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RESUMEN

Diversos factores influyen en el rendimiento académico, y a la vez es un indicador de calidad para medir la efectividad del 
proceso de enseñanza aprendizaje en el sistema de educación superior. Este artículo presenta la identificación de factores 
que determinan el rendimiento académico de estudiantes de posgrado de una universidad ecuatoriana. Se sistematizo 
datos académicos de un total de 1783 estudiantes y de la aplicación de un formulario en la fase de titulación. Como instru-
mento científico se utilizaron modelos lineales multinivel. Los resultados muestran la influencia de factores como la diferencia 
de una población geográfica a otra; la edad y el género influyen poco, mientras que ser casado, tener estudios de maestría 
previos e impartir clases en escuelas ubicadas en zonas urbanas tiene influencia significativamente en el desempeño aca-
démico. 

Palabras clave: Determinantes del rendimiento académico, seguimiento a graduados, investigación educativa, modelo 
lineal multinivel, análisis de covarianza.

ABSTRACT

Various factors influence academic performance, and at the same time it is a quality indicator to measure the effectiveness of 
the teaching-learning process in the higher education system. This article presents the identification of factors that determine 
the academic performance of graduate students from an Ecuadorian university. Academic data of a total of 1783 students 
and the application of a form in the degree phase were systematized. As a scientific instrument, multilevel linear models were 
used. The results show the influence of factors such as the difference from one geographic population to another; age and 
gender have little influence, while being married, having previous master’s studies and teaching in schools located in urban 
areas have a significant influence on academic performance

Keywords: Performance factors, graduate students, educational research, hierarchical linear models, analysis of covariance.
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INTRODUCCIÓN

Es permanente las expectativas de los ciudadanos e ins-
tituciones a los resultados del sistema educativo. Se es-
pera que la formación de los ciudadanos contribuya al 
logro de una mejor calidad de vida y el bienestar social. 
Ahora bien, dada la complejidad del tejido de determi-
nantes que se pueden y/o deben considerar en los distin-
tos niveles de formación académica pareciera estar por 
sentado el rendimiento académico a los determinantes 
del desempeño de sus estudios. 

En sentido general, la variable “rendimiento académico” 
influye en la permanencia y culminación de los estudios 
por parte de los maestrandos. Pero como la deserción 
tiene relación directa con el rendimiento académico. 
Entonces, conocer las razones que influyen en los resul-
tados educativos puede ser un insumo clave para tomar 
acción que garantice la prosecución de los estudios has-
ta graduarse. 

Porque, aunque la preocupación por los resultados ob-
tenidos por los estudiantes universitarios no es un tema 
nuevo, cada vez toma mayor relevancia debido a las ba-
jas calificación y altas tasas de deserción que se obser-
van (Martín, et. Al., 2018). El rendimiento académico es 
una variable tan valorada para medir la calidad y el éxito 
de los sistemas educativos de un país, que se considera 
como manifestación del fracaso de los mismos un defi-
ciente rendimiento, la repitencia y la deserción estudiantil 
(Araya & Avilés 2020).

El presente estudio se desarrolla desde el Programa de 
Maestría en Educación, y, sus resultados pueden ser ex-
tensivos, a los otros programas de posgrado de la institu-
ción. Puede contribuir a ampliar el acervo de información 
para investigaciones que tengan el objetivo de medir el 
rendimiento académico en estudios de posgrados y sus 
determinantes, dado que es escasa la literatura específi-
camente del contexto ecuatoriano y a nivel de posgrado 
(Medina, & Salazar 2021).

La definición de rendimiento académico puede variar de 
acuerdo al enfoque de los diferentes autores, su carác-
ter es multifactorial (Martín, et al., 2018). Porque puede 
ser influido por determinantes como: socioeconómicos, 
cognitivos, institucionales, administrativos, de infraes-
tructura, dotaciones escolares, pedagógicos, psicológi-
cos y aptitudinales, afectivos y emocionales, familiares y 
otros propios al estudiante. Hay autores que, clasifican 
en rendimiento inmediato, las notas obtenidas, y vincu-
lan los aprendizajes obtenidos con el desempeño y éxito 
profesional (Gutiérrez, et al., 2021). Hay autores que con-
sideran el rendimiento en los estudios como el cociente 
entre el número de materias aprobadas y el tiempo de 

permanencia en el sistema en el que se encuentra matri-
culado el estudiante (Ibarra & Michalus, 2010). 

Autores como Abarca, et al. (2015), para definir rendi-
miento académico, otorgan peso a la suma de complejos 
factores de la persona que aprende medido por las califi-
caciones obtenidas, cuyos resultados muestran el grado 
de éxito académico. Mientras que, Ariza, (2017) insiste 
que este índice educativo involucra variables de orden 
cognitivo, volitivas y emocionales muy propias de la per-
sona que aprende.

En lo que respecta a la presente investigación se consi-
dera a los resultados académicos como el producto de 
múltiples factores (los determinantes), que pueden ser 
de naturaleza interna o externa al estudiante, reflejados 
en índices (notas, repitencia, asistencia a clases, etc.) y 
también en conductas (actuación en el aula, mejora en el 
desempeño laboral, etc.). 

Específicamente, se tomó como indicador del rendimien-
to académico el promedio de las notas obtenidas por los 
estudiantes graduados en las diferentes asignaturas de 
la malla curricular. Lo anterior converge con lo sostenido 
por Gutiérrez, et al. (2021) al afirmar que las calificacio-
nes son los indicadores de logro más utilizados para es-
timar el rendimiento académico universitario, de acuerdo 
a la metodología y los criterios evaluativos empleados por 
cada IES. 

De los estudios realizados que buscan explicar los deter-
minantes del rendimiento académico, tienden a agrupar-
los en dos áreas principales: los que son externos y los 
que son internos (personales) a los estudiantes (Martín, 
et al., 2018). 

Así, autores que consideran más decisivos los deter-
minantes externos del rendimiento académico se ba-
san en la teoría ecosistémica del desarrollo humano de 
Bronfenbrenner, según la cual los estudiantes se ven 
afectados por los cambios en los entornos inmediatos en 
los que viven. (Benetti, et, al., 2013). Fundamentos de la 
teoría bioecológica de Urie Bronfenbrenner. Pensando 
Psicología, 9(16), 89-99 Bronfenbrenner divide lo que de-
nomina ecosistemas determinantes del rendimiento aca-
démico en el microsistema, incluye el rol de los maestros, 
los programas de estudio y los factores ambientales del 
salón; el mesosistema, donde considera la seriación de 
las materias, el entorno familiar; el exosistema, implica el 
costo de la carrera, lugar de estudio, problemas de salud 
y situación laboral; y, finalmente, el macrosistema, que 
toma en cuenta la movilidad urbana, así como el medio 
ambiente socioeconómico y político (Martín et al., 2018).  
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Otros autores han dado mayor peso a los determinantes 
externos del rendimiento académico, por ejemplo: para 
Muñoz, et al. (2010) es la importancia que tienen los as-
pectos de índole social y los que se vinculan con facto-
res que atañen al centro educativo; mientras que, para 
Alexander, citado por Martín et al. (2018), la cultura, la 
tecnología y las prácticas instructivas son los que más 
influyen en el desempeño de los estudiantes.

Entre los factores externos que podrían influir en la ac-
tuación de un estudiante están, los aspectos familiares. 
Aunque estos pudieran parecer más importantes en estu-
diantes a nivel de grado (primaria y secundaria), no dejan 
de ser un elemento a considerar en el rendimiento acadé-
mico de estudiantes de posgrado. Ya que el acompaña-
miento y la comunicación en el hogar, sumado a las ha-
bilidades cognitivas, están asociados con el rendimiento 
académico (Padua, 2019). 

En el caso de los cursantes en un programa de maes-
tría, los valores recibidos en su formación, la estabilidad 
económica y afectiva de la relación familiar, así como los 
apoyos de la pareja, hijos, padres y hermanos pueden, 
sin duda, hacer una gran diferencia entre un buen o un 
regular desempeño en la universidad.

Por otra parte, para autores como Garbanzo, (2013), los 
resultados en los estudios universitarios son el producto 
de un proceso en el que intervienen de forma interrela-
cionada los siguientes factores: personales, sociales e 
institucionales, es decir, variables internas y variables ex-
ternas al estudiante. 

Así, entre los factores personales, estarían la competen-
cia cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, 
el autoconcepto académico, la autoeficacia percibida, el 
bienestar psicológico, la satisfacción con los estudios, la 
asistencia a clases, la inteligencia, las aptitudes, el sexo, 
la formación académica previa, y la nota de acceso a la 
universidad. 

Entre los factores sociales, serían las diferencias sociales, 
el entorno familiar, el contexto socioeconómico y varia-
bles de tipo demográficas, los determinantes del desem-
peño académico. Los institucionales, serían los factores 
relacionados con la universidad en sí: la elección de los 
estudios según el interés del estudiante, la complejidad 
de los estudios, las condiciones institucionales, los ser-
vicios institucionales de apoyo, el ambiente estudiantil, la 
relación estudiante-profesor, y las pruebas de ingreso a 
la carrera.

Igualmente, Medina, et al. (2021) le da más peso al des-
empeño académico en la secundaria, la edad, la re-
cepción de alguna beca, la calificación de ingreso a la 

universidad y la cantidad de materias reprobadas, como 
los factores clave para entender los resultados obtenidos 
en los estudios superiores. 

Por otra parte, varios autores se decantan por los factores 
personales como los más influyentes a la hora de explicar 
la actuación de los estudiantes en una carrera determi-
nada. Hay quienes afirman que el estudiante es el único 
responsable de su proceso de aprendizaje y que de él 
dependerá el éxito que alcance. O, quienes identifican 
como factores principales a la motivación, las emociones, 
los estilos de aprendizaje, los hábitos de estudio y la im-
portancia que el estudiante confiere a las tareas académi-
cas (Martín, et al., 2018). 

Acorde lo anterior con lo dicho por Andrade, et al. (2018), 
los factores actitudinales tienen un gran peso en el resul-
tado final del desempeño estudiantil, sobre todo los acti-
tudinales, ya que una actitud favorable al estudio podría 
motivar la búsqueda de estrategias de aprendizaje y há-
bitos de estudio que le ayuden a alcanzar sus metas en 
la universidad. 

Otro ejemplo en este sentido es el trabajo de Abarca et al. 
(2015), quienes concluyen que el éxito académico resulta 
de una combinación de los hábitos de estudio que tengan 
los estudiantes; de cómo organicen su tiempo; el apoyo 
familiar, que es importante sin importar la edad del estu-
diante, ya esté en grado o posgrado; y, la capacidad de 
tener un criterio claro a la hora de priorizar las múltiples 
actividades que todo universitario debe afrontar. 

Por su parte, Ariza (2017) enfatiza que las habilidades 
blandas de los estudiantes, como la inteligencia emocio-
nal, y las de los docentes, como una pedagogía afectiva, 
son factores que contribuirán a mejorar el desempeño de 
los estudiantes universitarios, ya que éstas influyen a su 
vez en variables tales como la capacidad de relacionarse 
con el otro, la autorrealización, el trabajo colaborativo y la 
motivación al logro de las metas propuestas. 

Un elemento novedoso es el que incluye Jiménez, (2018) 
al debate, en cuanto a que las habilidades digitales de los 
estudiantes y el uso que los mismos hagan de todo el ins-
trumental tecnológico de que disponen en la actualidad 
mejora su desempeño en la universidad. En este senti-
do, coincidiría con la propuesta de la UNESCO (2016), 
de que un requisito indispensable para proporcionar edu-
cación de calidad es el empleo de nuevas tecnologías, 
tanto dentro como fuera del aula de clases, por parte 
de los estudiantes y profesores. Según Jiménez, (2018) 
un adecuado uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) incrementa los niveles de moti-
vación, interés y compromiso de los estudiantes, lo que 
favorece su desempeño académico al compararse con 
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quienes reciben una educación basada en paradigmas y 
métodos tradicionales. De donde surge la exigencia para 
que los docentes, no sólo incorporen recursos digitales al 
aula, sino que formen a los estudiantes en su mejor uso 
para potenciar el aprendizaje.

Resulta interesante también la postura de Li & Carroll 
(2017), quienes agregan elementos, afirman que el gé-
nero es un determinante de los resultados académicos 
durante los últimos semestres y que la modalidad de es-
tudio, presencial o a distancia, influye durante los prime-
ros semestres. Adicionalmente, la pertenencia a grupos 
vulnerables (minorías étnicas, distinto idioma de estudios, 
personas discapacitadas o de bajos recursos económi-
cos) es una variable que incide en el desempeño edu-
cativo. Por otro lado, la ubicación del domicilio en zonas 
remotas influye en estudiantes en los últimos semestres, 
mientras que ser el primero de la familia en cursar estu-
dios de nivel superior es una variable determinante de los 
resultados académicos durante los primeros semestres.

Por ello el trabajo se hace las siguientes interrogantes: 
¿Qué puede determinar un bajo (o un alto) rendimiento 
académico de un estudiante de posgrado?, ¿Cuáles son 
los factores que pueden incidir en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes que cursan estudios de cuarto 
nivel en el Programa de Maestría en Educación de la 
UTEG?

Metodología

Se realizó un estudio cuantitativo no experimental, para-
digma empírico positivista, de tipo correlacional no lineal, 
con el propósito de conocer el grado de influencia de las 
variables independientes sobre la dependiente mediante 
un modelo de análisis multinivel. La investigación, a pe-
sar de abarcar un periodo de tiempo de 32 meses, es 
de tipo transversal, los datos se tomaron una sola vez en 
cada periodo académico de cada cohorte; y cada estu-
diante relleno una sola vez el Formulario de Seguimiento 
de Graduados al momento de seleccionar la modalidad 
de titulación. 

Ahora bien, al investigar los aspectos relacionados con 
la educación, se busca dar respuestas a las relaciones 
entre el individuo y la sociedad, debido a que los indivi-
duos interactúan con los contextos sociales a los que per-
tenecen y, se ven influenciados por su entorno. Esto hace 
que la investigación se oriente a la interacción entre las 
variables que identifican a las personas y las que carac-
terizan a los grupos, lo cual se ha denominado “investiga-
ción multinivel” (Hox, 2002). Para Murillo (2008) este tipo 
de modelos es adecuado para realizar investigaciones 

educativas desde el enfoque cuantitativo, ya que ayuda 
a tratar datos “jerarquizados” o “anidados” (como estudi-
antes en aulas, aulas en escuelas, escuelas en ciudades, 
etc.).

Para cumplir con el objetivo de la investigación, se uti-
lizaron modelos jerárquicos multinivel, estos modelos per-
miten: obtener estimaciones estadísticamente eficientes 
de los coeficientes de regresión; obtener resultados es-
tadísticamente significativos, al utilizar la información de 
la agrupación; usar covariables medidas en cualquiera 
de los niveles establecidos para investigar hasta dónde 
los resultados del aprendizaje medio de cada uno de los 
grupos o cohortes que cursaron la maestría, dependen 
de las características del grupo, de los docentes que im-
partieron las diferentes asignaturas,  de aspectos orga-
nizacionales propios de la universidad  o de otras carac-
terísticas de los estudiantes (Goldstein, 2011).

Así, los niveles establecidos para la presente investigación 
son: como primer nivel lo constituyen los estudiantes de 
los diferentes grupos de la maestría de Educación, des-
de noviembre 2019 hasta junio de 2022 en total 1.783 
graduados (unidades de análisis); en el segundo nivel 
se encuentran los 14 grupos (cohortes) que conforman 
el periodo de referencia; y, en el tercer nivel, están las 
provincias, que son las 23 jurisdicciones territoriales del 
mayor nivel dentro de la división político administrativa 
del Ecuador y que tienen su propias características tanto 
geográficas como culturales y socioeconómicas. 

Para efectos del uso de modelos multiniveles, se ha opta-
do por considerar como factores determinantes del ren-
dimiento académico aquellos que son internos o propios 
del estudiante, sobre todo los de naturaleza sociode-
mográfica. Sin que implique desconocer la importancia 
de factores internos, como los aptitudinales o psicológi-
cos, y factores externos, como los familiares, socioeco-
nómicos, pedagógicos e institucionales, que pudieran 
influir en el desempeño estudiantil.

Así, se ha considerado como variable dependiente la 
nota media de los resultados alcanzados en las diferentes 
asignaturas de la maestría (malla curricular). En tanto 
que, las variables independientes (los factores que de-
terminan el rendimiento académico de los estudiantes), 
son aquellas que permitieron contrastar las hipótesis pro-
puestas, cada uno de estos tipos de variables son divid-
idas en dimensiones (ver Tabla 1). Se dividieron en tres 
tipos de variables: de control - estudiante, de formación 
previa al estudio de la maestría - estudiante y de aspectos 
laborales - estudiante. 



452

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 15 | Número 2 | Marzo-Abril,  2023

Tabla 1. Variables independientes

Tipo de Variable Dimensiones Categorías 

Variable de con-
trol: 

estudiante

Estado civil

Casado*
Divorciado
Soltero
Viudo

Género Masculino*
Femenino

Edad Edad de cada estudiante

Autodefinición étnica

Mestizo-Blanco*
Afroecuatoriano
Indígena
Montuvio
Otra

Sostén de familia No*
Sí

Formación previa 
del estudiante

Tipo de Institución de Educación Superior 
donde obtuvo el Grado

Universidad pública*
Universidad privada
Instituto Superior Tecnológico
Normal superior

Área de conocimiento de título de grado En Educación*
Otra

Tiempo de graduado (Grado) Número de años desde su graduación 

Maestría previa Sí*
No

Cursos de pedagogía últimos dos años Sí*
No

Aspectos labora-
les del estudiante

Razones para ser docente

Estabilidad laboral*
Falta de otras oportunidades
Interés en la materia
Vocación
Reconocimiento económico
Reconocimiento social
Trabajar con niños y jóvenes
Otros motivos 

Tipo de institución 
donde imparte clases

Pública*
Fiscomisional
Municipal
Privada

Cargo que ocupa Cargo relacionado con educación*
No relacionado con educación

Zona donde se encuentra la institución 
donde labora

Urbana*
Rural 

Nota: Se muestra las categorías de la variable, con asterisco (*) aquellas que corresponden a la categoría de referencia 
para efectos del análisis estadístico, y las hipótesis se plantearon en función de las mismas.

Fuente: Elaboración propia.

Para realizar el análisis con modelos multinivel, inicialmente se realizó la estimación del modelo nulo, en el mismo 
solamente intervienen las variables dependientes, para este caso constituían las diferentes notas analizadas. Este 
modelo nulo, permite encontrar la varianza de cada uno de los niveles (estudiantes, grupos, provincias). La varianza 
es calculada mediante el Índice de Correlación Intraclase. 
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Para Murillo (2008), la correlación intraclase o autocorre-
lación es un concepto fundamental en el análisis multini-
vel ya que determina la medida del grado de dependen-
cia de los individuos. Se trata de la estimación de lo que 
comparten los estudiantes que pertenecen a una misma 
clase, en nuestro caso, la cohorte. Una correlación baja 
o cercana a cero significará que los sujetos dentro del 
mismo grupo son tan diferentes entre sí como los que per-
tenecen a otros grupos. En la Tabla 2, está los resultados 
del modelo nulo.

Tabla 2. Aplicación del modelo nulo para determinar el 
Coeficiente de Participación de la Varianza 

Parámetros
Promedio de notas obtenidas 
en las asignaturas de la malla 

curricular
Constante 8.922***

(0.0167)

Provincia:    
3.58e-23***

(3.64e-22)

Grupo:   
0.0244***

(0.00590)

Estudiante:  
0.108***

(0.00382)

Observaciones 1783

Nota: Los errores estándar entre paréntesis (* p < 0.05, ** 
p < 0.01, *** p < 0.001)

Fuente: Elaboración propia.

Cálculo del Coeficiente de Participación de la Varianza 
(CPV)

CPV provincias:

                                   (1)

El CPV de las provincias es 0,0270393, esto nos indica 
que la variación en las notas de la malla por provincia se 
encuentra explicadas por las diferencias de las provin-
cias tan sólo en un 2,7%.

CPV grupos o cohortes:

                                  (2)

El CPV de los grupos es 0,1843, es decir que el porcen-
taje de varianza de las notas explicada por los grupos es 
el 18,43%.

CPV de los estudiantes: 

                                                      (3)

El CPV de los estudiantes es 0,8157, implica que el 
81,57% de la varianza en las notas de la malla, se debe a 
las características individuales de los estudiantes. 

Este último coeficiente, el referido al nivel de análisis 
“Estudiantes”, es por lo tanto significativo porque una co-
rrelación baja (0 a 0,39), significa que los sujetos dentro 
del mismo grupo muy diferentes (grupo heterogéneo). 
Pero, si la correlación supera un valor de 0,7, entonces el 
grupo es homogéneo y un modelo lineal multinivel resulta 
más pertinente que el modelo lineal clásico, el cual exige 
heterogeneidad o independencia entre las observaciones 
(Martínez et. al. 2014). En consecuencia, en el nivel de 
análisis de los estudiantes, los sujetos de estudio son tan 
parecidos entre sí (es un grupo homogéneo internamen-
te) que justifica el uso del modelo lineal multinivel para 
explicar los determinantes de la nota promedio obtenida 
durante el transcurso de sus estudios de posgrado. 

Luego de plantear el modelo y calcular el Coeficiente de 
Participación de la Varianza, se procede a diseñar el mo-
delo multinivel de tres niveles que permitirá comprobar o 
rechazar las hipótesis propuestas en esta investigación. 
El mismo se muestra en la ecuación 4 (Murillo, 2008):

(4)

Donde:

, es el valor de la nota promedio de las asig-
naturas de la malla cursada.

  es la constante

Las variables del estudiante vienen dadas por: 

El conjunto de variables del grupo está representado por:

Las variables de la provincia son:
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, es la varianza de las provincias

, es la varianza de los grupos

, es la varianza de los estudiantes

RESULTADOS 

En suma, en la Tabla 3, se presentan los resultados del modelo lineal multinivel diseñado, se incluyen todas las va-
riables independientes consideradas. Las estimaciones se obtienen mediante el uso del software estadístico Stata, 
y se debe tener en cuenta que, para considerar que una variable independiente influye de manera significativa en la 
variable dependiente (rendimiento académico medido a través del promedio de notas de la malla curricular) la misma 
debe presentar una cuantía igual o mayor de 0,0500 en la columna “Modelo multinivel. Promedio malla”. 

Tabla 3. Resultados de la aplicación del modelo multinivel incorporando todas las variables

Parámetro

Modelo 
Multinivel

Errores Estándar
Promedio 

malla

Efectos fijos

Estado civil (ref. casado)

Divorciado -0.0580* (0.0282)

Soltero -0.0500** (0.0174)

Viudo -0.232** (0.0784)

Género (ref. masculino)

Femenino -0.0282 (0.0181)

Edad del estudiante -0.00354** (0.00110)

Autoidentificación étnica (ref. mestizo-blanco)

Afroecuatoriano -0.117*** (0.0337)

Indígena -0.0169 (0.0614)

Montubio -0.0420 (0.0286)

Otra etnia -0.0793 (0.0507)

Sostén familia -0.0280 (0.0263)

Tipo de IES conde cursó el grado (ref. Univ. Pública)

Universidad particular 0.0358 (0.0228)

Instituto Tecnológico Superior -0.192** (0.0712)

Normal Superior -0.205 (0.163)

Titulo relacionado con educación -0.0630*** (0.0177)

Tiempo de graduado -0.000253 (0.000167)

Tiene Maestría 0.0619* (0.0253)

Ha realizado cursos de pedagogía -0.00917 (0.0183)

Razón ser docente (ref. estabilidad laboral)

Falta de oportunidades 0.133 (0.0776)

Interés en la materia 0.105* (0.0432)

Vocación 0.0114 (0.0203)

Reconocimiento económico -0.443 (0.326)
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Reconocimiento social -0.0426 (0.136)

Otros motivos 0.0745 (0.102)

Tipo institución educativa donde trabaja (ref. pública)

Fiscomisional -0.0234 (0.0343)

Municipal -0.458*** (0.117)

Particular -0.0523 (0.0322)

Cargo relacionado con educación -0.0209 (0.0317)

Ubicación institución donde trabaja (ref. escuela rural)

Trabaja en escuela urbana 0.0554** (0.0186)

Constante 9.141*** (0.0599)

Efectos aleatorios

Provincia 1.05e-22*** (1.02e-21)

Grupo 0.0206*** (0.00511)

Estudiante 0.101*** (0.00375)

Observaciones 1783

Grupos 14

Provincias 23

ICC provincias 8.59e-22

ICC grupos provincias 0.1690

2LR 1864,01

Nota: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Fuente: Elaboración propia.

En función a los resultados expuestos en la Tabla 3, se realizó el análisis a las hipótesis planteadas en cuanto validez 
de comprobación de acuerdo a los resultados estadísticos. Se expone esquemáticamente en la Tabla 4.

Tabla 4. Comprobación de las hipótesis planteadas 

Identificación
Hipótesis Hipótesis Comprobación

Hipótesis 1
(Estado civil)

Los estudiantes casados de la Maestría en Educación de la UTEG presentan un 
mejor rendimiento académico, que los que tienen otro estado civil Se comprueba

Hipótesis 2 (Gé-
nero)

Las mujeres que cursan la Maestría en Educación en la UTEG presentan un mejor 
rendimiento académico No se comprueba

Hipótesis 3 (Edad) Los estudiantes más jóvenes presentan un mejor rendimiento académico en la 
Maestría en Educación en la UTEG No se comprueba

Hipótesis 4
(Autodefinición ét-
nica)

Los estudiantes que se autodefinen como mestizo-blanco, alcanzan mejores resul-
tados, que aquellos de otros grupos étnicos.

Se comprueba úni-
camente para el 
caso de los afro-
ecuatorianos

Hipótesis 5
(Sostén de familia)

Los estudiantes que son sostén de familia obtienen menores logros académicos 
que aquellos que no tienen dicha condición No se comprueba

Hipótesis 6
(IES donde obtuvo 
el grado)

Los docentes graduados en universidades públicas presentan un mejor rendimien-
to académico en la Maestría en Educación en la UTEG Se comprueba 



456

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 15 | Número 2 | Marzo-Abril,  2023

Hipótesis 7
(Grado relaciona-
do con Educación)

Los estudiantes que tienen un título de grado relacionado con educación alcanzan 
mejores resultados del aprendizaje que aquellos graduados en otras áreas del co-
nocimiento

Se cumple, pero con 
signo negativo (al-
canzan menores re-
sultados)

Hipótesis 8
(Tiempo desde la 
licenciatura)

Los estudiantes con menor tiempo de graduados presentan un mejor rendimiento 
académico en la Maestría en Educación en la UTEG No se comprueba

Hipótesis 9
(Maestría previa)

Los estudiantes que ya tienen una maestría alcanzan mejores resultados que aque-
llos que no tienen Se comprueba

Hipótesis 10
(Curso de peda-
gogía previo)

Los estudiantes que han realizado cursos de pedagogía logran mejores resultados 
que aquellos que no los realizaron No se comprueba

Hipótesis 11
(Razones para ser 
docente)

Los estudiantes que consideran que trabajan como docentes por la estabilidad 
laboral, alcanzan menores resultados que aquellos que tiene otras motivaciones 
para laborar como docentes

Se comprueba para 
los que trabajan 
como docentes que 
tienen interés por la 
materia

Hipótesis 12
(Tipo de escuela 
donde laboran)

Los docentes que imparten clases en escuelas públicas presentan un mejor rendi-
miento académico en la Maestría en Educación en la UTEG

Se comprueba para 
aquellos docentes 
que trabajan en es-
cuelas municipales

Hipótesis 13
(Tipo de cargo que 
ejercen)

Los estudiantes que trabajan en un cargo que se encuentra relacionado con la edu-
cación logran mejores resultados que aquellos que lo hacen en otras actividades No se comprueba

Hipótesis 14
(Zona donde se 
ubica la escuela)

Los docentes que imparten clases en escuelas urbanas presentan un mejor rendi-
miento académico en la Maestría en Educación en la UTEG Se comprueba 

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, en la Tabla 4, de las 14 hipótesis planteadas se comprueban estadísticamente cuatro de 
ellas (hipótesis 1, 7, 9 y 14); no se comprueban seis (hipótesis 2, 3, 5, 8,10 y 13); y, las cuatro hipótesis restantes (4, 6, 
11 y 12) se comprueban parcialmente, es decir, en relación con una o más de las categorías en las que se ha dividido 
la variable en cuestión, pero no en todas las categorías. En este sentido, se puede decir lo siguiente:

Los estudiantes cuyo estado civil es casado tienen mejor desempeño en sus estudios en el Programa de Maestría 
en Educación de la UTEG que aquellos que tienen cualquiera de los otros estados civiles: divorciado, soltero o viudo 
(hipótesis 1). Lo mismo pasa en los estudiantes que cursan el posgrado, y tienen estudios previos de maestría en otro 
campo de conocimiento (hipótesis 9). Y, también tienen mejor desempeño aquellos maestrandos que son docentes en 
escuelas ubicadas en zonas urbanas (hipótesis 14). 

Paradójicamente, al probar la hipótesis 7, se observa un comportamiento contrario al esperado, puesto que, con un 
índice significativo, el resultado es que los estudiantes con título de grado relacionado al campo de conocimientos de 
Educación alcanzan menores notas que aquellos titulados en profesiones ajenas a dicho campo.

En cuanto al género, no existen diferencias significativas en el desempeño académico de los hombres y las mujeres 
(hipótesis 2). Igualmente, ser o no sostén de hogar no influye significativamente en tener mejores calificaciones (hipó-
tesis 5). Tampoco impacta notablemente en el rendimiento académico del Programa de Maestría en Educación de la 
UTEG haber hecho algún curso de pedagogía (hipótesis 10) o tener un cargo relacionado con la docencia (hipótesis 
13).

De forma parecida, los valores obtenidos no permiten ser concluyentes en cuanto a si los estudiantes que cursaron 
el Programa de Maestría en Educación en la UTEG, con menor tiempo de haberse de graduado en la universidad 
presentan mejores calificaciones que aquellos que han dejado pasar un poco más de tiempo (hipótesis 8). O si los 
maestrandos, a medida que son de mayor edad, obtienen rendimientos académicos menores (hipótesis 3).

Además, los estudiantes que se autodefinen étnicamente como blanco-mestizo, presentan claramente mejores califi-
caciones que aquellos que se autodefinen como afroecuatorianos; pero los resultados no son tan significativos cuando 
se trata de estudiantes autodefinidos como indígenas, montuvios u otra etnia (hipótesis 4).
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De la misma manera obtienen mejores calificaciones los 
maestrandos que se han graduado en una universidad 
pública que aquellos que lo han hecho en un Instituto 
Tecnológico Superior o en uno Normal Superior; sin em-
bargo, los resultados no plantean una diferencia impor-
tante entre graduarse en una universidad pública o una 
privada (hipótesis 6).

Una notable diferencia en el rendimiento académico se 
presenta cuando un maestrando ejerce la docencia mo-
tivada por la estabilidad laboral que cuando lo hace por 
interés en la educación, éstos últimos obtienen consisten-
temente mejores calificaciones (hipótesis 11).

Finalmente, cuando un docente trabaja en instituciones 
educativas públicas obtiene significativamente mejores 
resultados en el Programa de Maestría en Educación de 
la UTEG que cuando lo hace en escuelas municipales; 
incluso que cuando lo hace en escuelas privadas, solo 
que en este último caso la diferencia entre los promedios 
de notas no es tan notable (hipótesis 12).

DISCUSION

El perfil de los estudiantes que cursan estudios de pos-
grado presenta características particulares. De edad 
madura, trabajadores de jornada completa y en cargos 
de gran responsabilidad, con pareja y con hijos la mayo-
ría; son, entre otras. Lo anterior es necesario tenerlo en 
cuenta a la hora de encontrar alguna explicación a los re-
sultados de investigaciones que tienen a este segmento 
poblacional como sujeto de investigación.

Por ejemplo, Fernández & Constante (2020), encuentran 
que a nivel de grado las mujeres obtienen notas superio-
res a sus pares masculinos en los primeros años de carre-
ra; aunque, por su parte, Medina, et al. (2021) determinan 
que las diferencias en las calificaciones entre ambos gé-
neros no son significativas; mientras Li & Carroll (2017), 
consiguieron que, sólo al final de la carrera, las mujeres 
obtienen notas superiores a los hombres. En nuestro es-
tudio, los resultados han señalado que, en el Programa 
de Maestría en Educación de la UTEG, el género no es 
un factor que incida significativamente en el desempeño 
académico de los cursantes.

Por otra parte, autores como Garbanzo (2013), se han 
enfocado en el estudio de los determinantes sociales y 
familiares del rendimiento académico. En el primer caso, 
la autora señala que la convivencia familiar es un factor 
de orden social y personal que impacta en el rendimien-
to académico de los universitarios; en el segundo caso, 
se indica que problemas e inestabilidad en el seno del 
hogar pueden afectar los resultados educativos. Ambas 
afirmaciones son consistentes con el resultado de la 

investigación realizada, al encontrar que los maestrandos 
de estado civil casado obtienen mejores calificaciones 
que los que tienen cualquier otro estado civil. Si se con-
sidera lo exigente de un régimen de estudios de cuarto 
nivel, conjugado con las responsabilidades laborales, se 
entiende que aquellos estudiantes que cuentan con el 
apoyo de la pareja, sobre todo en el caso de las mujeres, 
las cuales culturalmente deben hacerse cargo también 
de los hijos y el hogar, se entenderá este hallazgo tan 
notable.

Un elemento que ha sido considerado en otras investiga-
ciones sobre los determinantes del rendimiento académi-
co, así como en la presente, es la edad de los participan-
tes de la muestra. De acuerdo a los resultados obtenidos 
ser más joven o mayor no influye en el promedio de notas 
obtenidos en la Maestría en Educación de la UTEG, a pe-
sar de que este posgrado se realiza en modalidad on line, 
lo que implicaría cierto dominio por parte de los cursan-
tes de herramientas informáticas, para las cuales podría 
suponerse mucho más capacitados a los estudiantes de 
menor edad. Quizá en los primeros semestres la ventaja 
la lleven los más jóvenes, pero, a medida que avanzan en 
el programa, los promedios terminan haciéndose pareci-
dos, tal como sugieren Li & Carroll (2017), quienes afir-
man que la modalidad de estudio, presencial o a distan-
cia, influye únicamente durante los primeros semestres. 
Coincide, además, este hallazgo con el de Martín, et al. 
(2018), los cuales indican que no existe un efecto notable 
de variables personales como el sexo y la edad sobre el 
rendimiento académico entre los participantes en un pos-
grado en educación. 

En las investigaciones previas consultadas, el factor re-
lacionado con la pertenencia a un grupo étnico específi-
co no es considerado por la mayoría de ellas, salvo Li & 
Carroll (2017), quienes señalan que formar parte de mi-
norías étnicas, o tener un idioma distinto al de estudios, 
o ser una persona con discapacidad o de bajos recursos 
económicos tiende a influir en un menor rendimiento aca-
démico en la universidad. En el caso de los resultados 
obtenidos en esta investigación, se observa que quienes 
se autodefinen como blancos o mestizos obtienen mejo-
res calificaciones que los autodefinidos como afroecua-
torianos, no siendo concluyentes los valores para los 
grupos indígena y montuvio. Esto abre la oportunidad a 
la institución educativa de poner en práctica políticas de 
acción afirmativa, a favor de aquellos grupos considera-
dos históricamente vulnerables.  

Algo similar sucede con la variable “sostén de familia”, 
ya que la misma no es tomada en cuenta por ningún in-
vestigador del tema que nos ocupa, lo cual puede ser 
considerado como un indicio de su poca relevancia a la 
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hora de influir en las notas de los estudiantes universita-
rios en general y de posgrado en particular. De hecho, la 
no significancia de los valores obtenidos, puede ser visto 
como una confirmación de la anterior premisa y podría 
motivar que en sucesivos estudios se descarten pregun-
tas en este sentido.

Por otra parte, el resultado del estudio que muestra que 
no hay diferencias significativas entre las notas obtenidas 
por estudiantes graduados de universidades públicas o 
privadas, hace suponer que los niveles de exigencia y 
calidad educativa en estos subsistemas de educación 
superior son similares; algo que no ocurre, por ejemplo, 
con los cursantes de la maestría que se han graduado en 
Institutos Técnicos Superiores o en Normales Superiores, 
quienes logran resultados menores que sus pares de 
universidades públicas. Ahora bien, que los cursantes 
con un título de grado relacionado con Educación obten-
gan menores notas que aquellos cuyo título corresponde 
a otras profesiones, obliga a una reflexión profunda en 
cuanto a la formación que reciben los educadores en las 
universidades públicas o privadas frente a la que reciben 
los que se forman en otras carreras. 

Es interesante observar que el supuesto según el cual, 
un estudiante de posgrado que recientemente se haya 
graduado en la universidad, obtenga mejores calificacio-
nes que uno que haya dejado pasar un tiempo entre el 
tercer y cuarto nivel de educación, no se cumple para los 
cursantes del Programa de Maestría en Educación de la 
UTEG. Esto podría deberse al peso que la experiencia la-
boral tiene en la formación continua de los profesionales, 
por lo que el supuesto inicial podría ser sólo un mito que, 
por lo pronto y para el caso de este estudio en particular, 
queda desmentido. Ahora bien, donde si hay una relación 
directa y significativa es entre tener un título de cuarto 
nivel previo y cursar la Maestría en Educación, lo cual pa-
rece lógico porque los Magísteres podrían tener hábitos 
de estudio y habilidades investigativas un poco mayores 
que los estudiantes que posean sólo un título de grado, 
como afirman además Martín, et al. (2018). Sin embargo, 
haber realizado cursos de pedagogía no influye tanto en 
los resultados académicos de la muestra.

Sin duda, la vocación y el interés que se tiene por el tra-
bajo que se realiza es un elemento motivador que puede 
significar que los estudiantes que tengan estas carac-
terísticas alcancen buenos desempeños académicos, 
como parece probar el resultado obtenido en la presente 
investigación, en la cual los maestrandos que trabajan 
como docentes principalmente por el interés en la mate-
ria obtienen mejores calificaciones que aquellos que son 
docentes sólo por la estabilidad laboral que brinda este 
tipo de profesión. Lo anterior se ve avalado por el estudio 

de Libao, et al. (2016) donde muestran que la motivación 
tiene una influencia mayor que el sexo, la edad o el grado 
académico en el rendimiento de los estudiantes. 

Por otra parte, los docentes que imparten clases en es-
cuelas públicas o privadas, obtienen notas parecidas en 
la maestría. Y, además, tampoco influye en el rendimiento 
académico si se labora en un área relacionada a edu-
cación u otra distinta. Pero, si es significativa la diferen-
cia en el promedio de calificaciones entre los docentes 
de escuelas ubicadas en zonas urbanas o rurales, sien-
do menor en estos últimos; lo cual puede ser motivado 
en problemas de acceso a la información o a la limitada 
conectividad que pudieran tener las regiones alejadas 
de las ciudades más pobladas y de mayor dinamismo 
económico.

CONCLUSIONES

En función a los objetivos de investigación se han identifi-
cado como factores determinantes del rendimiento de los 
cursantes del Programa de Maestría en Educación de la 
UTEG en sus primeras 14 cohortes de egresados son los 
siguientes: estado civil, autoidentificación étnica, tipo de 
IES donde cursó el grado, tipo de título de grado obteni-
do, tener una maestría previa, tener interés en la materia 
sobre la que trata el programa, tipo de escuela y zona 
donde se ubica la institución donde se imparte clases.

Caso contrario, no se comprueba que influyen significa-
tivamente en el promedio de notas de la malla curricular 
de los maestrandos en Educación de la UTEG, los facto-
res listados a continuación: el género, la edad, ser sostén 
de hogar, tiempo de graduados de la universidad, haber 
realizado cursos de pedagogía y trabajar en un cargo re-
lacionado con la educación.

Se ha evidencia que el Formulario de Seguimiento de 
Graduados aplicado a los egresados del Programa de 
Maestría de la UTEG tiene potencial de ser ampliado en 
futuras cohortes de graduados, en relación con ampliar 
aspectos sociodemográficos y laborales de los estudian-
tes. Además, otros tipos de factores externos determinan-
tes del rendimiento académico: sociales, económicos, 
culturales; así como los factores institucionales: calidad 
docente, metodologías de clase y evaluación, servicios 
que pone a disposición de los estudiantes la universidad, 
entre otros. A fin de contribuir a los procesos de autoeva-
luación institucional y del desempeño académico de los 
maestrandos.  

A partir de los hallazgos pueden generarse mejoras en 
los procesos académicos, institucionales y administrati-
vos para mitigar aquellos factores que impiden el buen 
desempeño de los estudiantes y, promover prácticas que 
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lo potencien. Es una ambición válida esperar que, de los 
hallazgos a que dé lugar la investigación, se puedan ge-
nerar propuestas de directrices educativas a ser consi-
deradas por entes evaluadores del sistema de educación 
superior, para mejorar los mecanismos y estrategias en 
las que se imparten los conocimientos en los programas 
de posgrado en las universidades nacionales, tanto públi-
cas como privadas, ya sea en la carrera de Educación o 
de otros campos del conocimiento. 
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