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La presente investigación tuvo como objetivo identificar los factores personales e institucio-
nales que determinan el rendimiento académico de los estudiantes de la Maestría en Inves-
tigación Educativa, ofertada por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, México. El estudio se desarrolló bajo el paradigma cuantitativo. Los participantes 
pertenecen a las cohortes 2004-2014, y fueron clasificados en estudiantes de alto o bajo ren-
dimiento. La información se recolectó con un cuestionario estructurado que indagó sobre: 
conocimientos previos, antecedentes académicos, habilidad para trabajar en equipo, expec-
tativas del programa, motivación, autoestima, bienestar psicológico, procesos académicos-
administrativos y desempeño del asesor y tutor. El análisis de la información incluyó proce-
sos comparativos, estudio de relaciones, análisis de regresión y análisis discriminante. El es-
tudio reportó que la experiencia en investigación, los hábitos de estudio y la autoestima son 
los factores que más influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del programa.

Palabras clave: Desempeño académico; estudiantes de posgrado; características del estu-
diante; contexto escolar.
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The present research aims to identify the personal and institutional factors that determine 
the academic performance Master in Educational Research students, offered by the Faculty 
of Education of the Autonomous University of Yucatan, Mexico. The study was developed un-
der the quantitative paradigm. Participants belong to the 2004-2014 cohorts, and were clas-
sified as high or low performing students. The information was collected with a structured 
questionnaire that inquired about: previous knowledge, academic background, team-work 
skills, program expectations, motivation, self-esteem, psychological well-being, academic-
administrative processes and consultant and tutor performance. The analysis of the infor-
mation included comparative processes, relationship study, and regression and discriminant 
analyses. The study reported that research experience, study habits, and self-esteem were the 
most influential factors in the academic performance of students in the program.

Keywords: Academic performance; postgraduate students; student characteristics; school 
context.
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rendimiento académico en un posgrado en educación

Personal and institutional factors affecting academic 
performance in a postgraduate program in education

1. Antecedentes

Hoy en día, la ciudadanía confiere a la educación la responsabilidad de lograr un 
mundo más equitativo y eficiente. Esta exigencia se presenta con mayor fuerza 

en el nivel de posgrado; de aquí que exista un creciente interés de las instituciones 
educativas por encontrar mecanismos que promuevan el rendimiento académico de 
sus alumnos, para lo cual se han dado a la tarea de indagar sobre los factores que influ-
yen en el desempeño, rezago y deserción (Rivera, 2011).



CPU-e

6Revista de Investigación Educativa 27
julio-diciembre, 2018 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

Mario José Martín Pavón, Dora Esperanza 
Sevilla Santo, Cristina Jenaro Río

Factores personales-institucionales que impactan el 
rendimiento académico en un posgrado en educación

Es así que existen estudios que han tratado de identificar los factores que rodean 
al estudiante y que inciden de manera positiva o negativa en su rendimiento académi-
co, los cuales podrían agruparse en dos categorías principales: aquellos que reportan 
la importancia de aspectos de índole social y los que se vinculan con el análisis de 
aspectos que atañen al centro educativo (Muñoz, Martínez & Armengol, 2010). Estos 
últimos, junto con los factores personales, son los que serán abordados en el presente 
artículo, dada la factibilidad de ser atendidos por las instituciones educativas.

Un aspecto que obstaculiza el esfuerzo de las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) por mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes, se vincula con 
la diversidad de necesidades de los diferentes actores involucrados en los procesos 
formativos, así como por el contexto en el que dichos procesos se gestan (Albornoz, 
2004). En este sentido y a manera de ejemplo, Martín (2015) menciona que la visión 
de considerar los entornos en el estudio del rendimiento académico surge de la teoría 
ecosistémica del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1987), la cual afirma que los 
estudiantes se ven afectados por los cambios en los entornos inmediatos en los que 
viven, así como por las relaciones que se presentan entre éstos y los contextos en que se 
incluyen.

A partir de esta idea, Rivera (2011, como se citó en Martín, 2015) concluye que los 
ecosistemas definidos por Brofenbrenner son determinantes del rendimiento acadé-
mico de los estudiantes e identifica en su estudio diversos factores como: el rol de los 
maestros, los programas de estudio y los factores ambientales del salón (microsiste-
ma); la seriación de las materias, el entorno familiar y la profesión u oficio de los pa-
dres (mesosistema); el costo de la carrera, el lugar de estudio, los problemas de salud 
y la situación laboral (exosistema); la movilidad urbana, así como el medio ambiente 
socioeconómico y político que rodea al alumno (macrosistema).

Como puede verse, existe un amplio espectro de factores vinculados al ambiente; 
no obstante, de acuerdo con Alexander (2006), son la cultura, la tecnología y las prác-
ticas instructivas los que más influyen en el rendimiento académico de los estudian-
tes. Este interés por considerar los factores del ambiente para la mejora de los procesos 
formativos no resulta exclusivo de las IES; también existen otras instancias, como la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que asumen el carácter multifacto-
rial de este constructo destacando las dimensiones social, económica y política.

Entre los aspectos del ambiente que se vinculan con las instituciones educati-
vas, la literatura (Méndez, 2011; Paredes & Paredes, 2009) refiere, entre otros: la ges-
tión de la organización, las políticas educativas, las estrategias y cargas docentes, los 
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alumnos por grupo, así como los criterios de evaluación. De manera particular, un 
supuesto importante en estos estudios refiere que “las expectativas del estudiante ha-
cia la institución juegan un papel importante en su desempeño académico” (Torres 
& Rodríguez, 2006, como se citó en Martín, 2015, p. 19). Todos los estudios señalados 
evidencian que estudiar el rendimiento académico y los factores que lo determinan 
es un campo muy complejo, dado que existe un número significativo de aspectos que 
no dependen directamente del sujeto que aprende, pero que será necesario considerar 
al momento de establecer estrategias al interior de las instituciones educativas para 
lograr el avance en el proceso educativo de todos los alumnos.

Por otra parte, existe un importante número de estudios que buscan explicar la 
influencia de los factores personales en el rendimiento académico. En relación con 
este tipo de aspectos, hay investigadores que afirman que el alumno es el único res-
ponsable de su proceso de aprendizaje y que de él dependerá el éxito que alcance 
(Cruz, 2006). En este sentido, la literatura reporta diversos factores vinculados con 
el estudiante, distinguiendo entre no cognitivos (motivación, intereses, expectativas, 
autorregulación, entre otros) y cognitivos (conocimientos específicos, hábitos de es-
tudio, antecedentes académicos, etcétera). Al respecto, Buchmann y Diprete (2006) 
identifican como determinantes del rendimiento académico a la motivación, las emo-
ciones, los estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio y la importancia que el estu-
diante confiere a las tareas académicas.

Como puede verse, la preocupación de las IES por identificar los factores que im-
pactan el rendimiento académico de los estudiantes no es un tema nuevo; sin em-
bargo, permanece vigente dados los elevados índices de deserción y rezago que se 
presentan en los programas, lo cual genera dudas sobre la forma en que estos se imple-
mentan y sobre la calidad de los servicios que las instituciones ofrecen y que soportan 
los planes de estudio.

2. Planteamiento del problema

A nivel internacional, una de las problemáticas que más preocupa a las autoridades 
educativas es la deserción y el rezago escolar. De manera específica, en el nivel supe-
rior en España, la deserción se encuentra alrededor del 26% (López-Justicia, Hernán-
dez, Fernández, Sánchez & Chacón, 2008) y para el caso de México, en el posgrado 
(nivel que nos ocupa), esta cifra es cercana a 20% (Rivera, 2011). Además, los índices 
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de eficiencia terminal siguen siendo bajos, en México, inferior a 12% (Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía [INEGI], 2005). Con relación al posgrado, en el ciclo 
escolar 2015-2016, el porcentaje de egreso fue de 33.7% y el de graduación de 25%; para 
el caso de Yucatán, el egreso fue de 36% y la graduación de 20% (ANUIES, 2017). Asi-
mismo, en la universidad que oferta el programa en estudio estos porcentajes fueron 
de 27% y 13.4%, respectivamente.

Por otra parte, de acuerdo con los registros del departamento de control esco-
lar de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, que oferta 
la Maestría en Investigación Educativa (MIE), el índice de eficiencia terminal es de 
29.6%; valor que compromete su acreditación y evidencia la baja capacidad predic-
tiva del rendimiento académico de los indicadores de desempeño utilizados para la 
selección de aspirantes, y la existencia de otros factores que impactan el rendimiento 
académico no considerados.

Entre las causas de la deserción señaladas por diferentes autores (Armengol & 
Castro, 2004; Núñez & González-Pienda, 2006), se encuentran la falta de habilidad 
de los alumnos para comprender y analizar textos, así como la falta de capacidad 
para autogestionar su aprendizaje, lo que propicia que no puedan cumplir con las 
demandas de los programas en los que se encuentran matriculados, propiciando 
un bajo rendimiento académico y una disminución en la eficiencia terminal de los 
programas.

A este respecto, Espinosa (2016) menciona que existe relación causa-efecto entre 
el rendimiento académico y la eficiencia terminal de los programas, por lo que aten-
der los factores que inciden en el primero puede ser una estrategia para mejorar esta 
última (Domínguez, Sandoval, Cruz & Pulido, 2014; Guzmán, 2012; Ibarra & Mi-
chalus, 2010). Además, el estudio del rendimiento académico y la eficiencia terminal 
no sólo tiene un impacto académico, sino político y social, ya que a partir de éste se 
puede promover el desarrollo de una educación inclusiva que fomente el avance de la 
sociedad.

En este contexto, de acuerdo con el reporte de la UNESCO de 2006, el abandono de 
los estudios universitarios tiene un alto costo para las instituciones educativas; para 
el caso particular de México, éste asciende a 415 millones de dólares, a lo que deben 
agregarse las repercusiones en el ámbito de la salud física y mental de los estudiantes 
que sufren dicha experiencia (Torres, Osuna & Liekens, 2011). Otra implicación que 
tiene el fenómeno de la deserción se vincula con el hecho de que los organismos acre-
ditadores consideran como un indicador de calidad de los programas a la eficiencia 
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terminal, por lo que al no poder cumplir con este requerimiento se compromete su 
acreditación y la posibilidad de contar con un sistema de becas que beneficie a los 
estudiantes, sin las cuales muchos de ellos no podrían realizar sus estudios.

A partir de este panorama, se observa la necesidad de realizar investigaciones 
orientadas al estudio de los factores que determinan el rendimiento académico y, por 
ende, la eficiencia terminal de este tipo de programas. Aunque se ha investigado en 
diversos niveles educativos el estado de la eficiencia terminal, el rezago y la deserción, 
en el nivel de posgrado es limitado el trabajo realizado y existe un vacío de informa-
ción. Esta situación llama la atención, sobre todo cuando se trata de programas que 
cuentan con un reconocimiento como el de CONACyT, donde uno de los indicadores 
de calidad es precisamente la eficiencia terminal. De aquí que se plantee la siguiente 
pregunta de investigación.

2.1 Pregunta de investigación

¿Cuáles son los factores que predicen el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Maestría en Investigación Educativa?

2.2 Objetivos

1. Identificar los factores personales e institucionales que determinan el rendi-
miento académico de los estudiantes del programa en estudio.

2. Determinar el nivel de importancia de estos factores sobre el rendimiento aca-
démico de los estudiantes del programa en estudio.

3. Determinar la capacidad predictiva conjunta de estos factores sobre el rendi-
miento académico.

3. Marco teórico

El concepto de rendimiento académico ha sido definido de diferentes maneras, sien-
do compleja su definición dado su carácter multifactorial. En este sentido, Díaz (1995) 
comenta que dicha definición resulta importante en los estudios de tipo predictivo, 
ya que el uso de una sola medida del rendimiento como las calificaciones, esconde los 
efectos que sobre la formación del estudiante tienen los factores del contexto y otros 
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que atañen al propio estudiante. Este autor afirma que la definición debe conside-
rar los aprendizajes adquiridos para continuar los estudios y la actividad laboral; no 
obstante, muchas investigaciones adoptan una concepción simple en términos de las 
calificaciones o del promedio de éstas (Torres & Merino, 2010).

Por otra parte, Ibarra y Michalus (2010) comentan que es común considerar el 
rendimiento como el cociente entre el número de materias aprobadas y el tiempo de 
permanencia en el sistema en el que se encuentra matriculado el estudiante.

En cuanto a los factores que impactan el rendimiento académico de los estudian-
tes, la literatura reporta que los maestros, los programas de estudio, el ambiente del 
salón de clases, la seriación de las materias, el entorno familiar, la profesión u oficio 
de los padres, el costo de la carrera, el lugar de estudio, los problemas de salud, la 
situación laboral, la movilidad urbana, la autoestima, así como el medio ambiente so-
cioeconómico y político que rodea al alumno, condicionan su desempeño en el aula 
(Bain, Fedynich & Knight, 2009; Rivera, 2011). Esta diversidad de factores que se re-
porta deja entrever que los condicionantes del rendimiento académico pueden ser 
clasificados en cuatro categorías: institucionales, pedagógicos, psicosociales y socio-
demográficos (Montero, Villalobos & Valverde, 2007).

Al respecto, Vargas, Aburto, Cortés, Álvarez, Ramírez, Farfán y Heinze (2010, 
como se citó en Martín, 2015) hacen referencia a:

factores personales (competencias cognitivas, motivación, autoeficacia percibida, 
bienestar psicológico, inteligencia, sexo, formación académica previa a la univer-
sidad y nota de acceso a ésta), sociales (diferencias sociales, entorno familiar, ni-
vel educativo de los progenitores y variables sociodemográficas) e institucionales 
(metodologías docentes, horarios de clase, alumnos por grupo, dificultad de las 
materias; normas, requisitos de ingreso y requisitos entre materias); dejando ver 
con esta clasificación que para alcanzar altos niveles de desempeño no es suficien-
te con las capacidades cognitivas, sino que además se requiere de la vocación y el 
interés por el estudio. (pp. 64-65)

Como puede notarse, existen diversas clasificaciones de los factores que inciden en el 
rendimiento académico, algunas de las cuales reconocen en su esencia la complejidad 
de la medición de dicho constructo, al visualizar una gran variedad de elementos que 
lo impactan; sin embargo, algunos de ellos hacen referencia a un mismo factor pero 
denominado de manera diferente.
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3.1 Factores personales y rendimiento académico

Una de las conclusiones más relevante que se ha alcanzado en los estudios orientados 
a explicar el rendimiento académico, es el hecho de que las relaciones entre éste y 
ciertos aspectos como la edad, el sexo y el nivel socioeconómico se reportan de ma-
nera constante, sin importar la técnica de análisis utilizada o el nivel educativo en el 
que la investigación se realiza (Cervini, 2002). A este respecto, Contreras, Cuevas, 
Goyenechea e Iturbe (2007) presentan un modelo en el que proponen que el rendi-
miento académico puede ser estudiado con base en factores como el género, la edad y 
la escuela de procedencia.

Debido a que los estudios sobre autorregulación reportan que los conocimien-
tos y habilidades de los estudiantes no logran explicar totalmente la variabilidad de 
dicho constructo, ha sido necesario dar un giro a las investigaciones hacia aspectos 
motivacionales (Zimmerman, 2008). En este sentido, Salmerón, Gutiérrez-Braojos, 
Salmeron-Vilchez & Rodríguez (2011), mencionan que los estudiantes de medicina 
tienen estrategias de autorregulación más desarrolladas que las de los estudiantes de 
otras áreas del conocimiento, y que este factor se relaciona con su rendimiento acadé-
mico, lo que permite suponer que aspectos como la vocación y los intereses juegan un 
papel importante en el desempeño de los estudiantes de dicha área.

Además, Garello y Rinaudo (2012) comentan que existe una relación directa en-
tre la cantidad de conocimientos que el estudiante adquiere y su motivación, argu-
mentando que ésta se determina por la percepción que el alumno tiene de sus capa-
cidades, así como por las estrategias de enseñanza que el profesor utiliza (tareas que 
percibe como óptimas, novedosas, con dificultad y relevancia para sus intereses).

También el estudio desarrollado por Libao, Sagun, Tamangan, Pattalitan, Dupa 
y Bautista (2016) muestra que la motivación tiene una influencia mayor que el sexo, la 
edad o el grado académico en el rendimiento de los estudiantes. Asimismo, Everaert, 
Opdecam y Maussen (2017) encontraron que la motivación tiene una influencia po-
sitiva en el aprendizaje profundo, lo que conlleva a un rendimiento académico más 
alto. Estos estudios evidencian la influencia de la motivación en el aprendizaje de los 
estudiantes de todos los niveles educativos, encontrando que existen momentos en 
los que la extrínseca tiene un mayor impacto (educación básica) y otros momentos en 
que la intrínseca determina el aprovechamiento (educación superior).

Por otra parte, existen estudios que encontraron que las expectativas son otro 
determinante importante del rendimiento académico (Barca, Almeida, Porto, Pe-
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ralbo & Brenlla, 2012; Caso & González, 2011; Figuera, Dorio & Forner, 2003); 
afirman que los estudiantes con altas expectativas tienden a percibir las situacio-
nes de fracaso como retos y tienen una mejor integración con su entorno educa-
tivo, siendo que sus intereses promueven el establecimiento de metas, planes y 
aspiraciones.

En el mismo sentido, Froiland y Worrell (2017) encontraron en su estudio de las 
relaciones entre: a) el apoyo a la autonomía parental, b) los objetivos intrínsecos de 
la vida del estudiante, c) sus expectativas hacia el logro educativo a largo plazo y d) el 
rendimiento académico; que los objetivos intrínsecos de la vida y las expectativas de 
los estudiantes se relacionaron moderada y positivamente, y ambos contribuyeron al 
crecimiento del rendimiento académico.

Otro factor personal que ha sido estudiado es la autoestima. Autores como, Ca-
rreras, Fuentes y Tomás (2012), Cruz y Quiñones (2012) y Kususanto, Ismail y Jamil 
(2010) señalan que existe una relación lineal directa entre el rendimiento académico 
y la autoestima de los estudiantes, la cual se relaciona con la percepción que estos 
tienen de sus profesores. En otras palabras, los estudiantes con alta autoestima visua-
lizan que los profesores los apoyan en su proceso de aprendizaje, en tanto que los de 
baja autoestima los perciben como controladores. En contraparte, estudios como el 
de Chilca (2017) concluyen que la autoestima no afecta significativamente el rendi-
miento académico, al menos no en el mismo grado que pueden hacerlo los hábitos de 
estudio. Resultados como éste evidencian la necesidad de profundizar en el estudio 
de este tipo de variables, ya que como se ha mencionado, es difícil analizar cada factor 
sin la influencia de otros.

Otro factor que incide en el rendimiento académico de los estudiantes es el bien-
estar psicológico; al respecto, Velásquez et al. (2008), mencionan que éste hace que el 
contexto en el que se desarrollan los procesos formativos sea percibido como propicio 
para su buen desempeño y que, por el contrario, en su ausencia el mismo contexto 
puede no ser percibido así. Adicionalmente, Condori (2013) menciona que el bienes-
tar psicológico regula las acciones encaminadas hacia el logro de las metas; es decir, 
la persona que lo posee es capaz de plantearse metas reales y estar consciente del es-
fuerzo que implica alcanzarlas.

Como puede verse, los trabajos descritos dan constancia de lo importante de va-
lorar en los estudios y en la puesta en práctica de estrategias que ayuden a los alumnos 
a mejorar su desempeño, los aspectos no cognitivos que en numerosas ocasiones son 
más determinantes que otros agentes. Estos elementos pocas veces se analizan y mu-
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cho menos se toman en consideración en los planes de retención de las escuelas; sin 
embargo, en el presente estudio se consideran como factores determinantes.

Entre los factores personales de tipo cognitivo, autores como Alonso, Táuriz y 
Choragwicka (2009) y Arquero, Byrne, Flood y González (2009), señalan que el pro-
medio de calificaciones, número de materias reprobadas, tiempo de pasante (en el ni-
vel educativo previo) y la nota de ingreso, son aspectos que influyen en el rendimiento 
académico. Asimismo, Figuera et al. (2003) señalan que estos factores se vinculan con 
el proceso de adaptación de los estudiantes a su nuevo entorno educativo, lo cual re-
sulta importante para el buen desempeño académico. De manera específica, Tejedor 
y García-Valcárcel (2007) concluyen que la variable que más incide en el bajo desem-
peño de los alumnos son sus conocimientos previos.

Otros estudios como el de Contreras, Gallegos y Meneses (2009) predijeron el 
rendimiento utilizando una medida de habilidad relativa (ranking), que se obtiene 
al ordenar a los alumnos según su promedio con relación a sus compañeros de clase; 
es decir, la posición que ocupa el estudiante con base en su promedio general en su 
grupo. Cohn, Cohn, Balch y Bradley (2004) incluyeron el ranking como predictor del 
rendimiento académico en estudiantes de la universidad de Carolina del Sur, encon-
trando que dicho indicador, aunque resulta significativo, es pequeño en magnitud 
para predecir el desempeño de los estudiantes. Tal resultado sugiere que utilizar el 
ranking en combinación con otros indicadores de desempeño, por ejemplo, el prome-
dio de calificaciones, puede producir un indicador del rendimiento académico más 
eficiente (Martín, 2015).

Por otra parte, Phillips (2011) señala que un factor importante para el buen des-
empeño académico de los estudiantes de posgrado es la experiencia en investigación. 
Al respecto, este autor argumenta que todo estudiante de posgrado debe ser usuario 
inteligente de la producción científica, siendo capaz de valorar la confiabilidad de los 
resultados de los estudios antes de usarlos, conocer sus limitaciones y saber si estos 
pueden ser generalizables a otros contextos, además de tener conocimientos de los 
análisis de datos, entre otras cuestiones.

También se reporta que las estrategias de aprendizaje que caracterizan a los es-
tudiantes impactan el rendimiento académico. Dichas estrategias implican vislum-
brar sus habilidades, conocimientos, saber qué deben hacer para aprender, así como 
advertir las exigencias que tienen las tareas que se les encargan (Vázquez, Noriega 
& García, 2013). Un aspecto importante de las estrategias de aprendizaje es que son 
susceptibles de ser modificadas (Tejedor, 2003), por lo que resulta importante tratar 
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de conocer cuáles son las que permiten al estudiante alcanzar altos niveles de desem-
peño, para promoverlas; además de que estas logran explicar 30% de la variabilidad 
del constructo de estudio (Barca et al., 2012).

Desde la perspectiva de los autores de este artículo, el estilo de aprendizaje y las 
estrategias utilizadas por los estudiantes están determinadas por otros factores de 
carácter personal como: la disciplina, la capacidad de gestión, la organización del 
tiempo y la motivación hacia el estudio, por citar algunos; es decir, un estudiante 
responsable, con buena organización de su tiempo y motivado por la tarea, será po-
seedor de un conjunto de estrategias de estudio que le permiten alcanzar buenos 
resultados.

Este hecho sugiere que para realizar un verdadero aporte en la determinación de 
los factores que influyen en el rendimiento académico, se deben identificar aquellos 
que no guarden relación con otros que influyan en el desempeño del estudiante, ya 
que siempre se tendría la duda: ¿son las estrategias de aprendizaje del estudiante las 
que influyen en el rendimiento académico o es su disciplina, que se relaciona con el 
uso de buenas estrategias de estudio, la que verdaderamente influye? (Martín, 2015). 
A este respecto, Montgomery (2004) señala que la interacción de los factores provoca 
efectos distintos a los reportados al estudiarlos de manera separada, e incluso puede 
ocultar los efectos individuales. En el mismo sentido, Fernández (2007) menciona 
que en el estudio de los factores que impactan el rendimiento académico, el análisis 
de cada uno por separado carece de valor y es el estudio conjunto el que provoca los 
efectos más importantes sobre dicho constructo.

Como puede observarse, existe un amplio abanico de factores de tipo personal 
que se reportan como condicionantes del rendimiento académico, lo cual dificulta el 
estudio de dicho constructo; a lo que se añade el problema de las discrepancias en los 
resultados de las investigaciones, consecuencia de la diversidad de técnicas de análisis 
utilizadas, los instrumentos de medición de los factores estudiados y los niveles edu-
cativos en los que estas se realizan.

3.2 Factores institucionales y rendimiento académico

En cuanto a los factores que atañen a las instituciones educativas, Martín (2015) se-
ñala que

los factores institucionales operan a nivel del sistema escolar en su conjunto y a ni-
vel de aula, ya que tienen que ver no únicamente con la enseñanza sino con todas 



CPU-e

15Revista de Investigación Educativa 27
julio-diciembre, 2018 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

Mario José Martín Pavón, Dora Esperanza 
Sevilla Santo, Cristina Jenaro Río

Factores personales-institucionales que impactan el 
rendimiento académico en un posgrado en educación

las dimensiones del quehacer y la cultura escolar; entre estos, la literatura reporta: 
la infraestructura, los materiales de enseñanza, el uso del espacio y del tiempo, 
la organización, las rutinas y las normas, la relación entre directivos y docentes y 
entre estos, los contenidos de estudio, la pedagogía, la valoración y el uso del len-
guaje en las interacciones informales y en la enseñanza, los sistemas de evaluación 
(premios, castigos, incentivos, estímulos, etc.), por citar algunos. (p. 19)

De manera puntual la literatura reporta que una gestión escolar eficiente tiene un 
impacto positivo sobre el desempeño escolar de los estudiantes, ya que permite con-
tar con mayores recursos para que el desarrollo de los procesos formativos se dé en 
mejores condiciones (Paredes & Paredes, 2009).

Abundando sobre el tema, Heredia (2007) comenta que sobre el rendimiento 
académico influyen factores que atañen a las instituciones formadoras, que pudieran 
agruparse en cinco grandes categorías: a) gasto por escuela (recursos destinados a la 
capacitación de profesores, becas, mantenimiento de infraestructura); b) condiciones 
materiales de la escuela (acervo bibliográfico pertinente, instalaciones, internet); c) ca-
lidad de los maestros (programa de capacitación docente, experiencia docente, nivel de 
habilitación); d) práctica dentro del salón de clases (planeación de la clase, tiempo del 
docente en el aula, relación maestro-alumno), y e) administración escolar que ejerce el 
director (número de alumnos en el colegio y número de alumnos en cada curso).

Por otra parte, Tejedor y García-Valcárcel (2007) comentan que, desde la visión de 
los profesores, un aspecto que afecta el desempeño de los estudiantes está vinculado con 
su falta de estrategias para motivarlos; lo cual se debe, entre otras cuestiones, a las múl-
tiples actividades que estos llevan a cabo y que les impiden diseñar tareas que resulten 
retadoras e interesantes a los estudiantes. Al respecto, Martín (2015) refiere que, en Méxi-
co, los académicos de universidades públicas enfrentan la dificultad de realizar múltiples 
tareas (actividades de tutoría, gestión, investigación y docencia), limitando el tiempo dis-
ponible para la planeación de sus clases y lo que éstas conllevan (preparación de materia-
les didácticos, organización de las sesiones de clase y actividades motivadoras); además 
de que la actividad docente está infravalorada en favor de la investigación.

Otro aspecto de impacto se identificó en el estudio realizado por el Laborato-
rio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), en el que 
se encontró que la percepción que tienen los alumnos del clima en el salón de clase 
afecta su desempeño; siendo que una percepción positiva de éste influye más en los 
aprendizajes que otros factores relacionados con la institución (Méndez, 2011, como 
se citó en Martín, 2015).
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En lo que respecta a la importancia que guardan los diferentes tipos de factores 
en la predicción del rendimiento académico, existen estudios como el de Mella y Or-
tiz (1999) y Cervini (2002), donde se afirma que aunque existe influencia de los facto-
res institucionales sobre el rendimiento escolar de los estudiantes, dicha influencia es 
mínima en comparación con la de los factores personales.

4. Método

El estudio del cual deriva el presente artículo pertenece al paradigma cuantitativo. 
Corresponde a una investigación aplicada dado que se orienta a la solución e inter-
vención de situaciones, a través del uso de teorías científicas validadas; es de alcance 
correlacional y clasifica como un estudio transeccional, puesto que dicha recolección 
se realizó en un solo momento (Cohen, Manion & Morrison, 2011).

4.1 Contexto

La Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, que oferta el pro-
grama en estudio, se funda en 1979, pero es hasta 2004 cuando surge la Maestría en 
Investigación Educativa (MIE). Programa cuyo objetivo es “formar profesionales de 
la investigación educativa que posean las competencias fundamentales para el diseño 
y la realización de trabajos de investigación educacional, básica y aplicada, que contri-
buyan en la identificación, estudio y generación de propuestas de solución a los pro-
blemas educativos del entorno” (Universidad Autónoma de Yucatán, 2004); desde su 
creación, el programa se encuentra en el Padrón Nacional de Programas de Calidad 
(PNPC) de CONACyT.

4.2 Participantes

La población de estudio se conformó de 186 egresados de las cohortes 2004 al 2014. 
La muestra se determinó a través de un muestreo estratificado; el total de egresados 
que dio respuesta al instrumento fue de 126; 39 estudiantes de alto rendimiento y 87 
de bajo rendimiento; todos ellos becados por CONACyT durante su proceso formati-
vo, por lo que eran estudiantes con dedicación exclusiva al programa.
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4.3 Instrumento

Se construyó un cuestionario de respuesta estructurada que indagó sobre los factores 
personales e institucionales que influyeron en el rendimiento académico de los egre-
sados. Entre los primeros se consideraron: el manejo de las TIC, los conocimientos es-
tadísticos, la comunicación en inglés, el pensamiento crítico, la habilidad de trabajar 
en equipo, las expectativas, la autoestima, el bienestar psicológico y la motivación al 
logro (utilizándose para estos tres últimos las escalas de Rosemberg, 1989, de Casullo, 
2002 y la de Díaz, Andrade & La Rosa, 1989, respectivamente). Dicha sección incluyó 
ocho preguntas abiertas y 119 en escala tipo Likert de cuatro opciones; Totalmente en 
desacuerdo, En desacuerdo, De acuerdo y Muy de acuerdo. En cuanto a los institucio-
nales se contempló el estudio de los procesos académicos-administrativos (proceso 
de inscripción y registro de asignaturas, entrega de calificaciones, información sobre 
el proceso de movilidad, solicitud de examen de grado y normas de impresión de la 
tesis), el desempeño del asesor y el desempeño del tutor. Esta sección se integró con 25 
ítems tipo Likert con las mismas opciones de respuesta que en el apartado de factores 
personales. Una descripción de los factores considerados en el estudio es la que se 
presenta en la Tabla 1.

Para la validación del instrumento se realizó un juicio de expertos, solicitándoles 
realizar una valoración de los ítems de acuerdo con la siguiente escala: Inadecuado y 
Pertinente. Adicionalmente se pidió realizar un análisis de las instrucciones, aspectos 
evaluados y opciones de respuesta utilizadas.

Para determinar la validez de constructo se calcularon cuatro medidas descrip-
tivas para cada ítem (media, mediana, desviación estándar y el rango intercuartílico). 
Para tomar la decisión sobre los ítems que se debían conservar, reformular o suprimir, 
se establecieron criterios análogos a los utilizados por Barbero, Vila y Suárez (2003), 
los cuales están en función de las medidas mencionadas: 1) Que el valor de la media 
de cada ítem fuese igual o superior a 1.5; 2) atender al valor de la mediana, como valor 
del ítem y, 3) las siguientes consideraciones del rango intercuartílico:

a. Si 0 ≤ Q 3 − Q 1 ≤ 0.5 el ítem se aceptaba.
b. Si 0.5 < Q 3 − Q 1 ≤ 1 el ítem se revisaba y reformulaba.
c. Si Q 3 − Q 1 > 1 el ítem era rechazado.

En relación con la confiabilidad, ésta se estudió a través del alfa de Cronbach, cuyo 
valor fue de 0.81, por lo que el instrumento resulta confiable.
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Tabla 1. Factores en estudio

Factor Descripción

Uso de las TIC
Hace referencia a los conocimientos y habilidades en el manejo de 
tecnologías al momento de realizar sus estudios de maestría.

Conocimiento 
estadístico

Hace referencia a los conocimientos estadísticos de los egresados al 
momento de realizar sus estudios de maestría.

Comunicación en 
inglés

Hace referencia a la habilidad de egresados al momento de realizar sus 
estudios de maestría para comprender textos en inglés.

Pensamiento crítico
Se refiere a la habilidad del egresado para analizar de manera crítica un 
texto del área educativa.

Experiencia en 
investigación

Busca cuantificar las experiencias adquiridas por los egresados 
previamente a su ingreso a la maestría.

Trabajo en equipo
Evalúa la habilidad del egresado para realizar trabajos de forma 
colaborativa con sus compañeros al momento de estudiar la maestría.

Expectativas
Busca medir el nivel de cumplimiento de las expectativas de los 
egresados, respecto a diferentes aspectos del programa.

Autoestima Mide la valoración que hacen los egresados de sí mismos.

Hábitos de estudio Estrategias utilizadas por el estudiante para favorecer su aprendizaje.

Motivación al logro
Mide la disposición para esforzarse por el éxito en cualquier situación en 
la que se aplique un estándar de excelencia.

Bienestar psicológico
Esta dimensión evalúa la valoración de los resultados logrados con una 
determinada forma de haber vivido para conseguirlos.

Procesos académico-
administrativos

Hace referencia a la manera como los diferentes procesos académicos-
administrativos favorecen la obtención del grado.

Desempeño del asesor
Hace referencia a la manera como el apoyo y la supervisión del trabajo de 
tesis del asesor favorecieron la obtención del grado.

Desempeño del tutor
Hace referencia a la manera como el proceso de acompañamiento 
académico del tutor favoreció la obtención del grado.

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Análisis de la información

El análisis consistió en el estudio de las relaciones entre las variables que aparecen en 
la Tabla 2 y el rendimiento académico, para lo cual fue necesario construir algunos 
indicadores en escala de cero a cien para los factores: conocimientos previos (expe-
riencia en investigación, uso de las TIC, conocimientos estadísticos, comunicación en 
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inglés, hábitos de estudio, trabajo en equipo y pensamiento crítico), bienestar psicoló-
gico, autoestima, motivación al logro, expectativas, procesos académico-administra-
tivos, desempeño del asesor y desempeño del tutor. Dichos indicadores se construye-
ron en función de las puntuaciones mínimas y máximas de cada una de las respectivas 
secciones del instrumento, calculándose a partir de la siguiente fórmula:

Indicador = (Puntuación en la sección − Puntuación mínima) x 100
Rango

Tabla 2. Variables consideradas en el estudio

Factores personales

1. Edad 2. Uso de las TIC 3. Autoestima

4. Promedio de licenciatura 5. Conocimiento estadístico 6. Hábitos de estudio

7. Número de asignaturas 
reprobadas en licenciatura

8. Comunicación en inglés 9. Pensamiento crítico

10. Meses transcurridos para 
obtener el título de licenciatura 
desde el egreso

11. Bienestar psicológico
• Aceptación-Control
• Autonomía
• Vínculos
• Proyectos

12. Motivación al logro
• Maestría
• Competitividad
• Trabajo
• Deseabilidad social

13. Experiencia en investigación 14. Trabajo en equipo 15. Expectativas

16. Ranking

Factores institucionales

1. Procesos académico-
administrativos

2. Desempeño del asesor 3. Desempeño del tutor

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de los antecedentes académicos (promedio, número de asignaturas repro-
badas y meses transcurridos para obtener el título de licenciatura desde el egreso) y la 
edad, se trabajó con los valores obtenidos directamente del cuestionario. El ranking se 
definió como el cociente entre la posición que ocupó el estudiante de acuerdo con su 
promedio en su cohorte de licenciatura y el número de alumnos de dicha cohorte.

Adicionalmente se construyó el indicador de rendimiento académico, entendien-
do por éste el cumplimiento de cuatro actividades académicas que denotan la adqui-
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sición de competencias genéricas propias del programa en estudio: 1) Participación 
en un congreso nacional o internacional con un producto académico derivado de su 
trabajo de tesis; 2) acreditar al menos una asignatura en una institución de educación 
superior distinta a la que oferta el programa en estudio; 3) haber realizado una estan-
cia de investigación con algún académico de una institución distinta a la que oferta 
el programa en estudio por un periodo mínimo de 30 días, y 4) obtener el grado en 
un periodo máximo de 2.5 años, medidos a partir de la fecha de ingreso al programa, 
adicionando un punto al indicador por cada actividad realizada.

Una vez construidos dichos indicadores, el estudio de estas relaciones se realizó 
a través de la Prueba t para muestras independientes (previa verificación del supuesto 
de normalidad de los datos a través de la prueba de Kolmogórov Smirnov), la Prueba 
Chi cuadrada de independencia y el coeficiente de correlación de Pearson, depen-
diendo de la escala de medición de las variables.

Posteriormente, a través de la técnica estadística de Regresión Lineal Múltiple 
(RLM), por el método Stepwise, se analizó la importancia de cada uno de los facto-
res considerados sobre el rendimiento académico. En la aplicación de la técnica se 
consideró como variable dependiente al indicador de rendimiento académico y como 
variables independientes, las que se presentan en la Tabla 2.

Finalmente, con la intención de estudiar el efecto conjunto de los factores que 
resultaron significativos en el estudio de los factores individuales y en el análisis de la 
importancia, se aplicó la técnica de Análisis discriminante; clasificándose a los estu-
diantes en uno de dos grupos: estudiantes de alto rendimiento académico (aquellos 
que obtuvieron el grado en un periodo menor o igual a 2.5 años, medidos a partir de 
su ingreso al programa, y que realizaron al menos una de las otras tres actividades 
descritas en la definición operacional de rendimiento académico) y los estudiantes de 
bajo rendimiento (aquellos que no cumplieron dichas condiciones); se acordó consi-
derar que un conjunto de variables tendría la capacidad de predecir el rendimiento 
académico si el porcentaje de buena clasificación de la función discriminante es de al 
menos 80%.

4.5 Proceso de recolección de la información

Con la intención de hacer más ágil la recolección de datos se realizó una versión elec-
trónica del instrumento con el apoyo del servicio Lime Survey, contactándose vía 
telefónica a los egresados antes de realizar el envío del hipervínculo del instrumento 
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por correo electrónico. Cinco días posteriores al envío, se realizaron llamadas tele-
fónicas de seguimiento con el fin de saber quiénes habían dado respuesta, estrategia 
que continuó hasta cumplir tres meses de recolección. Adicionalmente se contactó 
a través de Facebook, a aquellos egresados con quienes aún no había podido esta-
blecerse comunicación y; con aquellos con los que se estableció contacto pero aún 
no daban respuesta al cuestionario; se programaron citas para realizar la aplicación 
personalmente.

4.6 Aspectos éticos

Uno de los aspectos éticos considerados en el estudio fue el presentar a los informan-
tes la naturaleza y propósito de la investigación. De igual forma, se respetó el derecho 
de no participar y de no responder algún ítem del instrumento, así como garantizar el 
anonimato de la información y el respeto a la dignidad. También se vigiló el cumpli-
miento cabal de los supuestos requeridos para la aplicación de las técnicas estadísticas 
utilizadas.

5. Resultados

Para estudiar el efecto que de manera individual tienen los diferentes tipos de factores 
(personales e institucionales) sobre el rendimiento académico, se realizaron los pro-
cesos estadísticos que se describen en la Tabla 3, atendiendo a la escala de medición 
de cada uno de estos.

Del análisis de la Tabla 3 se observa que el manejo efectivo de las tecnologías de 
la información (uso de las TIC), la experiencia en investigación adquirida a través de la 
participación en proyectos de investigación o desarrollo de la tesis de licenciatura, los 
hábitos de estudio, la valoración que hacen los estudiantes de sí mismos (autoestima) 
y el bienestar psicológico determinan el rendimiento académico.

Para el caso de los factores institucionales, el análisis se realizó a través del coe-
ficiente de correlación de Pearson, correlacionando las puntuaciones de los indica-
dores de este tipo de variables y las correspondientes al indicador de rendimiento 
académico, los cuales se presentan en la Tabla 4.
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Tabla 3. Estudio de las relaciones de los factores 
personales con el rendimiento académico

Variable estudiada
Valor del 

estadístico 
de prueba

Valor de 
significancia

Técnica Procedimiento

Sexo 5.400 0.065

Prueba Chi 
cuadrada

Para el estudio de las relaciones 
se categorizó a los estudiantes 
en los niveles bajo, medio y 
alto, con base en el indicador de 
rendimiento académico. También 
las licenciaturas se agruparon en 
dos categorías: las vinculadas con 
el área educativa y las que no.

Licenciatura de procedencia 0.180 0.913

Edad 0.620 0.537

Prueba t

Se compararon los valores 
de estas variables para los 
estudiantes de alto rendimiento 
y los de bajo rendimiento.

Promedio de licenciatura 0.640 0.552

Asignaturas reprobadas en 
licenciatura

0.200 0.836

Ranking 0.099 0.415

Producto 
momento 
de Pearson

Se exploró la relación entre las 
puntuaciones correspondientes 
a los indicadores de cada factor 
y las correspondientes al valor 
del indicador de rendimiento 
académico.

Meses de pasante 0.290 0.130

Uso de las TIC 0.303 0.009

Conocimientos estadísticos 0.160 0.951

Comunicación en inglés 0.014 0.903

Pensamiento crítico 0.107 0.367

Experiencia en investigación 0.267 0.025

Trabajo en equipo 0.191 0.106

Hábitos de estudio 0.448 0.001

Expectativas hacia el programa 0.008 0.945

Autoestima 0.302 0.010

Motivación al logro -0.152 0.199

Bienestar psicológico 0.358 0.002

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Relaciones entre los factores institucionales 
y el rendimiento académico

Factor en estudio r p

Procesos académico-administrativos -0.030 0.800

Desempeño del asesor 0.258 0.028

Desempeño del tutor 0.077 0.516

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 4 se evidencia que solamente el desempeño del asesor de tesis es un condicio-
nante del rendimiento académico de los estudiantes. Este hecho deja ver la importancia 
de considerar la orientación del programa (hacia la investigación) en el análisis del cons-
tructo de estudio. De igual forma, revela la importancia de la definición operacional del 
rendimiento académico, dado que el incluir en ella la condición de obtener el grado, da 
pie a que el desempeño del asesor haga presente su impacto; lo que pudo no haber ocurri-
do si se hubiera adoptado una definición más simple de rendimiento académico.

Con la intención de identificar la importancia que sobre el rendimiento acadé-
mico tiene cada uno de los diferentes factores considerados en el estudio, se aplicó la 
técnica de regresión lineal múltiple por el método Stepwise, considerando a los coefi-
cientes de regresión estandarizados como el nivel de importancia de estos. Los resul-
tados de dicho análisis se presentan en la Tabla 5.
Como se aprecia en la Tabla 5, los factores que resultan condicionantes importantes 
son: el promedio de licenciatura, los meses de pasante, la experiencia en investiga-
ción, la autoestima, los hábitos de estudio y la motivación al logro, pues estos logran 
explicar el 56.3% de la variabilidad del rendimiento académico.

Finalmente, con el interés de identificar la sinergia o efecto conjunto de los facto-
res que resultaron significativos, tanto en el análisis de los efectos individuales como 
en el estudio de la importancia de estos sobre el rendimiento académico, se aplicó la 
técnica multivariada de análisis discriminante, clasificando a los estudiantes en uno de 
dos grupos: estudiantes de alto rendimiento (aquellos que obtuvieron el grado en 2.5 
años medidos a partir de su fecha de ingreso al programa y que realizaron alguna de las 
actividades contempladas en la definición operacional de rendimiento académico) y 
estudiantes de bajo rendimiento (aquellos que no cumplieron dichas condiciones); los 
coeficientes de la función discriminante son los que se presentan en la Tabla 6.
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Tabla 5. Importancia de los diferentes tipos de 
factores sobre el rendimiento académico

Factor en estudio
Coeficientes 

β
p Factor en estudio

Coeficientes 
β

p

Ranking -0.185 0.472 Autoestima 0.260 0.028

Edad 0.102 0.359 Hábitos de estudio 0.334 0.041

Promedio de 
licenciatura

-0.249 0.024 Motivación al logro -0.247 0.021

Asignaturas reprobadas 0.103 0.352 Bienestar psicológico 0.240 0.120

Meses de pasante -0.249 0.021
Procesos académico-
administrativos

-0.094 0.491

Uso de las TIC 0.119 0.480 Desempeño del asesor 0.160 0.163

Comunicación en 
inglés

-0.164 0.154

Pensamiento crítico -0.295 0.082

E. en investigación 0.266 0.023

Expectativas -0.174 0.221

Constante R2

2.257 0.563

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Función discriminante

Factor
Función 

discriminante

Autoestima 0.411

Hábitos de estudio 0.825

Experiencia en investigación 0.148

Porcentaje de buena clasificación 80.8

Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de la Tabla 6 y de acuerdo con lo establecido en la metodología, el grupo 
de factores identificados como determinantes importantes tienen también un efecto 
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conjunto sobre dicho constructo, logrando predecir en 80.8% el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes del programa.

Conclusiones

Una de las primeras conclusiones que se alcanza en el presente estudio se relaciona con 
el hecho de que no existió un efecto de variables personales como el sexo y la edad sobre 
el rendimiento académico, contrario a lo reportado por Cervini (2002), quien afirma 
que el efecto de este tipo de variables se reporta como significativo de manera consis-
tente en los estudios sobre dicho constructo. Esta discrepancia de los resultados podría 
obedecer a la diferencia de niveles educativos en los que se realizan los estudios.

También llama la atención el hecho de que los conjuntos de factores que se iden-
tifican como determinantes del rendimiento académico en el estudio de los efectos 
individuales y en el análisis de la importancia de estos, no sean los mismos; ejemplo 
de esto es que aspectos como el promedio de licenciatura, que resultó significativo a 
través de la técnica de regresión, en concordancia con el trabajo de Alonso, Táuriz y 
Choragwicka (2009), no resultó así a través de la prueba t, al comparar los promedios 
de los egresados de ambos grupos (estudiantes de alto rendimiento y bajo rendimien-
to). Este hecho da idea de la complejidad de la predicción del rendimiento académico 
y sugiere que dicha discrepancia en los resultados pudiera obedecer, entre otras cues-
tiones, a las escalas utilizadas para la medición de los factores en estudio. Asimismo, 
dicha inconsistencia da cuenta de la necesidad de disponer de una medida que evalúe 
la bondad de los resultados obtenidos a través de cada procedimiento; puesto que si 
bien ya existen medidas que tienen ese propósito (la potencia de la prueba [1-β] para el 
caso de la prueba t o el coeficiente R2 de bondad de ajuste para el caso de los modelos 
lineales), éstas no son comparables.

Por otra parte, resulta significativo que aspectos como la licenciatura de proce-
dencia, número de materias reprobadas en licenciatura y el ranking vinculados a los 
antecedentes académicos, no resulten condicionantes del rendimiento académico, no 
obstante el haber sido referidos por diferentes autores como determinantes de dicho 
constructo (Alonso et al., 2009; Arquero et al., 2009; Cohn et al., 2004; Contreras, 
Gallegos & Meneses, 2009).

Asimismo, el presente estudio resalta la importancia de los hábitos de estu-
dio como predictores del rendimiento académico, en concordancia con Tejedor 
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(2003), quien enfatiza su carácter modificable; es decir, la facilidad con que estos 
puedan ser mejorados por las instituciones educativas a través de intervenciones 
curriculares.

De igual forma, el hecho de que la experiencia en investigación resultara con-
sistente como determinante, tal como lo refiere Phillips (2011), hace pensar que la 
orientación del programa (investigación) es importante en el estudio de los factores 
que determinan dicho constructo; aunque hay que aclarar que la experiencia en in-
vestigación a la que se hace referencia se limita únicamente al desarrollo de tesis de 
licenciatura o a la participación como becario en algún proyecto de los profesores del 
programa.

También resalta la incidencia que sobre el rendimiento académico tienen facto-
res como la autoestima, lo cual concuerda con los resultados de Bain et al. (2009), 
quienes atribuyen a ésta uno de los efectos más importantes sobre el desempeño de 
los estudiantes.

De todo lo antes expuesto en este apartado, se puede afirmar que dichos factores 
forman parte de las características del estudiante de alto rendimiento y que son facti-
bles de ser desarrolladas en los estudiantes del programa.

Finalmente, el hecho de que la experiencia en investigación, la autoestima y los 
hábitos de estudio tuvieran la capacidad de predecir el rendimiento académico de los 
estudiantes del programa en un 80.8 %, deja ver que el análisis conjunto de los factores 
revela efectos importantes que pudieran ser diferentes a los reportados al estudiar 
cada factor por separado, pudiendo incluso ocultar los efectos individuales (Fernán-
dez, 2007; Montgomery, 2004).

De aquí la importancia de considerar para futuros estudios técnicas multivaria-
das para el análisis de los factores que se incluyen en este tipo de investigaciones, tales 
como las pruebas de comparación de Hotelling, Wilks, Roy y Pillai, así como análi-
sis de regresión multivariante y el análisis multivariante de la varianza (MANOVA); 
los cuales pueden ayudar a conocer el efecto conjunto de los factores estudiados de 
manera más contundente. Asimismo, se debe trabajar en la construcción de instru-
mentos de medición que arrojen datos en una escala de medición que permita dar 
cumplimiento a los supuestos para la aplicación de dichas técnicas.

Adicionalmente, los factores analizados en futuros estudios, deben ser determi-
nados en función de los contextos en los que se desarrollan los programas, buscando 
con esto que el estudio de las relaciones se dé entre grupos de sujetos con caracterís-
ticas contextuales comunes.



CPU-e

27Revista de Investigación Educativa 27
julio-diciembre, 2018 | ISSN 1870-5308
© Todos los Derechos Reservados | Xalapa, Veracruz
Instituto de Investigaciones en Educación | Universidad Veracruzana

Mario José Martín Pavón, Dora Esperanza 
Sevilla Santo, Cristina Jenaro Río

Factores personales-institucionales que impactan el 
rendimiento académico en un posgrado en educación

En lo que respecta a las limitaciones del presente estudio, la más importante hace 
referencia a los factores que se incluyeron en el instrumento, ya que estos se determi-
naron a la luz de la revisión de la literatura, dejando de lado las opiniones de los pro-
fesores y administradores del programa, así como de los propios alumnos, pudiendo 
existir otros no considerados en éste.
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