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ABSTRACT 
This article presents the results of a study on the experiences of students who dropped out of technical-vocational 
programs within a higher education institution in Chile. An empirical, qualitative study was conducted, supported by 
information collected in 18 focus groups where 78 students participated. These students were enrolled in programs 
across six educational fields and were at various stages in their studies when dropping out (first, second, third year, or 

Este artículo detalla los hallazgos de un estudio sobre las experiencias de estudiantes que abandonaron sus carreras en 
una institución de Educación Superior Técnico-Profesional (ESTP) en Chile. Se efectuó una investigación empírica, 
cualitativa, apoyada en la información recogida en 18 grupos focales que involucraron la participación de 78 estudiantes, 
todos los cuales cursaron carreras pertenecientes a seis áreas formativas, con distintos niveles de avance al momento 
del abandono (primer año, segundo, tercer año o más). El estudio creó un marco interpretativo para comprender las 
trayectorias académicas de estudiantes menos considerados en la literatura. Los resultados representan las vivencias del 
estudiantado desde que ingresa a su institución hasta que decide abandonarla y se enfrenta a las expectativas posteriores 
a dicha decisión. Para ello, se identifican y describen cuatro fases propuestas a partir de un análisis de contenido: ingreso 
y expectativa, experiencia institucional, abandono y expectativas ex post facto. Se concluye que los estudiantes de 
carreras de ESTP son especialmente frágiles ante eventos inesperados, como la pandemia de COVID-19 o los desafíos 
que impone la tríada familia, trabajo y estudio. Se subraya la importancia de cambiar la perspectiva que considera al 
abandono como un fracaso, y se sugiere que esa decisión puede generar nuevas oportunidades y perspectivas que 
permiten la realización de la persona en otros planos. 

https://doi.org/10.7764/PEL.61.1.2024.1
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beyond). The study provides an interpretative framework that allows us to understand the academic trajectories of 
students, which are less considered in the literature. The findings depict the experiences of the student body from the 
moment they enter the institution until they decide to leave, along with the expectations that follow this decision. To 
this end, four phases are identified and described based on content analysis: entrance and expectations, institutional 
experience, dropout, and ex post facto expectations. The study concludes that students in technical-vocational higher 
education programs are particularly vulnerable to unexpected events such as the COVID-19 pandemic, which adds to the 
challenges that the triad of family, work and study brings. It emphasizes the importance of changing the perspective on 
dropping out from being seen as a failure, highlighting that this decision can open new opportunities and perspectives 
that allow individuals to fulfill themselves on other levels. 
Keywords: dropout, technical-vocational higher education, student expectations 
 

INTRODUCCIÓN 
El abandono de estudios de educación superior constituye un fenómeno ampliamente abordado en la literatura debido 
a su relevancia e impacto (Acevedo Calamet, 2020; Unesco, 2022; Erdozaín, 2020), creando preocupaciones en los 
ámbitos académicos y de políticas públicas. En el contexto internacional, los indicadores de abandono preocupan a los 
estados alrededor del mundo. En España, Estados Unidos y Austria la tasa de abandono oscila entre 30 y 50% (Casanova 
Cardiel & García, 2021), mientras que en Chile existen áreas donde más de la mitad del estudiantado que ingresa a una 
carrera no se gradúa (Servicio de Información de Educación Superior [SIES], 2021). 
 
Lo anterior plantea interrogantes sobre la efectividad de las instituciones de educación superior para evitar el abandono 
estudiantil e incentiva a profundizar en los motivos por los que se da este abandono, especialmente en el mundo técnico- 
profesional, donde existen menos evidencias. En Chile, los efectos de la pandemia sobre el abandono en educación 
superior son disímiles: mientras que las universidades disminuyeron sus indicadores de abandono, los institutos 
profesionales (IP) –que dictan carreras de hasta cuatro años, sin licenciatura– y los centros de formación técnica (CFT) –
que dan formaciones de hasta dos años y medio, sin licenciatura– sufrieron un aumento del estudiantado que abandonó 
sus carreras (SIES, 2022). Esto podría estar relacionado con la reducida infraestructura tecnológica del estudiantado, la 
dificultad de los docentes para motivar a los estudiantes no familiarizados con la modalidad en línea, y las 
responsabilidades laborales adicionales (Álvarez et al., 2021).  
 
El abandono durante el primer año en universidades alcanzó 14,9% para la cohorte 2020 y 17,2% para la de 2021, 
mientras que en el caso de los IP alcanzó 31,1% para la cohorte 2020 y 29,4% para 2021. En el caso de los CFT, los 
porcentajes fueron de 33,8% para 2020 y 31,1% para 2021 (SIES, 2022). Esta diferencia en las tasas de abandono podría 
asociarse con el perfil del estudiantado de los distintos tipos de instituciones. Aunque la matrícula total de pregrado 2022 
se concentra principalmente en las universidades (56,4%), seguidas de los IP (32,7%) y los CFT (10,9%) (SIES, 2022), la 
misma fuente confirma la tendencia reflejada desde 2010 sobre una mayor matrícula de primer año en instituciones de 
Educación Superior Técnico-Profesional (en adelante ESTP) para referirse al caso de IP y CFT. Esto ha tenido como efecto 
una mayor representación de estudiantes de menores ingresos, históricamente excluidos de este nivel educativo 
(Erdozain, 2019), y estudiantes de mayor edad, quienes gracias a la pandemia y a la flexibilización de los sistemas 
educativos vieron una oportunidad para continuar con su formación profesional (SIES, 2021). 
Si bien se ha observado que los indicadores de persistencia y abandono son difíciles de cambiar (Cabrera et al., 2014), la 
política de gratuidad en Chile y la pandemia mundial de COVID-19 han sido capaces de mostrar lo sensibles que pueden 
ser en contextos específicos. La gratuidad provocó una tendencia a la mejora de las tasas de permanencia de primer año 
(Erdozain, 2019), aunque el abandono continuó oscilando entre 15% y 35% tras su implementación. Por su parte, quienes 
cursan carreras de ESTP son usualmente padres, madres, responsables de hogar, trabajadores/as, cuidadores/as, entre 
otras características distintivas (Fonseca et. al, 2022), por lo que constituyen responsabilidades que eventualmente 
activan la decisión de abandono.  Sin embargo, es poco lo que se conoce respecto a las experiencias de quienes ingresan 
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a estas carreras y las abandonan antes de finalizarlas, ya que las investigaciones precedentes en Chile y en la región de 
América Latina se han centrado en su mayoría en carreras universitarias tradicionales. 
 
A fin de aminorar esta brecha de conocimiento, el presente artículo tiene como objetivo analizar los factores que influyen en la 
decisión de abandono de estudiantes de carreras técnico-profesionales, profundizando en los contextos, condiciones y experiencias 
a lo largo de su trayectoria educativa. Se quiere comprender el proceso que vive el estudiantado previo a la decisión de abandono de 
estudios. Para ello, se utiliza material cualitativo producido a través de un conjunto de grupos focales realizados a estudiantes de una 
de las instituciones de ESTP con mayor cobertura de matrícula en Chile (97.256 estudiantes en 2022, representando cerca del 20% 
de la matrícula total nacional de ESTP del mismo año). La institución cuenta con 20 sedes, distribuidas en cinco regiones de este país, 
e imparte 70 carreras clasificadas en nueve áreas de especialidad. Por lo tanto, se trata de una institución cuya población estudiantil 
es comparable con otras del contexto nacional donde se lleva a cabo este estudio. 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
En la literatura internacional sobre el abandono de estudios destacan investigaciones realizadas con estudiantes 
pertenecientes a los community colleges, instituciones de nivel superior –frecuentes en Estados Unidos– que dictan 
carreras de dos años orientadas a la formación técnica y a la nivelación, que contribuyen a la formación de jóvenes y 
adultos y favorecen el ingreso al mercado laboral en el corto plazo, equiparables a las instituciones técnico profesionales 
chilenas. Dichas instituciones son consideradas como el futuro económico de ese país, pues muchos estudiantes que 
finalizan la escuela secundaria, trabajadores y otros segmentos de la sociedad, se proyectan en ellas. No obstante, un 
estudio de Crosta (2013) estima que el abandono en esas instituciones ha generado un costo nacional de 4 mil millones 
de dólares: un número importante de estudiantes es beneficiario de subvenciones federales y estatales, así como de 
otras asignaciones gubernamentales, lo que genera una gran cantidad de impuestos desaprovechados, ya que se utilizan 
en la formación de estudiantes que no obtienen las habilidades, la capacitación y la educación necesarias para contribuir 
lo suficiente a la fuerza laboral y económica del país.  
 
Existen múltiples factores que inciden en la decisión de matricularse en dichas instituciones: obtener un título preliminar 
para luego ingresar a una universidad, conseguir un empleo en el corto plazo, obtener certificaciones para la industria o 
cumplir metas profesionales. Sin embargo, el abandono de estudios significa un obstáculo en la conjugación de dichas 
aspiraciones (Pruett, 2015). Por ejemplo, 71% del estudiantado de dichas instituciones quiere avanzar a la universidad 
para completar una licenciatura; sin embargo, solo la mitad lo logra. En contraste con los estudiantes inscritos 
directamente en universidades de cuatro años, quienes asisten a los community colleges tienden a estar menos 
preparados para sus estudios superiores, tienen menor acceso a recursos financieros y sociales, factores de riesgo de 
abandono (Hlinka, 2017). 
 
Antecedentes aportados por Crosta (2013) concluyen que la edad promedio de quienes abandonan este tipo de 
instituciones es de 27 años, lo que revela una característica distintiva respecto de otro tipo de estudiantes. Los 
estudiantes mayores, en comparación con los más jóvenes, probablemente viven en pareja, trabajan, tienen hijos y son 
responsables de hogar, con limitaciones financieras y de tiempo más complejas. Este perfil ha sido también definido en 
la literatura como no tradicional (Atherton, 2014; Bettinger et al., 2013), caracterizado por ser la primera generación de 
su familia en acceder a la educación superior y provenir de niveles socioeconómicos medios y bajos, lo que incide en la 
calidad de su formación inicial y secundaria y afecta su integración social y académica (Bailey et al., 2010; Dawson et al., 
2013). En este sentido, enfrentan dificultades financieras y de compatibilización de responsabilidades que requieren 
apoyos focalizados, mayor flexibilidad y rutas formativas dinámicas y articulables entre distintos niveles (Unesco, 2022). 
 
Respecto del costo financiero que deben asumir los estudiantes, Skinner y sus colegas (2022) concluyen que 53% de ellos 
abandona los community colleges debido a los altos costos de matrícula y arancel, sumado a la pérdida de ayudas 
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financieras por motivos académicos, gastos de manutención en los que incurren (arriendo, alimentación, atención 
médica, entre otros). Esto coincide con Mertes y Jankoviak (2016), quienes también consideran, desde el punto de vista 
institucional, que quienes abandonan se ven expuestos a horarios poco compatibles con sus tareas de padres o madres, 
el cuidado de los hijos y el trabajo, y concluyen que la asesoría institucional y el acompañamiento académico es limitado 
e impersonal, lo que puede deberse al escaso tiempo de contacto con la institución o a la falta de comunicación, sobre 
todo en grupos estigmatizados como hispanos, afrodescendientes, entre otros.  
 
De acuerdo con Skinner y sus colegas (2022), la mayoría de los estudiantes de community college trabaja medio tiempo 
mientras estudia, lo que puede afectar su capacidad para asistir a la institución, más aún para quienes tienen un empleo 
de tiempo completo. Esto limita la generación de conexiones sólidas con la institución o su comunidad; en consecuencia, 
no se sienten integrados ni comprometidos con ella. En este sentido, Mertes y Jankoviak (2016) consideran que la 
integración social propuesta por Tinto (1975) ha sido difícil de generalizar a todo tipo de instituciones de educación 
superior, incluidos los community college, principalmente porque se basa en investigaciones realizadas con estudiantes 
pertenecientes a universidades residenciales de cuatro años. Los estudiantes de community college tienen objetivos 
diferentes de quienes estudian carreras universitarias tradicionales, cuyas instituciones son de naturaleza menos 
homogénea que las universidades.  
 
En relación con lo anterior, DeNicco y sus colegas (2015) concluyen que el desempeño académico del primer año y el 
número de créditos aprobados son predictores relevantes. Su estudio considera que, para aumentar la probabilidad de 
permanencia del estudiantado, puede ser necesario cambiar el enfoque de preparación para la educación superior 
durante los años de escuela secundaria. Si bien esto sobrepasa el alcance de las Instituciones de dicho nivel, interpela a 
quienes formulan las políticas públicas que influyen en los planes de estudio de secundaria. 
 
Por otro lado, Mahlberg (2015) desarrolló una intervención con estudiantes promoviendo la autoevaluación en las clases, 
lo que permitió desarrollar gradualmente la autorregulación de los estudiantes, con una correlación positiva y 
significativa con los buenos resultados del semestre. Lo anterior permitió al estudiantado desarrollar habilidades 
cognitivas/conductuales que mejoran su capacidad para participar en clases, modificar sus estrategias de estudio y 
enfocarse progresivamente en los objetivos de aprendizaje.  
 
La literatura revisada sobre el abandono en los community colleges permite acceder a un panorama actualizado y 
bastante completo de esta problemática. Mejorar la permanencia en primer año es crítico; en consecuencia, desarrollar 
estrategias efectivas de prevención del abandono exige claridad respecto de quiénes abandonan. En este sentido, Skinner 
y sus colegas (2022) concluyen que si las instituciones de educación superior escuchan directamente de los estudiantes 
podrían ayudarlos con recursos específicos o, mejor aún, evitar que abandonen. Tinto (2012) señala que las prácticas de 
retención actuales son demasiado amplias, por lo tanto, serán más eficaces las que se adapten a cada institución, aspecto 
también compartido por González Catalán y Arismendi Vera (2018). 
 
 
En el contexto chileno, la investigación de factores asociados con el abandono de la ESTP es escasa. Ciertos antecedentes 
indican que el estudiantado proveniente de establecimientos pagados tiende a asistir en su mayoría a universidades 
(88,17%), puesto que asistir a otro tipo de instituciones no se ajusta con sus expectativas (Bordón et al., 2018). Estos 
autores concluyen que quienes provienen de establecimientos particulares pagados y subvencionados1 e ingresan a IP y 

 
1 En Chile existen establecimientos escolares privados que no reciben subvención del Estado (particulares pagados) y otros privados que reciben subvención 
estatal (particulares subvencionados). 



Abandono en carreras de la Educación Superior Técnico-Profesional 

 

  

5 

CFT tienen menor permanencia, proporcionalmente, en segundo año de carrera en comparación con estudiantes de 
establecimientos municipales. En contraposición, Blanco y sus colegas (2018) muestran que las mayores tasas de 
abandono se vinculan con un bajo ranking escolar, bajo puntaje en la prueba de selección universitaria (evaluación 
estandarizada para ingresar a la educación universitaria en Chile), proveniencia de establecimientos municipales técnico- 
profesionales, ser hombre, y no contar con ayudas estudiantiles. 
 
Otro estudio de Sotomayor Soloaga y Rodríguez-Gómez (2020) identificó factores relevantes asociados con el abandono, 
entre ellos, la escasa claridad de elección de la carrera y los intereses del estudiantado, en la medida en la que su elección 
se entiende más como una segunda opción al no haber resultado seleccionado/a para la universidad. Estos autores 
consideran que un bajo nivel académico de los estudiantes de CFT podría estar influenciado por su percepción inicial 
vinculada con una menor dificultad académica en dichas instituciones, contrariamente a lo vivido posteriormente en 
ellas, con un alto nivel de exigencia. 
 
En la misma línea, Herrera Ugarte (2017) estima que el bajo rendimiento es una variable transversal en quienes 
abandonan, aunque escasas veces gatilla dicha decisión. Así, mejorar este aspecto influye en la permanencia, pero debe 
acompañarse con acciones relacionadas indirectamente con el proceso formativo. Lo anterior es reafirmado por 
Sotomayor (2021), quien estima que la ausencia de metas claras en el estudiantado se relaciona no solo con un deficiente 
proceso vocacional realizado por los establecimientos educacionales, sino también con la ausencia de la familia en los 
procesos formativos y redunda en falta de orientación, motivación y claridad en lo que el estudiante desea para su vida.  
 
Si bien se valora el aporte de las investigaciones sobre el abandono en el área técnico-profesional, hay una escasez de 
marcos explicativos específicos para comprender la experiencia del estudiantado que decide abandonar. En este 
contexto, Coulon (2005) entrega importantes aportes para la comprensión del abandono con foco en la trayectoria 
estudiantil desde que el estudiante ingresa, específicamente a la universidad, hasta que decide abandonarla. Considera 
la entrada a la universidad como un proceso de tres etapas: tiempo de la extrañeza (quiebre con relación al estatus 
anterior), tiempo de aprendizaje, referido al acomodo, a una sensación ambigua entre las anteriores y nuevas reglas y, 
por último, la afiliación, entendida como un proceso complejo que permite el control y la conversión y, en consecuencia, 
la integración de las nuevas normas por parte del estudiantado. 
  
Reconociendo que el modelo explicativo de Coulon (2005) considera estudiantes universitarios, pero considerando al 
mismo tiempo la amplitud del marco interpretativo propuesto en su trabajo, esta investigación se inspiró en dichos 
postulados para construir el esquema comprensivo presentado en sus resultados. El uso del marco explicativo propuesto 
por este autor se considera pertinente para la ESTP considerando que la selección, organización, interpretación y 
creación de sentido de la realidad de quienes abandonan se construyó mediante categorías emergentes provenientes 
de los relatos del estudiantado de la institución que participó en el estudio.  
 
 

METODOLOGÍA 
Esta investigación adoptó un diseño de investigación cualitativo de alcance descriptivo y transversal. La recolección de 
datos se efectuó a través de la técnica de grupos focales, que permite dirigir un debate en torno a variables centrales 
para la investigación. Su carácter dirigido y específico difiere de otras herramientas similares, como los grupos de 
discusión o las entrevistas grupales (Gutiérrez en Callejo, 2009). El foco estuvo puesto en las acciones y vivencias narradas 
desde la perspectiva de los actores (estudiantes que abandonaron), la comprensión del sujeto de lo que hace y de la 
situación o contexto específico en el que se envuelve (Canales, 2006). 
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En términos de la muestra, y según el esquema presentado por Barriga y Henríquez (2011), la definición de unidad de 
análisis (UA), unidad de observación (UO) y unidad de información (UI) fue la siguiente:  

• UA: estudiantes de ESTP que abandonan sus estudios durante distintas etapas de su formación. 

• UO: estudiantes registrados en la base de datos institucional y seleccionados según interés por participar, área 
de formación y momento del abandono. 

• UI: estudiantes de seis áreas de formación pertenecientes a la institución de ESTP que constituye el caso de 
estudio y que abandonaron sus carreras en distintos niveles. 

 
La estrategia utilizada fue el análisis de contenido, que buscó construir un sistema de categorías que contribuyeran al 
establecimiento de un marco temático (Gibbs, 2012) y aportar al entendimiento de los procesos y significados que 
otorgan los estudiantes al abandono de estudios mediante la codificación del corpus textual compuesto por las 
transcripciones de los grupos focales (en adelante GF) llevados a cabo, a través del software Atlas Ti. Esta codificación 
fue realizada primeramente de forma abierta, para extraer del corpus los elementos más significativos en términos de 
información, tratados luego mediante una codificación axial, que establece los tipos de relaciones entre estos elementos. 
Este proceso de pormenorización y análisis fundamenta la composición del modelo comprensivo de este artículo. Debido 
al uso de Atlas Ti y al trabajo permanente de contrastación y relacionamiento para descubrir conceptos subyacentes (San 
Martín, 2014), este estudio incorpora algunos elementos de la teoría fundamentada.  
 
En términos procedimentales, la codificación fue realizada de manera centralizada por un miembro del equipo, en 
diálogo y supervisión con el equipo investigador. Esta retroalimentación buscó encuadrar las categorías emergentes, 
aparecidas desde el análisis de los corpus, con el marco conceptual considerado para el abordaje del estudio.  
 
Se desarrollaron 18 GF, cada uno de los cuales contempló la participación de entre tres y seis exestudiantes, con un total de 78 
estudiantes que habían abandonado la institución y aceptaron participar del estudio. Todos quienes participaron de los GF 
completaron un consentimiento informado a través de un formulario web alojado en la nube (Google Forms), el que les informaba 
de los alcances (posibles riesgos asociados, marco legal y responsable de la salvaguarda de la información), con la opción de 
aceptar o declinar de la invitación. Asimismo, al inicio de cada sesión, se reforzaron los contenidos del consentimiento, entregando 
la opción de abandonar la sala virtual antes de comenzar la grabación. Los GF se llevaron a cabo en seis áreas formativas y de 
acuerdo con el momento de la carrera en el que el estudiantado había abandonado, generando GF segmentados para quienes lo 
hicieron en primer año (seis GF), segundo (seis GF) y tercer año o más (seis GF). La tabla 1 especifica las áreas de estudio incluidas 
en la investigación, los niveles en los que se tomó la decisión de abandonar y el número de participantes en cada GF. Asimismo, 
se especifica el código (CÓD.) asociado con el relato de estudiantes que participaron en cada GF de acuerdo con el área y el nivel 
de abandono.  
 
 
 
 

Tabla 1 
Número de participantes en GF de acuerdo con área de formación y nivel de abandono 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO DE ABANDONO/CÓDIGO  

ÁREA DE ESTUDIOS 1° AÑO CÓD. 2° AÑO CÓD. 
3° AÑO Y 

MÁS 
CÓD. 

Administración e informática 6 (AI1) 6 (AI2) 5 (AI3) 
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Comunicación y diseño 4 (CD1) 3 (CD2) 3 (CD3) 

Construcción y recursos naturales 5 (CRN1) 5 (CRN2) 3 (CRN3) 

Ingeniería 5 (I1) 4 (I2) 3 (I3) 

Salud 6 (S1) 6 (S2) 3 (S3) 

Turismo y gastronomía 4 (TG1) 4 (TG2) 3 (TG3) 

TOTAL EXESTUDIANTES  30  28  20  

 

 

RESULTADOS 
La figura 1 presenta los hallazgos de la investigación, a través de un modelo comprensivo que ilustra el abandono de 
estudios técnico-profesionales. El modelo describe, en cuatro fases, el proceso que vive un estudiante desde su ingreso 
a la carrera hasta el momento en el que decide abandonarla. Estas fases que se denominan ingreso y expectativas, 
experiencia institucional, abandono y expectativas ex post facto y, resultan de la adaptación de las categorías propuestas 
por Coulon (2005) y del análisis de la información recopilada a través de los grupos focales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 
Modelo comprensivo del abandono  
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Los resultados de cada fase se presentan en matrices que ofrecen una descripción de los factores originados luego del 
análisis, acompañados de testimonios representativos de los participantes. Dada la extensión de los hallazgos 
comunicados en la fase de abandono, así como la profundidad de la descripción de sus factores, sus resultados se 
presentan sin el uso de matrices. 
 

Fase ingreso y expectativas  
Representa las expectativas iniciales del estudiantado que motivaron el ingreso a la Institución. Se presentan factores 
asociados a esta fase y testimonios recogidos en los grupos focales. 
 

Tabla 2 
Factores asociados a expectativas de estudiantes al ingreso a la ESTP  
 

FACTORES TESTIMONIOS 

Prestigio institucional: la decisión de ingreso es dada por 
la valoración de la enseñanza, el profesorado, el sello 
institucional y la percepción de mayores posibilidades de 
emplearse oportunamente gracias a la marca 
institucional. 

- “La institución es una marca fuerte dentro de lo que yo 
estudio, a pesar de que todavía no saco mi título, ya 
encontré trabajo” (AI1). 
- “Entré porque me dijeron que en el área de diseño era 
súper bueno y lo comprobé” (CD1). 

Sugerido por el entorno: referencias de profesionales, 
amistades, familiares o profesores de la educación media. 

- “Por referencia de profesionales que conocía de esa 
carrera, me lo recomendaron” (CD23). 
- “Por afinidad familiar, mi hermano salió de allí” 
(CRN2). 
- “Mis amigos me lo recomendaron” (I3). 
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Opción de gratuidad: la relación calidad-gratuidad 
constituye un motor de ingreso. Posibilita ser los 
primeros de la familia en ingresar a la educación superior 
y quizás la única opción para quienes poseen 
responsabilidades parentales o no pudieron hacerlo al 
finalizar la educación media. 

- “Entré a estudiar por la gratuidad… Me dijeron: ‘mejor 
ándate a esa institución porque tiene gratuidad’” (AI3). 
- “Yo decidí estudiar porque me había salido la 
gratuidad y esa institución era la mejor opción dentro 
de los adscritos a gratuidad” (CRN3). 

Expectativa de desarrollo laboral y personal: tener 
mejores y más oportunidades laborales es fundamental, 
así como mejorar su proyecto de vida. Existe aspiración 
de superación personal, sobre todo en quienes son 
primera generación.  

- “Para mejorar la calidad de vida. Al tener una carrera 
profesional se puede optar a mejor horario de trabajo, 
mejor rentabilidad, beneficios” (AI2). 
- “Mi familia nunca tuvo medios para tener un título 
profesional… Es la primera generación, con mis primos, 
en tener la carrera” (CRN2). 

Como parte de una trayectoria formativa o laboral: 
posibilidad de conectar la especialidad técnica secundaria 
con la carrera impartida por la institución. Posibilidad de 
mejorar las condiciones laborales de estudiantes 
trabajadores/as, nivelándolas con las de otros colegas y 
eventualmente accediendo a un ascenso. 

- “Mi trabajo está ligado a las telecomunicaciones, por 
ende, decidí estudiar Ingeniería informática para 
complementar mis estudios” (AI2). 
- “Para tener un mejor trabajo… Empecé a trabajar en 
construcción chico, así después tienes un trabajo más 
relajado” (CRN3). 
- “Entré a estudiar porque tenía la carrera que estaba 
estudiando en el liceo” (AI3). 

 

Fase experiencia en la institución 
La experiencia de estudios en Chile los últimos años está marcada inevitablemente por dos variables de contexto: 
estallido social (2019) y pandemia por COVID-19 (2020 a la actualidad). En consecuencia, los hitos que definen la 
experiencia se organizaron en torno a tres tipos de variables: permanentes (presentes con o sin contexto pandémico), 
de estatus intermedio (presentes habitualmente, pero agravadas por el contexto) y contextuales-emergentes (surgen 
debido al contexto pandémico): 
 

Tabla 3 
Variables permanentes asociadas a la experiencia institucional de estudiantes que abandonan la ESTP 
 

VARIABLES PERMANENTES TESTIMONIOS 

Interacciones docente-estudiante: quienes abandonaron evalúan 
favorablemente sus interacciones con docentes (cercanía, 
calidad y claridad) y pares (cooperación, buen ambiente). 

- “Fue muy buena experiencia, o sea yendo 
presencial nada que decir; con los profesores, 
todo bien” (AI3). 

Perfiles de estudio: existe diversidad en quienes abandonaron: 
recién egresados de enseñanza media, trabajadores, con 
responsabilidades parentales, etc. Conciliar esas dimensiones 
con el estudio se consigue de manera precaria y expuesta a 
adversidades, más aún ante la sucesión estallido social y 
pandemia. 

- “Existe la percepción de que el alumno que está 
en diurno no hace nada más que ir a estudiar. 
Pero después uno se da cuenta que cuidan al 
hermano, o tienen que llegar rápido, o muchos 
trabajan, aunque tengan gratuidad, para ayudar a 
la familia (…)” (CD2-3). 
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Tabla 4 
Variables de estatus intermedio asociadas a la experiencia institucional de estudiantes que abandonan la ESTP 
 

VARIABLES DE ESTATUS INTERMEDIO TESTIMONIOS 

Espacios y recursos tecnológicos: la infraestructura 
institucional es bien evaluada previo al estallido-
pandemia. Las dificultades en pandemia se asocian 
con el estudio telemático, problemas técnicos en el 
hogar (mala conexión, falta de espacios, de equipos, 
incompatibilidad horaria) o problemas con la 
plataforma (inestabilidad, saturación audio-video, 
desconocimiento) 

- “No me podía meter y estuve con problemas de 
asistencia… En mi casa se usa mucha energía, hay cortes de 
luz y tenía que conectarme por el celular, no podía ver todo 
y se me cortaba” (CD1). 
- “A veces se le caía la página, no se le escuchaba al 
profesor…” (CRN1). 

Salud mental: desgaste producido por las alteraciones 
al equilibrio trabajo-familia-estudio, encierro 
prolongado, aislamiento social, falta de 
concentración y frustración por bajos resultados son 
elementos frecuentes en el relato estudiantil. Existen 
iniciativas institucionales para acompañarlos en 
situaciones relacionadas con salud mental, pero 
escasamente difundidas. 

- “Fue súper triste, me dio depresión, me desmotivé, no 
quería trabajar, no quería nada, estaba súper enojada con la 
vida” (AI2). 
- “Entré en una depresión y empecé a faltar, empecé súper 
bien, motivada y de a poco con el encierro (…)” (AI3). 
“La salud mental no es un tema para la institución. Nadie de 
mi curso sabía que había psicólogos” (AI2). 

 
 

Tabla 5 
Variables contextuales-emergentes asociadas a la experiencia institucional de estudiantes que abandonan la ESTP 

 

 
  

VARIABLES CONTEXTUALES - EMERGENTES TESTIMONIOS 

Percepción de abandono de la institución: dificultades 
asociadas con el estudio virtual, dificultades con la 
plataforma, incompatibilidad entre jornada laboral y de 
estudios, problemas de comunicación Institución-
estudiantes, generaron una sensación de abandono 
institucional. 

- “Iba a entrar a trabajar y yo avise para que me 
cambiaran a vespertino. Me dijeron que tenía que 
esperar un correo, lo estoy esperando hasta la fecha y 
quedé fuera” (S2). 
- “Yo no sentí que yo los abandoné, sentí que la 
institución me abandonó” (TG3). 

Desacoplamiento virtual vs. presencial: entre disciplinas 
predominantemente prácticas (gastronomía, salud, 
construcción) y la metodología de enseñanza virtual. No 
fue posible trasladar actividades de manera adecuada 
hacia un contexto doméstico que carece de instalaciones 
y de las herramientas necesarias para su ejecución. 

- “Nuestra carrera es técnica, es manual, es práctica (…) 
tengo que meter las manos en la masa” (AI2). 
- “Estaba estudiando gastronomía y los profesores 
decían ‘no le puedo enseñar a agarrar un cuchillo, a 
cortar vegetales’” (TG2). 
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Fase abandono 
Los datos recogidos revelaron distintos motivos de abandono, que interactúan y se concretan en la decisión final. Algunos 
están vinculados directamente con el contexto estallido-pandemia y otros son independientes de este.  
 

Abandono por conciliación-cuidados: relacionado con el cuidado de hijas/os o familiares en situación de dependencia, 
agravado por el aislamiento derivado de la pandemia. Lo anterior desestructura rutinas familiares y estudiantiles, factor 
clave dentro del perfil frágil del estudiantado, representado en la base del modelo (ver figura 1), pues los alumnos 
estudian con la intención de entregar mejores condiciones de vida a sus hijas/os o familiares, pero frente a situaciones 
emergentes deben abandonar sus estudios paradójicamente, por ellos. 

En diciembre tenía que ir a clases presenciales y no pude asistir porque no tenía con quien dejar a mis 
hijos. Mi pareja había quedado sin pega2 y no estaba acá (TG2). 

Mi prioridad eran mis hijos, mis hijos también estudiaban online, así [es] que entre yo meterme a mis 
clases y ellos, eran ellos” (AI2). 

Abandono por dificultades COVID: la modalidad telemática generó desmotivación, sensación de no estar aprendiendo, 
falta de condiciones materiales para estudiar. La desmotivación se concentra en quienes abandonaron después de haber 
vivido la experiencia presencial y luego se trasladaron a la modalidad virtual, donde aparece la escasa posibilidad de 
interactuar con docentes de manera simultánea y resolver dudas oportunamente. El abandono por motivos económicos 
asociados con la pandemia se explica por la pérdida o cambio de trabajo o la aparición de situaciones emergentes dentro 
de la familia o en redes cercanas que merecen priorizarse frente a los estudios. El abandono por incompatibilidad con el 
trabajo tiene relación, por un lado, con rubros sobre demandados en pandemia (salud, informática, cocina) o por la 
necesidad de complementar los trabajos establecidos con otras actividades laborales. Finalmente, el deterioro de la salud 
mental podría ser considerado un tipo de abandono en sí mismo, que aparece vinculado con la pandemia. 

En el momento en [el] que decidí abandonar fue en pandemia… porque si sentíamos en presencial que 
los profes ya como que no nos pescaban3, en las clases virtuales eso era mucho más difícil, y creo que 
la mitad decidió abandonar, nosotros no estábamos aprendiendo (CRN2). 

Partimos mal, o sea, yo con todas las ganas, motivadísimo, y estuve más de una semana sin poder entrar 
a clases apenas comenzamos recién el año. Problemas en plataforma, problemas de usuarios, se saturó 
el sistema, miles de problemas, ninguna solución (I3). 

Abandono por dificultades administrativas o personales: si bien están enmarcadas en el contexto COVID, pueden 
presentarse en un año regular. Es el caso de las dificultades administrativas, abandono por motivos vocacionales (la 
carrera no es viable dentro de su proyecto de vida), abandono por motivos personales (accidentes, situaciones familiares, 
salud mental) y abandono por mal desempeño académico. 

Tenía horario de mañana y se me facilitaba mucho, ya que mis hijas tuvieron que estar online, ellas 
estudiaban en la tarde y yo en la mañana, yo podía conectarme tranquilamente. El segundo semestre 
tuve la gran suerte de encontrar trabajo en pandemia y se me sumó una carga más, pero la podía llevar 
porque mis estudios eran en la mañana, luego este año se me complicó más porque pasé a estar a 
horario de tarde. Se retiraron más de 10 personas este año (AI2). 

 
2 Chilenismo empleado para referirse al trabajo remunerado desarrollado por una persona. 
3 Chilenismo empleado para referirse a que “no nos tomaban en cuenta”.  



Fonseca Grandón et al. 
 

 

 

12 

Abandono en contexto de práctica profesional: especialmente problemática es la decisión de abandono en quienes 
están iniciando sus prácticas profesionales, ya sea por descoordinación entre la institución y los centros de práctica, por 
desconocimiento administrativo, incompatibilidad horaria o dificultades geográficas (estudiantes de regiones distintas a 
las de su sede). Esta situación genera impactos tanto en las trayectorias formativas (que están consolidadas y a punto de 
completarse) como en los índices de abandono-finalización. El abandono en esta etapa del ciclo formativo se reconoce 
como un cuello de botella. 
 

Abandono como aprendizaje: no siempre debe entenderse como un fracaso. En muchos casos, genera aprendizaje, 
permitiendo tomar un camino que anteriormente no era evidente y que, gracias a la situación de abandono, se visualiza. 
Esta perspectiva favorable del abandono implica que muchos estudiantes optan por dicha decisión motivados por la 
inserción en un nuevo proyecto de vida (académico, laboral, familiar, etc.), lo que favorece la realización de la persona 
en otro escenario. Lo anterior se acompaña de una sensación de alivio y liberación del agobio sufrido durante el proceso 
que lleva a abandonar. 

 

REACCIONES DEL ENTORNO 
Dentro de las reacciones favorables del entorno, generalmente son las/os hijas/os, parejas y amistades por sobre los 
padres/hermanas/hermanos quienes apoyan esta decisión. Esto puede comprenderse debido a los esfuerzos que hacen 
las familias por apoyar a quienes ingresan a estudiar, pues, en las personas económicamente independientes, las familias 
no demuestran estas reacciones. En los casos en los que el estudio genera experiencias negativas como agobio o malestar 
en quien abandona, las familias apoyan la decisión de manera más sólida. 
  
Por otra parte, las reacciones negativas están relacionadas con la pérdida de oportunidades, como la gratuidad en 
familias marcadas por contextos adversos, potenciar emprendimientos familiares a través de los conocimientos 
profesionales, posibilidad de ser la primera generación profesional de una familia, o mejorar las condiciones de vida en 
familias monoparentales. En generaciones más jóvenes, está el temor de los padres y madres estudiantes por dejar a sus 
hijas/os a la deriva, sin proyecto de vida. 
 
A nivel personal se distinguen emociones negativas desde dos perspectivas: problemas de salud mental generados antes 
de la decisión de abandonar y como consecuencia inmediata de dicha decisión. En el primer grupo están los efectos de 
haber cursado uno o más semestres bajo una modalidad donde el desempeño fue menos adecuado: bajo rendimiento, 
disminución del autoconcepto, desmotivación frente a los resultados, presión del entorno y miedo al fracaso personal. 
En el segundo, están la tristeza por la pérdida económica y de tiempo, pérdida o pausa del proyecto de vida, desilusión 
por no alcanzar las metas, angustia por la pérdida de gratuidad como oportunidad única de estudiar, decepción frente a 
hijas/os y desmotivación por la percepción de escasa preocupación de la institución. 
 
Las emociones positivas, menos extendidas, están vinculadas con el alivio frente a la presión generada por la mantención 
del equilibrio trabajo-estudio-familia en el contexto pandémico. 

A la vez fue como un alivio, personalmente, física y psicológicamente, porque ya era tanto el estrés que 
tenía por lo mismo del pago, si uno se atrasaba un mes ya lo empezaban a llamar de por qué no pagaba 
y esas cosas. Así que yo tengo en la balanza como 50-50. Fue tristeza y a la vez alivio (AI2). 

Este alivio se concreta en el ámbito económico por la presión presupuestaria que implica un año de estudios y la 
posibilidad de dedicarse de mejor forma al trabajo, alivio psicológico al no tener la presión de cumplir en todos los 
ámbitos o de asistir a clases que no se disfrutaban, alivio emocional al compartir más espacios y horarios con hijas/os y 
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priorizar su bienestar, alivio físico por la presión y problemas de salud que aparecieron, y alivio personal al tener la 
oportunidad de mirar el futuro en perspectiva y elegir mejor el camino a seguir. 
 

Fase expectativas ex post facto 
Constituyen percepciones de quienes abandonaron respecto de su futuro. 

 

Tabla 6 
Expectativas posteriores al abandono en estudiantes de ESTP 
 

FACTORES TESTIMONIOS 

Opinión de la institución post abandono: pese al 
abandono, las visiones y opiniones sobre la institución 
son favorables: prestigio, formación, ambiente, calidad 
docente, infraestructura, interacciones sociales. Las 
percepciones menos favorables son marginales.  
 
Volver a estudiar: en la misma institución dada la 
experiencia previa favorable, aunque en ciertos casos, 
una carrera distinta. Regresarían quienes abandonaron 
por dificultades asociadas con la pandemia (modalidad 
en línea) y esperan volver a la modalidad presencial. No 
volverían quienes optarán por una carrera universitaria, 
quienes iniciaron emprendimientos o los activos 
laboralmente. 

“Y dentro de volver a estudiar, yo creo que sí volvería, 
sobre todo a la institución, si tampoco es que me vaya a 
cualquier otra” (CD1). 
“En lo docente nada que decir, pero la gestión y la 
institución es pura plata” (AI2). 
 
“La decisión la tengo tomada… retomar el próximo año en 
la institución, pero en una carrera distinta” (CRN1). 
“Muy agradable todo. Pretendo volver a estudiar en la 
institución” (CRN2). 
“Ya se me ocurrió otra cosa, una PYME, entonces ya tomé 
otro rumbo” (S1). 
“Estoy trabajando (…) No me conviene retomar la carrera 
por ahora” (S2). 

 

CONCLUSIONES 
Antes de exponer las conclusiones, cabe mencionar algunas limitaciones del estudio, condicionadas principalmente por 
la ausencia de marcos explicativos específicos sobre el abandono de estudios en ESTP. Si bien la adaptación de las 
categorías generales de Coulon (2005) brindó un encuadre conceptual al estudio, cabe recordar que esas categorías 
provienen de investigaciones con estudiantes universitarios, por lo tanto, no se ajustan necesariamente al perfil de 
estudiantes de ESTP. En consecuencia, el carácter exploratorio del estudio exigió levantar categorías emergentes 
provenientes de los relatos del estudiantado y ajustarlas al modelo de este autor, lo que podría crear ciertos desajustes. 
Al margen de ello, se espera que los resultados de este estudio contribuyan a avanzar en la búsqueda de marcos 
explicativos para esta problemática. 
 
La investigación permitió extraer cinco grandes conclusiones: en primer lugar, conviene subrayar el perfil frágil 
evidenciado por el estudiantado de carreras de ESTP, asociado mayoritariamente con los desafíos que impone la relación 
familia-trabajo-estudio que enfrentan recurrentemente. Dicha triada, sumada a un contexto de vulnerabilidad, genera 
equilibrios precarios, con insuficiente capacidad de soportar presiones emergentes. Este efecto hace evidente que, 
frente a eventos inesperados, como el estallido social vivido en Chile a fines de 2019 y la pandemia por COVID-19 durante 
los años 2020 y 2021, la probabilidad de abandonar los estudios aumente (Álvarez et al., 2021). Esto, porque son 
situaciones que impactan en las condiciones con las que llevan a cabo sus estudios superiores debido a que poseen 
menor acceso a recursos financieros, menor disponibilidad de habilidades sociales, mayores responsabilidades 
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parentales, de pareja, y de vivienda, entre otros. Dicho perfil aparece también reflejado en los estudios de Hlinka (2017) 
y Crosta (2013) generando un contexto en donde cualquier variable, por mínima que sea, desestabiliza al estudiantado. 
 
En segundo lugar, la combinación más frecuente de abandono es la crisis de cuidados –complicaciones con el sistema 
virtual– y su incompatibilidad con el trabajo. Definitivamente, la modalidad en línea generó más abandonos que la 
presencial (SIES, 2022), sobre todo en aquellos perfiles que concilian dos o más factores vinculados con la relación familia-
trabajo-estudio. Las trayectorias estudiantiles están asociadas con un discurso fuertemente meritocrático, de superación 
personal a través del desarrollo profesional. En ese sentido, la crisis de los cuidados que la pandemia agudizó es el 
principal motivo de abandono en mujeres, de entre 25-35 años, de roles monoparentales o compartidos y de primera 
generación de profesionales, coincidiendo con Crosta (2013). Este último caso se vio agravado por el cierre de 
instituciones como jardines o salas cuna que permiten al estudiantado compatibilizar el cuidado de los hijos con los 
estudios.  
 
En tercer lugar, el efecto pandemia constituyó un factor relevante en las decisiones de abandono, más aún en quienes lo hicieron 
en primer año debido a complicaciones formativas o motivos de fuerza mayor. Quienes abandonaron en segundo y tercer año lo 
hicieron principalmente por problemas administrativos vinculados o no con la pandemia. Inquieta el caso de estudiantes que 
perdieron sus beneficios por no desarrollar prácticas en el contexto de COVID-19 y la escasa capacidad institucional para resolver 
esa situación, lo que coincide con Mertes y Jankoviak (2016) en el caso del contexto prepandemia. 
 
Respecto del abandono por motivos vocacionales, definitivamente la carrera puede no estar alineada con el proyecto de 
vida de algunos estudiantes, lo que ha sido también advertido por Sotomayor Soloaga y Rodríguez-Gómez (2020), 
quienes destacan la escasa claridad en la elección de la carrera e interés en el área de desempeño. Resulta fundamental 
fortalecer procesos de búsqueda vocacional que impliquen metas claras previas al ingreso a la carrera. Asimismo, la 
ausencia de referentes en la etapa previa al ingreso a la educación superior (Herrera, 2017) muestra la importancia de 
potenciar el apoyo y asesoría vocacional durante la educación secundaria. En ese sentido, se podrían fortalecer los 
portales gubernamentales actuales para que no solo entreguen información sobre rentas, ocupación y datos de contexto, 
sino que también dispongan de información clave respecto de las áreas formativas y campos laborales con material 
didáctico e interactivo basado en casos reales. 
 
En cuarto lugar, hay un déficit en el diálogo entre estudiantes y representantes institucionales, lo que genera que el 
estudiantado sienta que sus problemas, por pequeños que sean, no tienen solución y terminan abandonando. La 
comunicación institucional debe ser eficiente (llegar a todos y comunicar bien) y oportuna (comunicar en el momento, 
no tiempo después). Asimismo, se deben atender problemas administrativos para reducir la sensación de distancia e 
invisibilidad que sienten algunos estudiantes. La imagen institucional se transforma en estudiantes que tienen una buena 
experiencia de estudios, con buenas calificaciones y relaciones interpersonales, y que se vieron forzados a abandonar 
por motivos de fuerza mayor, y al momento de concretar su decisión accedieron a una faceta institucional menos 
favorable. Los horarios propuestos por la institución parecieran considerar insuficientemente el perfil del estudiantado, 
situación alertada por Mertes y Jankoviak (2016) y Skinner y sus colegas (2022).  
 
La última conclusión añade una visión que entiende el abandono alejado de la perspectiva del fracaso presente en la 
teoría clásica del abandono. Dejar la institución puede constituir un aprendizaje y poseer un significado favorable dentro 
de la trayectoria de quien lo realiza. Este se entiende como el abandono que orienta a la persona a tomar un camino que 
anteriormente no era evidente y que, gracias a la perspectiva entregada por una experiencia frustrada, se visualiza. Es el 
caso de quienes abandonan la idea originalmente trazada para tomar una salida intermedia (como técnico), estudiar una 
carrera profesional (en otra institución), desarrollarse en el rubro sin la obligación de obtener un título o asumir que no 
se pudo concretar el proceso por factores externos y salir fortalecido en la dimensión personal.  
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