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Efectos de la actitud prosocial y autoeficacia percibida
en el compromiso académico virtual en pandemia

Effects of  prosocial attitude and perceived self-efficacy
in virtual academic engagement during the pandemic

Lucirene Rangel Lyne • Magda Lizet Ochoa Hernández • José Ignacio Azuela Flores

Resumen

La actitud prosocial y la autoeficacia percibida se han estudiado 
desde distintas perspectivas, pero su análisis cobra importancia 
en segmentos vulnerables bajo contextos disruptivos. La pan-
demia de COVID-19 expuso esta vulnerabilidad de una manera 
exponencial. Uno de los segmentos que sufrió los cambios más 
drásticos corresponde a la población estudiantil, pues se vieron 
forzados a cambiar las clases presenciales por aulas virtuales, 
lo que puso en evidencia las brechas socioeconómicas y tecno-
lógicas de esta población. Así pues, la continuidad académica 
confirió una responsabilidad esencial a factores actitudinales y 
comportamentales por parte del alumnado, por lo que la actitud 
prosocial y la autoeficacia percibida en conjunto se sugieren 
como antecedentes del compromiso académico. Los objetivos 
fueron explorar los niveles de actitud prosocial y autoeficacia 
percibida, así como analizar el efecto que tienen tales variables 
en el compromiso académico. Se encuestó a 613 estudiantes 
en modalidad virtual. Los niveles promedio de la actitud pro-
social y la autoeficacia percibida fueron moderados, mientras 
que el compromiso académico demostró puntajes neutrales y 
bajos. Así, el modelo de ecuaciones estructurales basado en 
covarianzas confirmó una relación positiva y significativa que 
explicó al compromiso académico con un efecto pequeño. Se 
discuten implicaciones y tareas para la agenda.

Palabras clave: Actitud prosocial, autoeficacia percibida, com-
promiso académico.

AbstRAct

Prosocial attitudes and perceived self-efficacy have been 
studied from different perspectives, but their analysis be-
comes important due to emerging vulnerable segments under 
disruptive contexts. The COVID-19 pandemic exponentially 
exposed this vulnerability. One of  the segments that suffered 
the most drastic changes corresponds to the student popula-
tion, as they were forced to change from face-to-face classes 
to virtual classrooms, which highlighted the socioeconomic 
and technological gaps of  this population. Thus, academic 
continuity conferred an essential responsibility to attitudinal 
and behavioral factors on the part of  the students, so the 
prosocial attitude and perceived self-efficacy together are 
suggested as antecedents of  academic commitment. The aim 
was to explore the levels of  prosocial attitude and perceived 
self-efficacy, as well as analyze the effect that such variables 
have on academic commitment. 613 students were surveyed 
in virtual mode. The average levels of  prosocial attitude and 
perceived self-efficacy were moderate, while the academic 
commitment demonstrated moderate and low scores. Thus, 
the structural equation model based on covariances confirmed 
a positive and significant relationship that explained academic 
commitment with a small effect. Implications and tasks for the 
agenda are discussed.

Keywords: Prosocial attitude, perceived self-efficacy, academic 
commitment.
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IntroduccIón

La actitud prosocial, también conocida como prosocialidad, se refiere a la expresión 
solidaria y equitativa del ser humano en empatía con sus semejantes (Zaratti y Pinto, 
2004). Esta clase de actitud puede conocerse precisamente mediante los pensamien-
tos, intenciones y conductas (Romersi et al., 2011) y se ha estudiado, por ejemplo, en 
relación a la actividad física (Vilar et al., 2019), la salud mental del ser humano (De 
la Hoz et al., 2022), el ambiente familiar, la parentalidad (Carlo et al., 2018; Centelles 
et al., 2021), el compromiso, la empatía (Kou et al., 2020), la motivación, la civilidad 
(Abid et al., 2018), el capital social, la resiliencia (Liu y Ngai, 2019), la atención me-
diática y la dependencia (Gong et al., 2022); cobrando especial interés en contextos 
inesperados que han ocasionado una crisis económica y sanitaria global, como lo fue 
el periodo de pandemia a raíz del virus SARS-CoV-2.

Específicamente, el análisis de la actitud prosocial sugiere un mayor énfasis res-
pecto de variables que inciden en sectores que sufrieron cambios drásticos, específi-
camente aquellos segmentos que por sus características pueden considerarse como 
los de mayor vulnerabilidad comportamental, tal es el caso de la población estudiantil.

Los estudiantes se precisan como uno de los grupos más vulnerables dado el 
cambio brusco que se sufrió en este ámbito durante la pandemia. Las escuelas de 
todos los niveles socioeconómicos sin excepción respondieron con los recursos que 
se tenían en ese momento para cambiar la modalidad de impartición de cátedra, re-
tando a la sociedad, al personal administrativo y académico y al alumnado a adaptarse 
efectivamente para no frenar el desarrollo de los programas de estudio.
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Así pues, se han evaluado las actitudes prosociales respecto de la tendencia 
comportamental que prevalece en las escuelas (Pareja et al., 2019), la producción 
científica de los docentes (Agredo-Machin et al., 2020), la participación social de los 
alumnos, así como el vínculo con las estrategias de aprendizaje (Inglés et al., 2013) y 
la autoeficacia percibida por el alumnado (Gong et al., 2022).

La equidad no fue un factor que se tomara en cuenta en la inesperada disrup-
ción de la modalidad presencial y su migración a las aulas virtuales, pues existieron 
condicionantes económicas y tecnológicas no homogéneas en la mayor parte de la 
población (Anderete, 2020; Segura y Vilchis, 2021). Por tanto, puede afirmarse que se 
otorgó un peso considerable del éxito que se obtuviera en tal adaptación a variables 
actitudinales y comportamentales que posibilitaran la continuidad de los cursos en 
un escenario sin precedentes en la historia de los educandos.

Así pues, de todas las relaciones antes citadas, el vínculo entre la actitud prosocial 
y la autoeficacia percibida toma una importancia prioritaria de análisis bajo el contexto 
académico en pandemia, al ser esta última definida como la seguridad que se tiene 
para realizar con éxito una tarea compleja, o bien, comportarse de cierta manera para 
lograr algún objetivo (Bandura, 1977).

Debido a la brecha socioeconómica y tecnológica que se expuso en este periodo 
de pandemia, interesa al presente trabajo analizar el efecto de la actitud prosocial y 
la autoeficacia percibida desde un enfoque general, para evaluar su incidencia en el 
compromiso académico del alumnado.

Si las creencias operan como antecedentes de la motivación y la conducta (Ajzen, 
1991; Bandura, 1977), la actitud prosocial es entonces una referencia positiva para la 
autoeficacia percibida. Según lo descrito, la prosocialidad y la autoeficacia percibida 
pueden relacionarse estrechamente con el compromiso académico del estudiante, 
dado a que este se asocia con procesos motivacionales (Tatiana et al., 2022) y se de-
fine como un estado mental relacionado con la energía, dedicación y absorción en el 
ambiente en el que se desarrollan las ocupaciones (Schaufeli et al., 2002), por lo que 
los estudiantes comprometidos son aquellos vigorosos, apasionados e involucrados 
con su vida académica (Carmona-Halty et al., 2021).

Lo cierto es que no se encuentra una suficiencia en cuanto a la literatura publi-
cada respecto al análisis de estas relaciones, abriendo una oportunidad de estudio 
con especial interés en el ámbito educativo ante un escenario retador a causa de una 
pandemia.

Por lo anterior, las interrogantes que guían este trabajo son: ¿Qué niveles de 
prosocialidad, autoeficacia percibida y compromiso académico pueden evidenciarse 
en el complejo contexto de pandemia? y ¿Qué efectos tienen la prosocialidad y la 
autoeficacia percibida en el compromiso académico de los estudiantes bajo contexto 
de pandemia?
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En este sentido, los objetivos del presente trabajo atienden a explorar los niveles 
de actitud prosocial, autoeficacia percibida y compromiso académico que imperan en 
los estudiantes bajo el contexto académico virtual en pandemia, así como analizar el 
efecto que tienen la actitud prosocial y la autoeficacia percibida en el compromiso 
académico de los estudiantes.

Actitud prosocial y compromiso académico
Estudios demuestran que ayudar a otros o actuar de manera prosocial en el lugar 
de trabajo intensifica los estados afectivos de los individuos hacia la institución. El 
comportamiento prosocial es un factor multidimensional que involucra la coopera-
ción, donación y voluntariado en los individuos que lo practican (Baksi et al., 2021); 
las instituciones de educación superior no son la excepción, pues cada día involucran 
a sus estudiantes a participar en actividades prosociales con fines de aprendizaje 
(Trozzolo y Brandenbrger, 2001).

Por otra parte, la mejora del compromiso es uno de los principales objetivos de la 
gestión humana. Las organizaciones esperan este compromiso de parte de sus traba-
jadores como forma de disminución de gastos, mejora del rendimiento y provisión de 
la calidad del producto ofrecido (Ficapal-Cusí el al., 2020). Se espera que estudiantes 
comprometidos tengan más probabilidad de adoptar conductas prosociales.

Entre la amplia variedad de formas de conductas prosociales, gran parte de la 
investigación se ha centrado en el ámbito empresarial y poco en el contexto educativo 
(Baksi et al. 2021; Trozzolo y Brandenberger, 2001). Con datos de trabajadores de 
28 empresas españolas, Ficapal-Cusí et al. (2020) evidenciaron que el compromiso 
afectivo está relacionado con conductas prosociales que benefician a la organización; 
con profesionales de la salud pública, Ong et al. (2019) mostraron que la motivación 
prosocial afecta positivamente el compromiso organizacional, conduciendo a una 
menor rotación de este tipo de profesionales.

Para el caso de empleados de áreas administrativas del sector público de Pakis-
tán, Arshad et al. (2021) confirmaron la relación entre la motivación prosocial y el 
compromiso de los empleados. En el contexto educativo, con universitarios de una 
institución religiosa –Universidad de Notre Dame– que realizaban actividades de 
servicio social, Trozzolo y Brandenberger (2001) se dieron a la tarea de analizar si 
quienes expresaban mayor compromiso religioso participaban en servicios comunita-
rios y acciones sociales. Los resultados confirmaron la relación entre el compromiso 
religioso y el comportamiento prosocial.

En el entorno de los deportes, Tsai et al. (2022) analizaron cómo el compro-
miso deportivo puede facilitarse a través de un comportamiento prosocial entre los 
miembros del equipo que enfrentan continuamente crisis de compromiso debido a 
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presiones académicas, de capacitación, de empleo, entre otras. Con base en los estu-
dios mencionados, se propone la siguiente hipótesis:

H1 La actitud prosocial tiene un efecto positivo y significativo en el compromiso 
académico.

Autoeficacia percibida y compromiso académico
La pandemia por COVID-19 tuvo impactos en el sector educativo, por lo que el 
docente se vio afectado en el sentido de enfrentar un cambio respecto del aula tradi-
cional a la virtual. En este contexto, Guoyan et al. (2021) analizaron el impacto de la 
autoeficacia del docente y el compromiso en la continuidad de la enseñanza en línea, 
los resultados confirman la relación causal entre ambas variables. Continuando con 
el contexto de la pandemia por COVID-19, el estudio de Baloran y Hernan (2020) 
con profesores de Filipinas reveló que la autoeficacia en época de crisis influye sig-
nificativamente en el compromiso académico de los docentes.

Teniendo como objeto de estudio a estudiantes, Martínez-Uribe et al. (2020) 
analizaron las variables que predicen el compromiso académico de universitarios 
peruanos, siendo la autoeficacia percibida una de las causales de mayor impacto. 
Para el caso de estudiantes chilenos, Oriol-Granado et al. (2017) concluyen que la 
autoeficacia predice mayores niveles de compromiso académico.

Las actividades de liderazgo se reflejan en la calidad de los servicios educativos 
y resultados académicos y fomentan el crecimiento y desarrollo de las instituciones 
educativas (Kezar, 2014). El trabajo de Almutairi (2020) analizó la autoeficacia en el 
liderazgo de directivos y el compromiso organizacional (afectivo, de permanencia 
y normativo) del cuerpo docente en universidades de Arabia Saudita, encontrando 
asociaciones positivas entre ambas variables. Los autores destacaron que para lo-
grar el compromiso de los profesores, los líderes deben aumentar la autoeficacia 
proporcionando un entorno propicio para el desempeño del trabajo, lo que traerá 
como resultado una mejora en el compromiso de estos profesores hacia las metas 
institucionales.

Continuando con el objetivo de mejorar el compromiso de los docentes con la 
profesión, Setyaningsih y Sunaryo (2021) analizaron la influencia de la autoeficacia 
como factor que incide en el fortalecimiento del compromiso, toda vez que este sector 
en Indonesia presenta limitaciones financieras y académicas. Los autores sugieren 
que fortaleciendo la autoeficacia a través de los valores, ética, creencias, voluntad de 
hacer un buen trabajo y el deseo de mantenerse en la institución educativa, aumenta 
el compromiso docente. En esta sintonía, pero con docentes de una universidad 
de Pakistán, Zeb y Nawaz (2016) encontraron que la autoeficacia tiene un impacto 
positivo en el compromiso organizacional, y con docentes de nivel secundaria de la 
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India, Chandrika et al. (2022) confirmaron el impacto positivo y significativo de la 
autoeficacia hacia el compromiso organizacional. Con base en los estudios mencio-
nados se propone la siguiente hipótesis:

H2 La autoeficacia percibida tiene un efecto positivo y significativo en el com-
promiso académico.

La autoeficacia percibida y la actitud prosocial
Los medios de comunicación desempeñaron una importante función en la difusión 
de información durante la crisis pandémica. Gong et al. (2022) analizaron la influen-
cia de los medios en el comportamiento de su público objetivo, específicamente la 
autoeficacia y las conductas prosociales durante la COVID-19. Los resultados de 
905 participantes de China mostraron efectos significativos y una alta relación entre 
ambas variables.

Continuando con el contexto de la COVID-19, Li et al. (2022) analizaron la 
relación entre la autoeficacia social y las conductas prosociales de 1,122 estudiantes 
universitarios, mostrando una relación significativa entre las mismas.

Pandya (2020) analizó el impacto de un programa de educación espiritual en la 
autoeficacia y comportamiento prosocial de adultos mayores del sur de Asia que par-
ticipan en iniciativas de trabajo voluntario y servicios a la comunidad. Los resultados 
muestran que aquellos adultos que han cursado el programa desempeñan mejores 
medidas de comportamiento en estas variables que aquellos que no.

La autoeficacia y el comportamiento prosocial también han sido analizados en 
la exposición a la tecnología digital; así, Steinemann et al. (2020) analizaron el com-
portamiento prosocial de 66 estudiantes de psicología (exposición diaria durante tres 
semanas); los resultados muestran que el comportamiento prosocial fue predicho por 
la autoeficacia en el impacto del cambio.

También, 799 estudiantes de enfermería completaron las escalas de autoefica-
cia general y conductas prosociales; el análisis de correlación mostró que estas dos 
variables se correlacionan positivamente, lo cual sugiere que los educadores deben 
centrarse en cultivar la cognición y la experiencia del sentido de vida de este tipo 
de estudiantes, así como la eficacia en la vida, el estudio y el trabajo, de manera que 
coadyuve a mejorar el servicio orientado a las personas, el comportamiento prosocial, 
así como la calidad de los servicios de enfermería que ofrecen (Cheng et al., 2020), 
estando estas dos variables estrechamente relacionadas. Con base en los estudios 
mencionados se propone la siguiente hipótesis:

H3 La autoeficacia percibida se correlaciona con la actitud prosocial.
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Metodología

La metodología se divide en dos etapas: la primera corresponde a la descripción de 
los niveles promedio declarados para cada variable estudiada; la segunda etapa se 
enfoca en la comprobación de los efectos planteados.

Diseño
En la primera etapa se evidencian los niveles promedio de actitud prosocial, autoefi-
cacia percibida y compromiso académico con apoyo de las medias de los indicadores 
que construyen a cada variable latente.

En la segunda etapa se desarrolla un análisis factorial exploratorio –AFE– basado 
en el método de componentes principales y rotación Varimax, con el fin de revisar 
la independencia de las variables latentes. Después de esto, se exploran los efectos 
por parte de la actitud prosocial y autoeficacia percibida respecto de la variable de 
compromiso académico. Para ello se realiza un modelo explicativo con apoyo de la 
técnica de ecuaciones estructurales basada en covarianzas; siendo esta una técnica 
idónea para confirmar relaciones simultáneas entre variables de fenómenos que in-
cluyen un número alto de observaciones, fungiendo como una opción conveniente 
para comprobar hipótesis. El software utilizado corresponde a Amos en su versión 
24 (Byrne, 2016).

Muestra
Se encuestó a 613 estudiantes vía electrónica de manera autoadministrada. La con-
dición primordial es que fueran alumnos matriculados en alguna institución formal-
mente registrada y que estudiaran virtualmente durante la pandemia COVID-19. La 
edad media de los encuestados fue de 20,7 años. Del total, 402 fueron mujeres y 211 
hombres.

Medidas
La medida de cada variable se construyó con base en estudios empíricos previos. En 
primer lugar, la variable de autoeficacia percibida se basó en los trabajos de Schwarzer 
y Jerusalem (1995), Baessler y Schwarzer (1996) y Blanco et al. (2019); la variable de 
actitud prosocial fue retomada de los esfuerzos realizados por Zaratti y Pinto (2004) 
y, finalmente el compromiso académico fue adaptado al contexto virtual a partir de 
las investigaciones de Schaufeli et al. (2002) y Juyumaya et al. (2021) (Tabla 1).
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Tabla 1
Medidas de las variables a partir de referentes previos

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

Variables

AEFICA1 [puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero, aunque alguien se me oponga]

AEFICA2 [puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente]

AEFICA3 [me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas]

AEFICA4 [tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados]

AEFICA5 [gracias a mis cualidades y recursos, puedo superar situaciones imprevistas]

AEFICA6 [cuando me encuentro en dificultades, puedo permanecer tranquilo/a porque cuento con las habilidades
 necesarias para manejar situaciones difíciles]

AEFICA7 [venga lo que venga, por lo general, soy capaz de manejarlo]

AEFICA8 [puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario]

AEFICA9 [si me encuentro en una situación difícil, generalmente, se me ocurre qué debo hacer]

AEFICA10 [al tener que enfrentar un problema, generalmente, se me ocurren varias alternativas de cómo resolverlo]

PROSOC1 [considero que todos los seres humanos tienen derecho a las mismas oportunidades] (equidad)

PROSOC2 [es bueno que las personas de todas las razas y religiones tengan la misma posibilidad de vivir y trabajar
 en el país] (equidad)

PROSOC3 [si veo que tratan de manera desigual a alguien, actúo para corregir dicha situación] (solidaridad)

PROSOC4 [considero que la solidaridad debe ser transmitida a todas las personas desde niños] (solidaridad)

PROSOC5 [me siento muy contento ayudando a personas necesitadas, aunque sean desconocidas] (solidaridad)

PROSOC6 [yo iría al campo, durante un tiempo, a trabajar con niños pobres que necesiten todo tipo de apoyo] (solidaridad)

PROSOC7 [es necesario tratar a todos los que nos rodean por igual] (equidad)

PROSOC8 [valoro más a las personas que hacen trabajo social que a las personas dedicadas a otros tipos de trabajo]
 (solidaridad)

PROSOC9 [si trabajo igual que todos, debo recibir el mismo trato y respeto sin importar edad, sexo ni raza] (equidad)

PROSOC10 [en este mundo, ser solidario es más importante que pensar en uno mismo] (solidaridad)

PROSOC11 [valoro a las personas que siempre están pensando en la forma de ayudar a otros] (solidaridad)

PROSOC12 [participo en actividades o colaboro en instituciones con el fin de recaudar fondos para ayudar a grupos
 desfavorecidos] (solidaridad)

COMPROM1 [mis tareas como estudiante de clases virtuales me hacen sentir lleno de energía] vigor

COMPROM2 [me siento fuerte y activo cuando estoy en clases virtuales] vigor

COMPROM3 [estoy entusiasmado con mi carrera, aunque sean clases virtuales] dedicación

COMPROM4 [mis estudios me inspiran cosas nuevas, aún en clases virtuales] dedicación

COMPROM5 [cuando me levanto por la mañana me dan ganas de conectarme a clases virtuales] vigor

COMPROM6 [soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios, no importando que sean clases
 virtuales] absorción

COMPROM7 [estoy orgulloso de hacer esta carrera, no importando que sean clases virtuales] dedicación

COMPROM8 [estoy dedicado a mis estudios, aún con clases virtuales] absorción

COMPROM9 [me entrego al 100% cuando realizo mis tareas como estudiante virtual] absorción

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

Tabla 1
Medidas de las variables a partir de referentes previos

Fuente

Schwarzer y
Jerusalem,
1995; Baessler 
y
Schwarzer, 
1996;
Blanco et al., 
2019

Zaratti y
Pinto, 2004

Schaufeli
et al., 2002;
Juyumaya
et al., 2021,
adaptada a
virtualidad
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Instrumento
La encuesta fue autoadministrada en medios electrónicos durante el periodo de 
aislamiento social a causa de la pandemia de COVID-19. Después de cuestionar 
respecto de los datos demográficos, nivel e institución educativa, se presentaron las 
escalas Likert con base en cinco puntos en los que el numero 1 representaba en total 
desacuerdo mientras que el 5 significó en total acuerdo respecto de las medidas antes 
citadas (Tabla 1).

Etapa 1

Atendiendo a la primera interrogante de este trabajo, se presenta información descrip-
tiva que expone los niveles promedio de la actitud prosocial, la autoeficacia percibida 
y el compromiso académico de los 613 estudiantes encuestados bajo el sistema virtual 
en pandemia (tablas 2, 3 y 4).

Tabla 2
Medias de la variable de actitud prosocial de los estudiantes encuestados

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

Respecto a los niveles promedio de prosocialidad, puede advertirse que los pun-
tajes más altos refieren aspectos de equidad e igualdad de derechos y oportunidades, 
seguido por aquellos que involucran solidaridad y participación en alguna institución 
con fines filantrópicos. Obteniendo un promedio de las medias de 4,012 puntos, 
puede notarse una alta actitud prosocial (Tabla 2).

PROSOC2 [Es bueno que las personas de todas las razas y religiones tengan la misma posibilidad de vivir y trabajar en el país]

PROSOC1 [Considero que todos los seres humanos tienen derecho a las mismas oportunidades]

PROSOC4 [Considero que la solidaridad debe ser transmitida a todas las personas desde niños]

PROSOC7 [Es necesario tratar a todos los que nos rodean por igual]

PROSOC9 [Si trabajo igual que todos, debo recibir el mismo trato y respeto sin importar edad, sexo ni raza]

PROSOC11 [Valoro a las personas que siempre están pensando en la forma de ayudar a otros]

PROSOC5 [Me siento muy contento ayudando a personas necesitadas, aunque sean desconocidas]

PROSOC3 [Si veo que tratan de manera desigual a alguien, actúo para corregir dicha situación]

PROSOC6 [Yo iría al campo, durante un tiempo, a trabajar con niños pobres que necesiten todo tipo de apoyo]

PROSOC10 [En este mundo, ser solidario es más importante que pensar en uno mismo]

PROSOC12 [Participo en actividades o colaboro en instituciones con el fin de recaudar fondos para ayudar a grupos
 desfavorecidos]

PROSOC8 [Valoro más a las personas que hacen trabajo social que a las personas dedicadas a otros tipos de trabajo]

Promedio de las medias

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

Tabla 2
Medias de la variable de actitud prosocial de los estudiantes encuestados

Media

4,591

4,560

4,553

4,440

4,390

4,238

4,217

4,140

3,778

3,439

3,155

2,666

4,012
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Tabla 3
Medias de la variable de autoeficacia percibida por los estudiantes encuestados

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

Evaluando las afirmaciones que hacen alusión a la autoeficacia percibida por los 
estudiantes, los puntajes más altos se encuentran en aquellas afirmaciones que en-
cuentran esfuerzo en la resolución de problemas, mientras que las de menor puntaje 
tienen que ver con las habilidades para el manejo de situaciones difíciles, así como la 
persistencia en la meta por encima de factores adversos. Con un promedio de 3,79 
puntos puede afirmarse un nivel de autoeficacia percibida moderado (Tabla 3).

Tabla 4
Medias de la variable de compromiso académico de los estudiantes encuestados

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

El compromiso académico obtuvo las valoraciones más altas en los rubros de 
dedicación a clases y tareas, así como el sentimiento de orgullo al mantenerse estu-
diando sin importar el cambio a la virtualidad, mientras que los valores más bajos 

AEFICA2 [Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente]

AEFICA8 [Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario]

AEFICA3 [Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas]

AEFICA5 [Gracias a mis cualidades y recursos, puedo superar situaciones imprevistas]

AEFICA9 [Si me encuentro en una situación difícil, generalmente, se me ocurre qué debo hacer]

AEFICA10 [Al tener que enfrentar un problema, generalmente, se me ocurren varias alternativas de cómo resolverlo]

AEFICA7 [Venga lo que venga, por lo general, soy capaz de manejarlo]

AEFICA4 [Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados]

AEFICA1 [Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero, aunque alguien se me oponga]

AEFICA6 [Cuando me encuentro en dificultades, puedo permanecer tranquilo/a porque cuento con las habilidades
 necesarias para manejar situaciones difíciles]

Promedio de las medias

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

Tabla 3
Medias de la variable de autoeficacia percibida por los estudiantes encuestados

Media

4,104

4,018

3,801

3,785

3,778

3,755

3,731

3,723

3,677

3,535

3,79

COMPROM8 [Estoy dedicado a mis estudios, aún con clases virtuales]

COMPROM9 [Me entrego al 100% cuando realizo mis tareas como estudiante virtual]

COMPROM7 [Estoy orgulloso de hacer esta carrera, no importando que sean clases virtuales]

COMPROM3 [Estoy entusiasmado con mi carrera, aunque sean clases virtuales]

COMPROM4 [Mis estudios me inspiran cosas nuevas, aún en clases virtuales]

COMPROM6 [Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios, no importando que sean clases virtuales]

COMPROM2 [Me siento fuerte y activo cuando estoy en clases virtuales]

COMPROM1 [Mis tareas como estudiante de clases virtuales me hacen sentir lleno de energía]

COMPROM5 [Cuando me levanto por la mañana me dan ganas de conectarme a clases virtuales]

Promedio de las medias

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.

Tabla 4
Medias de la variable de compromiso académico de los estudiantes encuestados

Media

3,734

3,666

3,556

3,243

3,220

2,966

2,548

2,485

2,478

3,09
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obedecieron al sentimiento de fortaleza y actividad cuando se encuentran en clases 
virtuales, la energía que propicia la realización de tareas y la motivación que tienen 
para seguir en clases virtuales. Mostrándose un nivel neutro con tendencia hacia la baja 
ponderación, el promedio de las medias de esta variable fue de 3,09 puntos (Tabla 4).

Etapa 2

Previo al modelado de ecuaciones estructurales basado en covarianzas, se desarrolla 
el análisis factorial exploratorio basado en componentes principales con rotación 
Varimax para comprobar la individualidad de las escalas. La medida Kaiser-Meyer-
Olkin de adecuación de muestreo resultó de 0,916, con una prueba de esfericidad de 
Bartlett significativa (p = 0,000). La varianza total explicada obtenida fue del 67,98%.

AEFICA8 [Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario]

AEFICA7 [Venga lo que venga, por lo general, soy capaz de manejarlo]

AEFICA5 [Gracias a mis cualidades y recursos, puedo superar situaciones imprevistas]

AEFICA4 [Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados]

AEFICA9 [Si me encuentro en una situación difícil, generalmente, se me ocurre qué debo hacer]

AEFICA10 [Al tener que enfrentar un problema, generalmente, se me ocurren varias alternativas de cómo resolverlo]

AEFICA6 [Cuando me encuentro en dificultades, puedo permanecer tranquilo/a porque cuento con las habilidades
 necesarias para manejar situaciones difíciles]

AEFICA3 [Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas]

AEFICA2 [Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente]

COMPROM7 [Estoy orgulloso de hacer esta carrera, no importando que sean clases virtuales]

COMPROM3 [Estoy entusiasmado con mi carrera, aunque sean clases virtuales]

COMPROM4 [Mis estudios me inspiran cosas nuevas, aún en clases virtuales]

COMPROM8 [Estoy dedicado a mis estudios, aún con clases virtuales]

COMPROM6 [Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios, no importando que sean clases
 virtuales]

COMPROM9 [Me entrego al 100% cuando realizo mis tareas como estudiante virtual]

PROSOC4 [Considero que la solidaridad debe ser transmitida a todas las personas desde niños]

PROSOC2 [Es bueno que las personas de todas las razas y religiones tengan la misma posibilidad de vivir y trabajar en
 el país]

PROSOC1 [Considero que todos los seres humanos tienen derecho a las mismas oportunidades]

PROSOC11 [Valoro a las personas que siempre están pensando en la forma de ayudar a otros]

PROSOC5 [Me siento muy contento ayudando a personas necesitadas, aunque sean desconocidas]

Tabla 5
Medias de la variable de compromiso académico de los estudiantes encuestados

1

,830

,822

,820

,816

,810

,792

,785

,744

,741

2

,848

,829

,827

,793

,779

,736

3

,840

,821

,805

,786

,767

Componentes

Método de extracción: análisis de componentes principales
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.

Fuente: Elaboración propia con base en literatura previa.
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Se eliminaron los ítems que se agruparon en un factor diferente de aquel para el 
que fueron diseñados y se excluyeron aquellos con carga factorial baja, obteniéndose 
finalmente la composición de las tres componentes cuyos indicadores mantuvieron 
cargas por encima del 0,50 en todos los casos (Tabla 5).

resultados

Una vez confirmada la composición factorial adecuada para cada variable latente, los 
resultados del Alpha de Cronbach para cada escala fueron: para la escala de actitud 
prosocial α = 0,87, para la autoeficacia percibida α = 0,93 y para el compromiso 
académico α = 0,90.

Siguiendo con el diseño metodológico para evidenciar los efectos de las variables 
latentes en el compromiso académico de los estudiantes, se realizó el modelo de me-
dida, en el que todos los indicadores que conforman las variables latentes obtuvieron 
cargas superiores al 0,50 (Figura 1).

Figura 1
Modelo de medida

Fuente: Elaboración propia con base en el software estadístico Amos versión 4.

Los valores correspondientes a la fiabilidad compuesta –CR–, que exige valores 
superiores a 0,7, fueron aceptables en todos los casos (0,897, 0,937 y 0,875). En 

Figura 1
Modelo de medida

Fuente: Elaboración propia con base en el software estadístico Amos versión 4.
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cuanto a la varianza media extraída –AVE–, que acepta resultados mayores al 0,5 
para confirmarse (Hair et al., 2017), los resultados superaron tal valor (0,592, 0,625 y 
0,587). La varianza máxima compartida al cuadrado –MSV– y la validez discriminante 
(en la que la raíz cuadrada del AVE de cada escala supera su correlación respecto de 
otros constructos) (Hair et al., 2017) fue lograda, por lo que puede afirmarse que el 
modelo es válido y consistente (Tabla 6).

Tabla 6
Medias de la variable de compromiso académico de los estudiantes encuestados

Fuente: Elaboración propia con base en el software estadístico Amos versión 4.

Una vez confirmada la fiabilidad y validez de las variables, se procedió a ejecutar 
el modelo estructural para poder evidenciar los efectos planteados. Se demostraron 
efectos positivos y significativos por parte de la autoeficacia percibida (b = 0,34, p 
= 0,000) y la actitud prosocial (b = 0,172, p = 0,000) para explicar al compromiso 
académico, obteniéndose una R2 de 19%. Basados en las consideraciones de Cohen 
(1988), que declara que los efectos comportamentales suelen ser bajos en las áreas 
clínicas, educativas y sociales y que la R = 0,50 puede considerarse como un efecto 
grande, la varianza obtenida en el presente modelo R2 = 0,19 puede afirmarse como 
un efecto pequeño (Figura 2).

El ajuste del modelo obtuvo indicadores aceptables en todos los casos. El CMIN/
DF que debe mantenerse en valores del 1 al 3 resultó de 2,722; el CFI que debe de 
estar por encima del 0,95 obtuvo un valor de 0,966, mientras que el SRMR obtenido 
fue de 0,041, por lo que también logró ser aceptable dado que el supuesto es que este 
debe ser menor a 0,08. Respecto al RMSEA, que marca valores óptimos por debajo 
del 0,06, en este modelo resultó de 0,053, y finalmente, con referencia al PClose, la 
referencia debe estar por encima del 0,05, logrando un resultado de 0,194.

dIscusIon

Esta investigación reitera la importancia que tiene la sinergia propiciada desde la 
prosocialidad y la autoeficacia para generar comportamientos favorables durante 
una etapa de crisis y asilamiento social. Así, el presente estudio confirma la relación 

Fuente: Elaboración propia con base en el software estadístico Amos versión 4.

Tabla 6
Medias de la variable de compromiso académico de los estudiantes encuestados

Significancias:
† p < 0.100
* p < 0.050

** p < 0.010
*** p < 0.001

Compromiso

Autoeficacia

Act. prosocial

CR AVE MSV MaxR(H)
Compro-

miso
Auto-

eficacia
Act.

prosocial
Compro-

miso
Auto-

eficacia
Act.

prosocial

0,897

0,937

0,875

0,592

0,625

0,587

0,160

0,160

0,142

0,907

0,940

0,889

0,770

0,400***

0,298***

0,791

0,376*** 0,776

0,409

0,310 0,372

 

 

 

Validez discriminante HTMT Analysis
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positiva que prevalece entre la actitud prosocial y la autoeficacia percibida, siendo 
coincidente con los estudios de Gong et al. (2022), Li et al. (2022) y Pandya (2020). 
Además, los resultados expuestos se suman al aporte realizado por Steinemann et al. 
(2020) bajo entornos de exposición a la tecnología.

La escala de prosocialidad logró construirse desde las percepciones de solidaridad; 
igualdad de posibilidades para vivir y trabajar en el país; equidad en oportunidades; 
un alto aprecio por las personas solidarias, y los buenos sentimientos al ayudar a las 
personas desfavorecidas aún si estos fueran completos desconocidos.

Los indicadores que no lograron formar parte del estudio al demostrar cargas 
factoriales bajas por parte de la actitud prosocial se refieren al trato equitativo para 
quienes trabajan igual que uno sin importar edad, sexo ni raza; la actitud de intervenir 
ante situaciones de discriminación e injusticia; la intención de desplazarse a lugares 
rurales para ayudar a los más necesitados; pensar en los demás antes que en uno 
mismo; la participación activa en causas y programas sociales, y el hecho de tener 
un mayor aprecio por las personas solidarias que por las individualistas. Esto abre 
nuevas discusiones al respecto.

Por su parte, la autoeficacia percibida logró constituirse de la capacidad de 
resolver la mayoría de los problemas si se invierte el suficiente esfuerzo; el manejo 

Figura 2
Modelo estructural

Fuente: Elaboración propia con base en el software estadístico Amos versión 4.



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 15 • 2024 • e2060 • ISSN: 2448-8550 15

adecuado de cualquier problemática que se enfrente; la creencia en las cualidades y 
recursos propios para superar imprevistos; la confianza en sí mismo; la creatividad 
ante la resolución de problemas; poder mantener la calma ante situaciones adversas, 
y la perseverancia para cumplir metas. El indicador que quedó fuera del análisis fue el 
referente a encontrar la manera de obtener lo que se desea aunque alguien se oponga.

En referencia al estudio causal, aunque en un nivel exploratorio, el efecto de esta 
relación demostró un poder significativo para explicar el compromiso académico. 
Aunque tal efecto no ha sido publicado con suficiencia mediante resultados empíricos 
en el ámbito científico, existen similitudes en cuanto a la evidencia previa consultada.

Anderete (2020) y Segura y Vilchis (2021) argumentan que existen brechas en la 
sociedad, lo que se comprueba en la muestra de estudiantes analizados en este trabajo. 
De acuerdo con los resultados expuestos, el nivel de prosocialidad, autoeficacia y 
compromiso académico sugiere una disparidad importante en cuanto a la capacidad 
de adaptarse a ambientes virtuales académicos desde los factores actitudinales y 
comportamentales que debieran ser factores fundamentales en el desarrollo de una 
mayor resiliencia para futuros retos en el sector educativo.

La variable de compromiso académico bajo contexto de pandemia pudo con-
solidarse desde las aseveraciones de orgullo y entusiasmo por cursar una carrera 
universitaria no importando que sea en ambiente virtual; la inspiración hacia cosas 
nuevas durante la virtualidad; la dedicación exclusiva a clases; la felicidad de estar 
cumpliendo con las tareas del curso, y la entrega por completo al rol estudiantil. Esta 
misma escala no logró incluir las percepciones de energía, concentración y vigorosidad 
al conectarse a clases virtuales bajo contexto de pandemia.

Estos aspectos ayudan a comprender de una mejor manera cuáles alumnos son 
aquellos que generan mayores actitudes positivas ante panoramas adversos, pues las 
declaraciones de dedicación prioritaria al estudio posibilitan nuevas líneas de estu-
dio en la agenda. En otras palabras, la construcción del compromiso académico en 
este estudio sugiere analizar separadamente a los alumnos que pudieron dedicarse 
exclusivamente al estudio y a los que no pudieron dedicarse por completo a estudiar.

Así, se infiere que el motivo principal del compromiso académico se basa en la 
actitud positiva con la que los estudiantes enfrentan los nuevos retos mediante ac-
titudes prosociales y de autoeficacia percibida al estar logrando avanzar en el curso 
pese a situaciones de crisis y brechas socioeconómicas y digitales.

Por tanto, bajo el contexto estudiado pudo exponerse una oportunidad esen-
cial para motivar el compromiso académico desde las características destacadas por 
Carmona-Halty et al. (2021), que atienden a estudiantes vigorosos, apasionados e 
involucrados con el ámbito académico, dado que el compromiso académico es un 
resultado motivacional, lo que guarda concordancia con lo dicho por Tatiana et al. 
(2022).
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conclusIones

El primer objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles promedio de actitud 
prosocial, autoeficacia percibida y compromiso académico en la población estudiantil 
bajo un contexto virtual, a causa de la pandemia de COVID-19. Se logró establecer 
que los niveles declarados para cada variable no eran los más altos en ninguno de los 
casos y que específicamente el compromiso académico no fue el óptimo en el descrito 
contexto, al obtenerse promedios neutrales y bajos en los reactivos de dicha escala.

Como segundo objetivo se planteó analizar la influencia que tienen la actitud 
prosocial y la autoeficacia percibida en el compromiso académico de los estudiantes 
en modalidad virtual bajo el mismo contexto. Como resultado de la técnica aplicada 
para este segundo punto, las relaciones encontradas fueron positivas y significativas, 
evidenciando la importancia de la actitud prosocial y la autoeficacia percibida en la 
construcción del compromiso académico del alumnado.

No obstante, no todas las afirmaciones lograron confirmarse como parte de 
las escalas latentes incluidas en el modelo causal. Puede notarse una propensión a la 
solidaridad, equidad y colectivismo por parte de los encuestados, pero una brecha 
respecto de la creencia en que con esfuerzo se puede resolver cualquier problema, 
la motivación para estudiar en modalidad virtual y el comportamiento filantrópico, 
quedando estas últimas como tareas pendientes en la agenda.

Las implicaciones de los resultados del presente estudio invitan a reflexionar en 
cuanto a las estrategias aplicadas para desarrollar una prosocialidad y autoeficacia 
percibida en la población académica, lo que a su vez tendría una incidencia positiva 
en el compromiso académico en general que cobraría relevancia en periodos de crisis 
como el aquí expuesto.

Estos hallazgos son básicos para identificar los puntos primordiales a ser reforza-
dos desde las aulas, sobre todo en escenas en las que la vulnerabilidad se incrementa, 
a la par que las características actitudinales y comportamentales actúan como deter-
minantes para lograr la resiliencia ante cualquier reto inminente. Así pues, realizar 
esfuerzos estratégicos por parte de los administradores de la educación por elevar la 
actitud prosocial y la autoeficacia percibida se sugiere como misión que complementa 
la función educativa y obedece a la responsabilidad social que debe prevalecer en el 
paradigma escolar actual.

Futuros estudios debieran de considerar profundizar en el detalle respecto de 
los sentimientos y emociones que prevalecieron en la comunidad académica, con el 
fin de poder identificar las estrategias más convenientes para coadyuvar a una mayor 
prosocialidad, autoeficacia percibida y compromiso académico. Tales propósitos pue-
den extenderse al segmento de docentes y administrativos de instituciones educativas.
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