámbito universitario en modalidad virtual. Los datos recogidos de los 

artículos fueron analizados de manera sistemática basado en un enfoque de análisis temático para 

identificar y jerarquizar los diferentes factores que se documentan como determinantes del abandono 

de los estudiantes universitarios en modalidad virtual. Los factores se organizaron en esferas relevantes 

y se buscaron patrones y tendencias en el fenómeno.  

Criterios de inclusión 

▪ Artículos publicados 

▪ Escritos en idioma español 

▪ Tienen relación directa con el objetivo de la investigación: causas de abandono en modalidad virtual 

y estrategias de permanencia en modalidad virtual ligada a factores de abandono. 

▪ Estudios que dentro del desarrollo de la investigación señalan el diseño metodológico utilizado 

▪ Artículos que tratan las estrategias de retención en modalidad virtual universitaria y que se 

correlacionan con el factor de abandono en el que se pretende incidir 

▪ Se describe la muestra de la población a estudiar    

▪ Se refieren los hallazgos encontrados 
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Criterios de exclusión 

▪ Las investigaciones surgen de congreso o memorias de congreso 

▪ Se basan en estudios de abandono en cursos virtuales o programas virtuales que surgen en la 

denominada Educación remota de emergencia 

▪ La población de la muestra no corresponde a estudiantes de pregrado 

▪ Se encuentran en idioma diferente al español 

Los resultados se presentan a continuación para una comprensión más amplia de las principales causas 

que detonan el abandono y las estrategias de retención propuestas y aplicadas por algunas instituciones 

para contrarrestar el impacto de dicho fenómeno en el proceso de estudios universitarios.  

RESULTADOS 

A continuación, hacemos un listado de los resultados jerarquizado por niveles que van de la mayor 

importancia a la menor importancia. Así tenemos que la dimensión personal del estudiante es la más 

incidencia presenta en la decisión de abandonar los estudios de pregrado en modalidad virtual.  

Dimensión Personal 

Comprende los aspectos; a) laborales, b) familiares y de salud y d) habilidades académicas.  

Laborales 

En los estudios se reporta un número significativo de estudiantes que indican como razón del abandono 

de sus estudios haber tenido una carga excesiva de trabajo, tiempos indefinidos en el trabajo, cambio 

de responsabilidades laborales o una incorporación laboral,  

Familiares y de salud 

En esta misma dimensión encontramos causas atribuibles a una vivencia personal que altera la dinámica 

cotidiana del estudiante o la falta de tiempo por algún miembro dependiente, enfermedad de un familiar 

o enfermedad propia. En algunas investigaciones se ha visto que esta esfera la relacionan directamente 

con la falta de tiempo, pero al analizar las causas de esa falta de tiempo se detecta que los motivos son 

personales y en muy pocos casos se debe a que no se calculó adecuadamente el equilibrio entre el tiempo 

necesario para el estudio y las demás obligaciones. En general los motivos personales se deben a 

circunstancias que variaron en la vida del estudiante, ya sea que adquiera mayores responsabilidades 

familiares, o que enfrente una enfermedad propia o de un familiar, y en otros casos, procesos de vida 
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que resultan conflictivos y cambian su cotidianidad lo que les impide continuar avante con sus estudios 

universitarios.  Encontramos que preponderantemente las causas atribuibles al estudiante y que tienen 

relación con la falta de tiempo para dedicar al estudio, no constituyen precisamente una inadecuada 

gestión del tiempo sino responsabilidades laborales y familiares que dificultan que el estudiante 

continúe en el programa educativo.  Esto supone que el ambiente familiar, personal y laboral 

representan mayor influencia en el abandono o permanencia del estudiante y resulta coincidente con los 

estudios de Choi y Park (2018) que refieren: “La carga profesional o familiar condiciona la participación 

y rendimiento de los estudiantes en el curso”.   

Habilidades académicas 

En el siguiente nivel de importancia están las habilidades académicas que posee el estudiante; carencia 

de hábitos de estudio, falta de técnicas de aprendizaje, baja capacidad de concentración, estrategias y 

hábitos de estudio deficientes que le impidan afrontar un determinado tipo de estudios. El hecho de que 

el estudiante carezca de habilidades académicas se encuentra ligado al “Bajo rendimiento” como dos 

aspectos indisolubles. En la literatura los encontramos bajo nombres diferenciados toda vez que el 

primero trae como consecuencia el segundo, no obstante, el segundo no necesariamente es consecuencia 

del primero, es por ello que las autoras hemos respetado la diferenciación que en la literatura se hace 

de los mismos.  

Bajo rendimiento 

Enseguida se sitúa el “Bajo rendimiento en las asignaturas” Es frecuente en la modalidad virtual que el 

estudiante experimente una sensación de soledad, falta de comunicación y apoyo, si los estudiantes no 

se sienten competentes y en igualdad de condiciones académicas para cumplir con el programa junto 

con sus pares comienzan a generar un rezago y la sensación de que no pueden continuar sus cursos de 

manera virtual. Evidentemente el déficit en una formación básica también repercute en una dificultad 

para afrontar las materias del programa universitario, esto conlleva a bajos resultados iniciales y que el 

estudiante tenga un rendimiento académico desfavorable, calificaciones negativas, promedios bajos o 

repitencia; provocan el desánimo y tendrán más dificultades para continuar sus estudios por lo que están 

en riesgo de abandonar los mismos.  Las dificultades que tengan en la comunicación con los docentes 

o con la institución pueden conducir a la incertidumbre. El bajo rendimiento en los estudiantes les 
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conduce a percibir que no son suficientemente aptos para transitar por un programa virtual lo que 

conduce finalmente, al abandono de sus estudios. Según Sierra (2013) y Fandos (2003), los estudiantes 

encuentran dificultades para encontrar interés en abordar las actividades académicas en un entorno tan 

diferente al que están acostumbrados. Esta esfera tiene también una relación con la motivación del 

estudiante, 

Autonomía  

La falta de autonomía aparece en forma marginal en algunos estudios, no obstante, es novedoso que se 

incluya en estudios de abandono, atendiendo a la capacidad del estudiante de autorregulación, gestionar 

su tiempo, organizar sus tareas y lecturas, disciplinarse en sus objetivos. La falta de autonomía en el 

estudiante lleva a postergar la decisión de realizar sus tareas o actividades, el no estudiar con 

compromiso y rigor (procrastinar), el temor al fracaso y el sentirse agobiado ante las responsabilidades 

conllevan a una pobre integración académica y social, y posteriormente al abandono de sus estudios. Se 

reporta en la literatura de abandono como un elemento de menor impacto, pero presente en el fenómeno. 

Podríamos resumir que una persona con falta de autonomía no cubre el perfil de ingreso que debiese 

observar un estudiante en modalidad virtual. En algunas investigaciones encontramos también como 

problema la gestión de tiempo, en la que algunos estudiantes que abandonaron sus estudios aluden haber 

tenido una inadecuada gestión del tiempo, para el presente estudio lo consideramos un elemento que se 

encuentra integrado en la autonomía del estudiante.  

A continuación, retomamos algunos factores de índole personal abordados en distintos estudios, tales 

como: elección de carrera equivocada, déficit en competencias digitales, falta de accesibilidad y los 

factores previos a la matriculación del alumnado que se presentan con una incidencia menor, a 

excepción del último mencionado que curiosamente se reporta como no relevante en el abandono 

virtual, todos ellos se han incluido en esta revisión por considerar de interés conocerlos.  

Elección de carrera equivocada 

En algunos estudiantes que abandonan sus estudios se encuentra presente la falta de información 

suficiente para acceder a un programa académico, que no se contó con la información adecuada respecto 

a su orientación vocacional, y que la carrera que cursan no corresponde a sus intereses, ni al ámbito en 

que deseen desarrollarse respecto a lo laboral. Lo que nos conduce a reflexionar en la importancia de la 
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orientación vocacional en educación media superior, en el bachillerato, puesto que no podría 

responsabilizarse al programa universitario en modalidad virtual de ser opaco en la información que 

brinda sobre el programa educativo que ofrece, puesto que los programas en general publican su 

objetivo, visión, misión, campo de trabajo, etc.  

Déficit en competencias digitales 

La literatura nos refiere que el déficit en competencias digitales en los estudiantes genera un corte en el 

proceso y en la comunicación que debe de fluir adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este factor va ligado directamente con las plataformas digitales, es un binomio que por un lado 

comprende las competencias tecnológicas de los estudiantes y por otro la idoneidad de la plataforma de 

la institución educativa, cuando cualquiera de las dos falla se quiebra la comunicación, el espacio de 

interacción y el acceso adecuado a los contenidos por ende al proceso de enseñanza- aprendizaje que 

trae consigo el abandono del programa virtual.  

Falta de accesibilidad. 

La falta de accesibilidad a internet es otro factor que aumenta el riesgo de abandono, este factor va 

unido generalmente con condiciones de vulnerabilidad, en la literatura los grupos que se refieren son 

aquellos que tienen las desventajas acumulativas, y en algunas latitudes, población desplazada o víctima 

de conflicto armado. 

Los factores previos a la matriculación del alumnado 

En algunas investigaciones se ha explorado la incidencia que tiene el promedio que el estudiante obtuvo 

en el bachillerato y el puntaje obtenido en la prueba de ingreso al pregrado en modalidad virtual. Los 

resultados son coincidentes en que no se logró evidenciar que estos rubros tengan un impacto en la 

determinación de abandono en modalidad virtual.  

Factor sociodemográfico o contexto Socioeconómico 

El Factor sociodemográfico o Contexto Socioeconómico, aparece en segundo lugar dentro de 

importancia en la literatura del último lustro e integra los elementos:  a) costo del programa 

universitario, b) salario y c) pertenecer a un grupo social con alguna vulnerabilidad. La variable de 

contexto socioeconómico que aparece analizada con frecuencia en la literatura de los últimos cinco años 

tiene una doble interpretación en dependencia del contexto geográfico, para algunos estudiantes el 
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cursar un programa universitario en modalidad virtual no genera un gasto importante en la economía 

familiar y personal, comparten que tienen experiencia en trabajar y estudiar a la vez, y que manifiestan 

que no es fácil dedicar tiempo a ambas actividades, en tanto el factor económico no es una determinante 

en el abandono de los estudios en modalidad virtual.  Por otro lado, encontramos literatura que reporta 

que los gastos de seguimiento de un curso o carrera, sean los costes de inscripción, los materiales de 

estudio o los componentes informáticos necesarios, el erogar el pago de la matrícula y pago de los 

estudios iniciados, si son determinantes en el abandono universitario en modalidad virtual. Encontramos 

que en las distintas investigaciones hay una división categórica, entre los que sí representa un factor de 

abandono el nivel económico, versus aquéllos en los que el factor económico carece de relevancia.  

Dentro de los estudios en los que el factor socioeconómico si adquiere relevancia destaca el salario 

como una variable decisiva el abandono y que interactúa con elementos ligados a la “satisfacción con 

la institución y su servicio” pueden ser determinantes. “Falta de accesibilidad” o inscribirse en un 

“Programa carente de relevancia”. Existen investigaciones que analizan el salario de los estudiantes y 

destacan que cuando el salario de los estudiantes es reducido hay mayor probabilidad de abandonar los 

estudios, pero este factor se analizó en relación a la valoración del servicio y a que la información 

obtenida para el desarrollo del programa no corresponde al nivel deseado. En este rubro se hace 

necesario señalar que los estudios que lo reportan como determinante se han realizado en Universidades 

Latinoamericanas, y que evidentemente este factor carece de incidencia cuando se trata de estudios 

realizados en Universidades públicas de carácter gratuito, como es el caso de algunos programas 

universitarios. La circunstancia de que el cubrir el costo del programa educativo se revise en relación a 

la valoración del servicio o calidad del programa educativo, nos lleva a concluir que el estudiante realiza 

un balance de costo-beneficio y si considera que el cubrir económicamente el programa educativo le 

representa un sacrificio en contraste con el servicio, aprendizaje o conocimientos que pudiese obtener 

no son relevantes para él, éste optará por abandonar el programa académico.  

El tercer factor asociado al Contexto Socioeconómico, pertenecen a grupos vulnerables, grupos étnicos, 

víctimas de conflicto armado, discapacitados, población ROM, habitantes fronterizos, campesinos, 

población LGTBI, entre otros, puede aumentar el riesgo de abandono educativo.    
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Factores institucionales o la calidad del servicio ofrecido por la institución 

La calidad del servicio ofrecido por la institución es uno más de los factores que aparecen 

reiteradamente en la bibliografía analizada, la calidad del servicio ofrecido por la institución para los 

programas universitarios son un factor clave en la decisión de los estudiantes para permanecer o 

abandonar los estudios. En el factor calidad del servicio encontramos la atención administrativa que 

brinda la institución, el diseño y contenido de los cursos ofertados, así como la plataforma digital.  

Cursos y programas educativos 

El diseño y contenido de los cursos ofertados, entre las cuestiones que manifiestan los estudiantes que 

abandonan los programas alusivos a los programas de estudio, encontramos críticas respecto a la rigidez 

curricular, programas carentes de sentido, que la flexibilidad característica de los sistemas a distancia 

se ve invalidada por estructuras curriculares excesivamente pautadas y severas, el exceso de actividades 

y la desconexión entre las diferentes asignaturas del curso. Por lo anterior las instituciones educativas 

deben de ser críticas con la calidad de la atención que se brinda a sus estudiantes, así como cuidadosos 

en los contenidos actualizados y pertinentes que se ofertan y que el diseño instruccional sea acorde a 

los resultados de aprendizaje que se esperan conseguir. Al respecto del abandono en algunos programas 

virtuales Torres (2012) señala la responsabilidad que subyace en los programas académicos y su falta 

de actualización.  

Plataforma digital 

Las plataformas digitales o el ambiente virtual de aprendizaje (AVA) son la base en donde se desarrolla 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual, las condiciones materiales para el 

aprendizaje a partir de una plataforma pueden ser determinantes para el acceso eficaz a una educación 

virtual, la falta de acceso a internet o el hecho que los equipos no cumplan con las exigencias técnicas 

es un hecho que presupone una desventaja en el acceso a la educación. Una plataforma digital que no 

sea intuitiva en su manejo, cuyo interfaz no sea claro, amigable, y de fácil acceso, presupone una 

capacitación previa específica para el manejo de la plataforma, la necesidad de que se adquiera una 

competencia digital muy desarrollada lo que frecuentemente no coincide con la realidad del estudiante. 

El estudiante que no accede a la navegación de la plataforma de una forma fácil, se aburre, se frustra y 

muchas ocasiones esto determina la desvinculación educativa. En este aspecto Failache et. al (2020) 
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refiere a la efectividad del entorno virtual utilizado para favorecer los aprendizajes, cada alumno es 

único tanto en capacidades como en las dificultades que pueda presentar para el trabajo del aula.  

Comunicación 

Lo que reporta la literatura acerca de la relevancia en la comunicación y quienes son los agentes 

involucrados refiere que una interacción inadecuada con los agentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje: profesores, compañeros y personal administrativo que integran la modalidad virtual, dará 

al estudiante la sensación de soledad, de estar aislado y que no tiene guía dentro del programa 

universitario, la sensación de incertidumbre y soledad, factor negativo que incidirá en la decisión de 

abandono. En la virtualidad el estudiante no tiene contacto presencial con sus profesores y compañeros 

de grupo, la modalidad obliga a reemplazar el trabajo colaborativo y cooperativo del aula por 

actividades formuladas desde su casa, las tareas las realiza de acuerdo a las instrucciones y la 

imposibilidad de contactar al profesor de forma inmediata puede generar incertidumbre acerca de su 

proceso, causando ansiedad, circunstancias que vive el estudiante que pueden conducir al abandono 

académico, tal cual menciona Miramontes (2019) sentimientos de soledad y ansiedad ya que los 

estudiantes se les dificulta mantener relaciones cercanas con sus docentes, en comparación con los 

cursos presenciales en los que se establecen relaciones sólidas que promueven el aprendizaje.   

Baja cualificación de los docentes 

 Las destrezas y habilidades del asesor en modalidad virtual van más allá de su competencia académica, 

la falta de idoneidad en el perfil de los asesores o docentes en lo que se refiere a las habilidades propias 

de los sistemas digitales de enseñanza-aprendizaje, la oportunidad y pertinencia en la retroalimentación 

que realizan y otros aspectos son un factor de abandono que aparece en la literatura. El rol del profesor 

es relevante en algunos estudios en varios aspectos como la motivación, las destrezas en la enseñanza, 

claridad en la comunicación, instrucciones y eficaz interacción social.  
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Cuadro 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a literatura revisada 2020-2024 

 

Las estrategias de retención o estrategias de permanencia documentadas 

Al considerar las distintas causas que llevan a los estudiantes al abandono de sus estudios, se han ideado 

estrategias de permanencia para lograr el objetivo de la formación profesional que consiste en que 

recorran un proceso de estudio exitoso hasta llegar a la culminación de sus estudios. En este sentido la 

literatura da cuenta de algunas estrategias que se han aplicado y documentado, describiremos aquí en 

qué consisten pues forman parte de la explicación al abandono y los esfuerzos que hacen las 

instituciones por disminuir su impacto. La literatura presenta variaciones en la disminución del 

abandono y aunque las cifras varían y en algunos casos no son tan alentadoras, cualquier esfuerzo que 

se lleve a cabo para que los estudiantes permanezcan merece ser realizado pues forma parte del binomio 

abandono-permanencia.  

Las estrategias de permanencia se centran en los factores personales del estudiante y factores 

organizacionales, también denominados factores institucionales, en los que sí tienen posibilidad las 

instituciones educativas de impactar positivamente con programas específicos o atendiendo los 

problemas detectados dentro de la Institución. 

Asesoría académica 
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En algunas instituciones la estrategia de apoyo académico, tutoría académica que consiste en el 

acompañamiento de un académico para reforzar el contenido de las materias y cursos extracurriculares, 

así como cursos intersemestrales constituyeron un apoyo para su trayectoria.  

Hábitos de estudio 

Con relación a los aspectos personales capacitar a los estudiantes sobre estrategias de aprendizaje, 

organización del tiempo, habilidades de subrayar ideas principales, elaborar esquemas para estudiar y 

tener metas claras, comprenden algunos elementos de capacitación que se ha dado a estudiantes, quienes 

reportan que les han sido de utilidad para permanecer en el programa educativo, sin tener una medición 

aproximada del impacto positivo que ha tenido, salvo la referencia de los estudiantes acerca de su 

utilidad práctica.  

Programas encaminados a fortalecer la autonomía del estudiante 

 Desde la perspectiva de los estudiantes virtuales, la modalidad tiene que ver mucho con la autonomía. 

En este aspecto se ha encontrado literatura que coincide con el manejo de las emociones que marcan de 

forma transversal una característica decisiva para el desarrollo de actividades académicas y del 

aprendizaje autónomo, por lo que se propone plantear estrategias que apunten a la gestión adecuada de 

las emociones y la inteligencia emocional en los estudiantes de modo que tengan mayor tolerancia a la 

frustración y a la desilusión que pueden enfrentar en su proceso formativo. Fortalecer la capacidad de 

sobreponerse a la frustración cuando no se obtienen los resultados que se esperan en las actividades 

académicas.   

Capacitación en el uso de herramientas de información 

En la dimensión de autonomía se encontró que el factor de mayor afectación reside en la capacidad de 

adaptación de los estudiantes a la modalidad que tiene que ver con utilizar herramientas tecnológicas 

para acceder a la información que necesitaban, seguido de la posibilidad de encontrar información 

adecuada y necesaria para el desarrollo de las diferentes actividades académicas.   

 La calidad y diseño del programa de estudios 

En este   aspecto se ha revisado literatura que propone hacer uso de las nuevas tendencias tecnológicas 

y el gusto por los videojuegos por parte de la población estudiantil e incluir juegos serios, ludificación, 

gamificación, ejercicios interactivos, en los programas educativos. Entre las propuestas para favorecer 
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la permanencia y reducir el abandono se encuentra el apoyo de recursos con tendencias tecnológicas 

actuales para ofrecer cursos más didácticos, dinámicos y de mejor calidad.  

Plataforma educativa 

En la literatura encontramos menciones acerca de la importancia de contar con una plataforma educativa 

adecuada, intuitiva, y que sea de fácil manejo para los usuarios, no obstante, no se reporta ningún 

estudio, pilotaje o referencia a modificaciones a las plataformas educativas que las instituciones de 

educación superior en modalidad virtual utilizan. Algunos autores establecen una correlación entre la 

modalidad virtual con el soporte digital para: favorecer la disponibilidad y el acceso al material 

didáctico básico para comprender el contenido de la asignatura, la interacción con el docente y otros 

estudiantes, la organización de las tareas para el auto-aprendizaje, y contribuye a la optimización de la 

experiencia de aprendizaje íntegramente virtual y mejora del compromiso con la institución de estudios 

(Beck y Milligan, 2014; Lim et. al., 2006; Park y Choi, 2009). 

Información adecuada acerca de trámites administrativos 

Constituye como estrategia informar adecuadamente a los estudiantes acerca de los trámites 

administrativos que se han de realizar, los requisitos, el dar a conocer con precisión y de manera 

oportuna las fechas de inscripción, el proceso de cambio a un segundo programa educativo y el uso de 

correo institucional; fueron algunas de las cuestiones que se implementan a fin de que los estudiantes 

tengan certezas sobre sus trámites.  
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Cuadro 2 

 
Fuente: Elaboración propia con base a literatura revisada del 2020-2024 

DISCUSIÓN 

Atendiendo a las características del estudio universitario en modalidad virtual y al grupo etario que 

accede a esta modalidad, encontramos que son adultos con responsabilidades laborales y en algunos 

casos además de ello, conllevan responsabilidades familiares. Como lo señala Perry et al., (2008) Estas 

condiciones personales dependen, a su vez, de otros factores como las responsabilidades profesionales 

y familiares, que plantean un reto para la gestión del tiempo y la planificación académica del alumnado 

virtual. Tenemos pues que entre las cuestiones laborales se señala: la carga excesiva de trabajo, la 

incorporación a un nuevo empleo o asumir mayores responsabilidades laborales, esto conduce a que los 

estudiantes ya no cuenten con el tiempo necesario para dedicar a sus estudios y el desarrollo de sus 

actividades universitarias. Evidentemente desde lo institucional, no se puede incidir favorablemente en 

este aspecto, pues responden al contexto más inmediato al estudiante donde no tiene especial relevancia 

las IES que es, la carrera laboral del estudiante que generalmente prioriza sobre la consecución de sus 

estudios. En contraparte encontramos a los estudiantes cuya motivación por el aprendizaje corresponde 

a su vocación y va robustecida por el interés de conseguir un grado para ascender en el escalafón laboral, 
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los estudios refieren que la motivación del estudiante por concluir sus estudios es uno de los 

determinantes de permanencia más significativos. En segundo orden de importancia entre los factores 

de abandono tenemos el factor familiar, que corresponde a que el estudiante se vea rebasado por las 

responsabilidades familiares y afecte su gestión del tiempo y desempeño académico, puede deberse a 

distintas circunstancias, cuidado de sus padres o de algún familiar, el asumir nuevas responsabilidades 

paternas o maternas, así como circunstancias disruptivas en su ritmo de vida cotidiano, atravesar un 

proceso de divorcio, la viudez, entre otros, se ha visto que son factores que afectan por igual entre los 

géneros, a excepción del cuidado de un familiar enfermo, donde es más frecuente encontrar que sean 

las estudiantes mujeres quienes aducen esta causa, por lo que se infiere que el cuidado de los enfermos 

continúa en la actualidad siendo una responsabilidad que asumen más las mujeres que los varones. 

En tercer lugar, de importancia, se advierten “las habilidades académicas “estrategias de aprendizaje y 

hábitos de estudio deficientes que representan un problema para avanzar en el pregrado.  En este 

sentido, Álvarez, et al, (2011) insisten en que esta falta de preparación, de información, de propósitos y 

de metas claras que expresan muchos estudiantes que llegan a la universidad, constituye uno de los 

factores que alimenta el riesgo de la desadaptación, del fracaso y del abandono de los estudios. En 

relación a ello dentro de la literatura si encontramos instituciones de educación superior en modalidad 

virtual que han implementado cursos de capacitación en técnicas de estudio, lectura y subrayado de 

textos, elaboración de esquemas y organización del tiempo, ello como programas de apoyo a la 

permanencia Aquí encontramos un factor en el que, sí se puede incidir positivamente, siempre y cuando 

el estudiante tenga la motivación suficiente. 

En cuarto lugar encontramos al “Bajo rendimiento académico” como una consecuencia ineludible de la 

falta de un desarrollo adecuado de habilidades académicas, no obstante ello, no es la única causa, pues 

en tratándose de la literatura revisada encontramos que, un baja autonomía en el estudiante, una mala 

comunicación dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje virtual, y la escasa motivación conducen 

al bajo rendimiento escolar, éste constituye un indicador temprano que aporta a las instituciones 

universitarias una alerta de  inminente abandono. La autonomía es la capacidad del estudiante de 

organizar sus propios tiempos de estudio, cumplir con sus actividades, establecer sus objetivos de 

estudio y cumplirlos.  Lo anterior implica de parte del estudiante virtual no sólo disposición hacia el 
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aprendizaje, sino también disponer de una serie de recursos -que de no poseer puede desarrollar-, 

energía y resistencia mental; dedicación, expresada en autonomía; entusiasmo; inspiración al estudiar; 

concentración total en el estudio (Díaz-Mujica et al. 2018); autorregulación y control de sus emociones, 

especialmente en lo que se relaciona con los sentimientos de soledad y frustración. Asimismo, la 

comunicación adecuada en un entorno virtual proporciona a los estudiantes certeza sobre su proceso, 

satisfacer dudas y la consecución adecuada de sus actividades. En cuanto a la comunicación, ésta se 

considera fundamental dentro de cualquier contexto de interacción humana, por lo que el ámbito 

educativo no es la excepción. Jiménez et al. (2018) establecen que la relación pertinente entre 

comunicación y educación se constituye en una oportunidad de formar ciudadanos que ejerzan una 

convivencia adecuada en este mundo digital y conectado.  

Al poder detectar los estudiantes con bajo rendimiento investigadores proponen como estrategia de 

retención el apoyo académico que consiste en reforzar el contenido de las materias con asesores 

acompañando al estudiante y detectando en qué ámbito requiere guía, si en el logro de la autonomía, en 

gestión del tiempo o en estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio, asimismo capacitación que 

apunta a la gestión adecuada de las emociones y la inteligencia emocional en los estudiantes. 

Con respecto a los denominados factores sociodemográficos o factores socioeconómicos del estudiante, 

la literatura se encuentra dividida y en forma transversal no se puede concluir que este aspecto afecte a 

la “modalidad” pero sí que repercute en tanto la educación es gratuita o tiene un coste. Es importante 

señalar que en los estudios referidos se incluyen programas universitarios en México, Latinoamérica y 

España, siendo que en algunos países sí existen programas de estudio de pregrado en modalidad virtual 

en Universidades prestigiosas de índole gratuita, por ende, en estos programas el factor económico no 

reporta incidencia en el abandono. 

 En aquellas Universidades que sí aparece el nivel socioeconómico del estudiante como un factor de 

abandono, éste se asoció al grado de satisfacción del programa educativo. Es decir, si el servicio de la 

institución educativa se percibía con una calidad baja o con contenidos no actualizados los estudiantes 

consideran oneroso cubrir las matrículas debido a sus bajos salarios, más, sin embargo, si el estudiante 

valora el programa con una buena calidad, es más probable que se realice un gran esfuerzo por cubrir 

el coste aunque no siempre es posible, por lo que en este caso se ve con claridad que las estrategias de 
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permanencia para aquellos estudiantes que se encuentran en este supuesto pueden consistir en becas, 

apoyo, descuentos, condonaciones de inscripción, etc. 

En relación a los factores institucionales, también denominados en la literatura como, factores de 

calidad de la institución, aunque se revisan distintas variables de los mismos la literatura es coincidente 

en que los que cobran mayor relevancia en las estrategias de permanencias diseñadas en base a factores 

que detonan el abandono son: el diseño y contenidos de los cursos ofertados, entre los que lo estudiantes 

aducen que hay rigidez curricular, pueden presentarse contenidos que no están actualizados, excesivas 

actividades, programas carentes de significado, desconexión entre las distintas asignaturas. En este 

rubro las Universidades muestran preocupación en el constante rediseño de sus programas, para lograr 

una óptima actualización, pero también es de especial relevancia refieren diseñar programas en los que 

se incluya los denominados juegos serios, gamificación, ludificación, etc. En segundo lugar de 

importancia entre las estrategias de permanencia que están bajo la agencia de las Instituciones 

educativas encontramos la utilización de plataformas digitales intuitivas. Tanto el diseño de los cursos 

como las plataformas educativas han cobrado especial relevancia en la literatura del último lustro y 

pueden significar cursos más atractivos y didácticos que propicien un proceso de enseñanza-aprendizaje 

más eficaz. Al respecto de los programas en modalidad virtual Al Fraihat et al. (2020) señalan que, un 

contenido irrelevante, inexacto, incorrecto o inoportuno disminuye la percepción de calidad sobre la 

información, pero también sobre el servicio ofertado redundando de manera directa en la percepción de 

los estudiantes y su satisfacción y de manera indirecta en el impacto que puede tener en el 

comportamiento de los estudiantes (permanencia, dedicación, disposición de pago, etc.). Como una 

estrategia importante las Instituciones Educativas en modalidad virtual deben de ser autocríticas en 

cuanto a los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en que se desarrollan sus cursos y analizar 

detenidamente la pertinencia de sus contenidos en relación a las necesidades laborales y a los resultados 

de aprendizaje que se espera obtener, y no menos importante será  transitar al diseño de cursos 

integrando los juegos serios, ludificación y gamificación, puesto que las instituciones que inviertan en 

su diseño instruccional y hagan uso de las ventajas que ofrecen estas herramientas en el proceso de 

optimización de los aprendizajes, tendrán un impacto positivo en la permanencia de los estudiantes.  

CONCLUSIÓN  
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En la actualidad la educación virtual se sitúa como una de las modalidades con mayor auge, la piedra 

angular de apoyo para conseguir las metas educativas universitarias que para ser satisfechas requieren; 

ampliar su cobertura, brindar educación de calidad, lograr la permanencia y graduación de los 

estudiantes. Alcanzar el logro de la permanencia y la calidad educativa se debe la importancia de 

continuar investigando sobre las dimensiones de abandono en modalidad virtual y las variables que se 

implican en este fenómeno. Tal como hemos revisado en este documento, además del desafío que 

representa que el estudiante empate el estudio con el trabajo, responsabilidades familiares y red social 

(Kember, D. 1990), también se encuentran como significativos; el rendimiento escolar con las variables 

que inciden en éste: desarrollo de autonomía, capacitación en habilidades académicas, inteligencia 

emocional. Las IES en la virtualidad requieren asumir dos grandes cometidos: el apoyo académico 

apoyando al estudiante al desarrollo de la autorregulación  y la revisión autocrítica de la calidad de 

servicio que se ofrece, especialmente en lo que refiere a una plataforma ad hoc, intuitiva y amigable, 

como programas educativos actualizados que respondan a las necesidades formativas del 

mercado  laboral e integren herramientas didácticas actualizadas, como: juegos serios, ludificación, 

gamificación, que sin duda son una oportunidad didáctica de optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y mejorar la calidad.  

Nuestras futuras líneas de investigación consisten en explorar y analizar los modelos de abandono en 

modalidad virtual para continuar detectando los distintos factores que surgen en la educación a distancia 

y que necesitan ser revisados y evaluados por las IES.  
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