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Resumen:  
Introducción: Uno de los factores que ocasiona que un estudiante universitario tome la deci-
sión de abandonar sus estudios es el tema de su rendimiento académico, por lo que es de suma 
importancia tener un panorama claro de como viene percibiendo su desenvolvimiento dentro 
de las aulas. Metodología: De enfoque cuantitativo, corte transversal y analítico, su método 
fue inductivo – deductivo; la muestra quedó constituida por 184 estudiantes de la modalidad 
presencial de una Universidad Pública de Perú; el instrumento utilizado fue la Escala RAU de 
Rendimiento Académico Universitario. Resultados: La edad media es de 18 años; el 53,8% son 
de sexo femenino y el 46,2% sexo masculino. En cuanto al rendimiento académico el 15,8% de 
estudiantes universitarios percibe que su nivel es bajo y un 84,2% medio; sobre aportación en 
las actividades académicas el 64,1% se ubica en el nivel medio, en la dedicación al estudio el 
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51,6% está en el nivel bajo y para la falta de organización de los recursos didácticos el 75,5% se 
ubica en el nivel alto. Discusión: Existen estudios donde han obtenido resultados similares, 
así también no han encontrado factores asociados a ello. Conclusiones: El estudiante necesita 
desarrollar estrategias que permitan mejorar su rendimiento académico. 
 
Palabras clave: rendimiento académico; hábitos de estudio; enseñanza; aprendizaje; universi-
tarios; deserción; gestión del tiempo; actividades académicas. 
 

Abstract:  
Introduction: One of the factors that cause university students to decide to abandon their stud-
ies is the issue of their academic performance, so it is extremely important to have a clear pic-
ture of how they perceive their performance in the classroom. Methodology: Quantitative ap-
proach, cross-sectional and analytical, its method was inductive - deductive; the sample con-
sisted of 184 students of the on-site modality of a Public University of Peru; the instrument 
used was the RAU Scale of University Academic Performance. Results: The mean age was 18 
years; 53,8% were female and 46,2% male. Regarding academic performance, 15,8% of univer-
sity students perceive their level as low and 84,2% as medium; 64,1% are at the medium level 
for academic activities, 51,6% are at the low level for dedication to study and 75,5% are at the 
high level for lack of organization of didactic resources. Discussion: There are studies where 
similar results have been obtained, but no associated factors have been found. Conclusions: 
Students need to develop strategies to improve their academic performance. 
 
Keywords: Academic performance; study habits; teaching, learning; undergraduates; drop-
out; time management; academic activities. 

 

1. Introducción 
 
La formación universitaria constituye un indicador de gran importancia para un país, pues 
representa desarrollo y evolución en todos los ámbitos de la sociedad. En la educación univer-
sitaria, los gobiernos enfrentan grandes desafíos en cuanto al cumplimiento de mínimos están-
dares de calidad (González-Zabala et al., 2017). Si bien los conocimientos de los estudiantes 
sobre contenidos y habilidades académicas son aspectos condicionados en gran medida por la 
calidad de la educación que han recibido en la enseñanza secundaria que se han relacionado 
históricamente con el rendimiento académico en su vida universitaria, los cuales se encuentran 
explicados por factores no cognitivos, también denominados factores no académicos, donde 
se explica una parte importante de este rendimiento académico y de las habilidades blandas 
(soft skills) o factores psicosociales (Farruggia et al., 2018).  
 
El rendimiento académico es una de las medidas de los logros experimentados por los estu-
diantes (Real-Delor et al., 2024). Convirtiéndose en un tema importante para los educadores, 
formadores e investigadores quienes han puesto énfasis en estudiar temas que tienen una con-
tribución significativa en el desempeño de los estudiantes, como es el caso del estudio de 
Alshamamari et al. (2017), quienes evaluaron el rendimiento de estudiantes, al igual que Tiley 
(2008), donde analizó las competencias de los estudiantes. Dado que se conocen los factores 
que favorecen o dificultan el rendimiento de los estudiantes, el control de los recursos, además 
del impacto social que determina el éxito o el fracaso de estos en la enseñanza superior, cons-
tituye, por tanto, una búsqueda dentro de la institución, que incluye el rendimiento académico 
del estudiante y su resultado (García y Moreno, 2017; Soza, 2021). 
 
Estudios señalan que en la etapa universitaria existe una serie de factores que se encuentran 
asociados al rendimiento académico, por lo que resulta necesario hacer un seguimiento del 
aprendizaje del estudiante (Gutiérrez et al., 2023). Pues se trata de un nuevo escenario donde 
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es necesario una readaptación de estrategias y maneras de aprender, esfuerzo y dedicación en 
estos tiempos competitivos (Armenta, 2019; Bravo et al., 2021; Jiménez-Puig et al., 2019). Pre-
sentando situaciones de alta tensión y demanda al estudiante en diversos niveles (Antuñez y 
Vinet, 2013; Baader et al., 2014; García et al., 2012; Pozos et al., 2015). 
 
En el Perú existe un vacío entre la Educación Básica Regular (EBR) y la Educación Superior, de 
manera que el tránsito de estos dos niveles resulta muchas veces muy frustrante para el estu-
diante de los primeros ciclos; que al inicio de su vida universitaria puede sentirse abrumado 
frente a la nueva carga académica y al diferente proceso de enseñanza. 
 
A fin de poder afrontar de manera exitosa las exigencias que conlleva esta nueva etapa de su 
vida que es la Educación Superior (Jiménez-Puig et al., 2019), donde estos resultados se ven 
evidenciados en el desempeño académico; siendo necesario brindarle herramientas adecuadas 
a fin de que su aprendizaje sea idóneo, y esto pueda verse reflejado en su rendimiento. Con 
ello se logrará tener profesionales capacitados y preparados para este mundo competitivo, lo-
grando la inserción laboral, permitiendo el crecimiento y desarrollo del país. Se sabe que uno 
de los factores que ocasiona que un estudiante universitario tome la decisión de abandonar 
sus estudios es el tema de su rendimiento académico, por lo que es de suma importancia tener 
un panorama claro de cómo el estudiante viene percibiendo su desenvolvimiento dentro de 
las aulas.  
 
Por lo que se plantea como pregunta de investigación: ¿Cómo percibe el estudiante universi-
tario su rendimiento académico?, siendo el objetivo estimar el nivel de rendimiento académico 
desde el análisis subjetivo del estudiante universitario que viene cursando sus estudios en la 
modalidad presencial. Esto resulta ser de mucha importancia, porque el cómo perciben su de-
senvolvimiento académico dentro de las aulas universitarios puede generar que desista de 
continuar con sus estudios universitarios.  
 
1.1. Rendimento académico 
 
El rendimiento académico, por ser un concepto visto desde varias dimensiones, se puede con-
siderar su análisis a la cantidad y la condición que se obtiene en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. Del mismo modo, se toma como indicador en la medición de eficiencia de un 
sistema educativo involucrando a sus actores (docentes y estudiantes) en busca de la mejora 
de este proceso. Por ello, se destaca como un concepto que engloba el sentido de resultado de 
procedimientos cuidadosamente organizados basados en objetivos, utilizando estrategias y 
otros recursos en los distintos niveles, como es la educación (Grasso, 2020). 
 
En los contextos de la Psicología y Educación, el concepto de Rendimiento Académico es el 
que aborda mayor campo de estudio, debido a que, como se había mencionado antes, este 
representa la medida de resultados del aprendizaje y aplicación de lo aprendido. Es decir, 
cuando es más elevada dicho rendimiento se refleja en el mejor desempeño del estudiante. 
Esto considerando los distintos factores que median la situación, el cual últimamente está re-
lacionado a la productividad y logro de objetivos (Carnell et al., 2020) 
 
La complejidad del concepto es debido a la influencia de múltiples factores. Por ello, existen 
diversos estudios que abarcan la investigación de la amplia gama de causales considerando, 
sociales, económicos, culturales, personales pasando por los institucionales. Además, se toma 
como la medición de las competencias, objetivos alcanzados, como percibe su progreso propio 
el estudiante. Adicionalmente, se estudia los aspectos extrínsecos que definen el rendimiento 
académico, considerando aspectos simples como son la personalidad, su aptitud, su motiva-
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ción, su memoria, las competencias con las que cuenta, etc. (Real-Dellor et al., 2023). Otros fac-
tores que también son estudiados son los extrínsecos como características demográficas, rela-
ciones sociales, transportes, entre otros. 
 
Aspectos individuales, así como los contextuales se consideran como causas influyentes. Entre 
ellas se estudia los factores sociodemográficos que abarca el nivel de instrucción de los proge-
nitores son los que se relacionan con el nivel del rendimiento académico. Otra causa también 
asociada son los recursos con los que cuenta la familia para reflejar el rendimiento esperado 
(Jimenes et al., 2023). Además, diversas investigaciones continúan resaltando a las variables 
como edad, género, nacional, etc., asociándolas con los conocimientos y experiencias previas. 
Sumado a esto la metodología de enseñanza o estrategias para el aprendizaje también son to-
mados en consideración como factores contextuales (Karadağ et al., 2015). 
 
Por otro lado, los hábitos saludables como el tiempo adecuado de sueño, alimentación balan-
ceada y práctica de actividad física son factores que inciden en el rendimiento académico. Di-
versos estudios han prestado atención a estos aspectos con lo que resulta una asociación posi-
tiva. En ese sentido, los resultados destacan que se debe de mejorar el comportamiento durante 
las actividades en el aula, asimismo el mejor desempeño en el aprendizaje de nuevas lenguas 
y   las matemáticas (Shengxiang et al., 2020).  
 
Entre los factores que también han ido sumándose a esta diversidad es la relacionada con la 
tecnología. Este recurso que en los últimos años se fue incluyendo de manera progresiva a la 
educación pasó a ser un elemento de urgente necesidad para enfrentar el periodo de la pande-
mia COVID-19. En este contexto se identificó, a través de sendas investigaciones, el impacto 
en el rendimiento académico y los procesos de evaluación de los aprendizajes. Por un lado, el 
uso de la tecnología en el proceso educativo llevó a captar mayor interés de un número de 
estudiantes en las actividades académicas, por lo tanto, podría llevar a generar un mejor 
desempeño en estos estudiantes. Por otro lado, se convirtió en un desafío para otro sector de 
la población, donde no contaban con el acceso al servicio de internet de manera constante, 
parcial o de ningún tipo, por lo cual esto llevó a repercutir en el rendimiento académico (Mon-
tenegro et al., 2023). No obstante, la percepción del estudiante apunta que si bien es más atra-
yente el uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es el del todo seguro que 
logren un impacto positivo en su rendimiento, ya que en ocasiones se encuentra a estudiantes 
que hacen un uso inadecuado de ellas. Eso se refleja cuando utilizan la tecnología para aprobar 
una evaluación más no para aprender la materia, mostrando un disminuido desempeño (Ba-
batunde, 2020). Los estudios relacionados al rendimiento académico continúan identificando 
factores importantes, estas cada vez vienen evolucionando de acuerdo con el contexto. Sin em-
bargo, no se puede negar que el uso de la tecnología tiene protagonismo en todos los ámbitos 
y niveles educativos. 
 
Abarcando el rendimiento académico en materias precisas y de importancia como base en el 
ámbito universitario se ubica el desenvolvimiento en la comunicación escrita. Hay que resaltar 
que dicha habilidad, muy bien fortalecida, permitirá estar preparado(a) para el ámbito laboral. 
En este caso, la tecnología también viene siendo utilizada para ejercitar el proceso de redacción 
académica. En diversos estudios se encontró que puede servir como instrumento de acompa-
ñamiento para el procedimiento de búsqueda de información con el cual permite gestionar en 
un nuevo producto. Existen una serie de herramientas que son utilizados con el propósito de 
mejorar la redacción de universitarios. Por todo esto, que se identifican ventajas de incluir estos 
recursos para mejorar las habilidades de comunicación escrita con lo que llevaría a elevar otras 
competencias conllevando a un mejor rendimiento académico. Sin embargo, se debe conside-
rar que para incluir la tecnología han variado los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los es-
tudiantes aprenden estrategias de planificación con lo que influye en mejorar su rendimiento 
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(Valdés-León et al., 2022). 
 
Siguiendo la línea de abarcar el rendimiento académico del alumnado universitario en mate-
rias específicas se ubica la enseñanza de la matemática y respecto a esto cómo algunas investi-
gaciones identifican ideas centradas en la complejidad de esta materia. Adicionalmente, se re-
salta el compromiso del estudiante y la conducta que adopta en el desarrollo de la asignatura 
para alcanzar un mayor desempeño (Mello-Román y Gómez-Chacón, 2022). 
 
Los estilos de aprendizaje son considerados como factores que se cataloga importante al rela-
cionarse con el rendimiento académico. Estos se pueden identificar en el desarrollo de las dis-
tintas asignaturas en el curso de la carrera.  En ese sentido, existen cuatros estilos de aprendi-
zaje que se relacionan a la formación del educando en las áreas de salud, ciencias jurídicas e 
ingenierías. Uno de ellos es el estilo activo que se caracteriza por que el estudiante es esponta-
neo y arriesgado. Otro es el estilo reflexivo donde lo identifica como analítico y exhaustivo. Un 
tercer estilo relacionado también es el teórico que reflejan en el universitario una actitud me-
tódica y crítica. Y el cuarto estilo de aprendizaje considerado es el pragmático donde se refleja 
un estudiante que se muestra experimentador(a), práctica(o) y realista. Las investigaciones que 
ha abordado esta relación hallaron que al existir inclinación por un estilo esto conlleva a desa-
rrollar con un mejor desempeño la asignatura. Por ello estudiar con mayor profundidad los 
estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico puede aportar en la mejora 
de estructuras curriculares de las universidades (Alvis-Arrieta et al., 2023). 
  
El factor que trascendió a nivel mundial fue el contexto pandemia COVID-19 provocada por 
la generación del virus SARSCov-2. Esto conlleva a una cadena causal que iniciaba con el con-
finamiento, esto conllevaba a reestructuración de la metodología de enseñanza, que en este 
caso se optó por la modalidad virtual. En investigaciones realizados acerca del rendimiento 
académico en ese periodo daban cuenta de los que estaban recibiendo clases en esta modalidad 
manifestaban mejorías; sin embargo, había la otra parte donde se elevaba el número de deser-
ción (Monroy et al., 2022). 
  
Continuando con el abordaje de factores que influyen en el rendimiento académico de los uni-
versitarios se encontró trabajos que consideran al uso inadecuado del móvil como generador 
de impacto significativo en el desempeño en las actividades y el rendimiento académicos. Se 
entiende que luego del periodo de pandemia se incrementó el uso de la TIC, por razones con-
cebibles como la continuación del proyecto académico. Sin embargo, esto ha generado también 
a elevar el uso de los aparatados tecnológicos como es en gran medida el celular. Sumado a 
esto, se identifica una falta de regulación y autorregulación del uso. Si bien los docentes pro-
pician el uso de estos aparatos para una mayor fluidez en la comunicación y transmisión de 
información, no se suma a esto una enseñanza en la regulación, lo cual deja una puerta abierta 
para se inclinen más al uso recreativo lo cual conlleva a disminuir el tiempo en atender sus 
actividades académicas. Asimismo, algo que se observa es que cuanto más jóvenes son los que 
lo ingresan a la universidad existe una mayor dependencia del móvil (Orosco y Cortez, 2020). 
 

2. Metodología 
 
Bajo el positivismo (Sousa, 2007), el enfoque en el cual se fundamenta la investigación es el 
cuantitativo, de tipo transversal, de diseño no experimental exactamente un estudio descrip-
tivo; siendo realizada durante el periodo de febrero a junio del 2024. La muestra estuvo cons-
tituida por 184 estudiantes de Ingeniería (99 varones y 85 mujeres) que estudiaban de manera 
presencial en una universidad de la Región de Ica (Perú), los cuales fueron seleccionados a 
través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, la edad promedio de los que parti-
ciparon del estudio fue de 19 años.  
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Dentro de los criterios de selección se cumplieron los siguientes: 
 
Criterios de inclusión: Estudiantes que fueran mayores de edad de ambos sexos, que vengan 
cursando el I ciclo de la carrera profesional de Ingeniería y que acepten participar voluntaria-
mente de la investigación previa firma del consentimiento informado. 
 
Criterios de exclusión: Menores de edad, así como que no deseen aceptar el consentimiento 
informado, participantes con poca predisposición al estudio y de otras carreras profesionales. 
 
El instrumento utilizado fue un cuestionario con variables sociodemográficas, académicas y 
laborales (edad, sexo, estado civil, segunda carrera profesional, si en algún momento ha dejado 
de estudiar. condición laboral), la variable principal fue evaluada a través de la Escala RAU de 
Rendimiento Académico Universitario construido y validado por Preciado-Serrano, et al. 
(2021), basada en 20 ítems; las cuales contienen tres dimensiones: Aportación en las actividades 
académicas (11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 17, 18,20); Dedicación al estudio (1, 2, 3, 5, 19), y Falta de 
organización de los recursos didácticos (6, 7, 8, 9, 10); con opciones de respuesta de tipo Likert. 
Los índices de ajuste del análisis factorial confirmatorio realizado por Preciado-Serrano, et al. 
(2021), estuvieron dentro de los parámetros y la fiabilidad Alpha de Cronbach en la escala 
subjetiva fue aceptable en dos de tres factores (D1 α=.792; D2 α=.774) y moderada en el D3 
(α=.542). Por otro lado, se procedió a realizar la confiabilidad de manera general obteniendo 
un Alpha de Cronbach de ,796. 
 
Para el análisis estadístico se trabajó con la Hoja de Cálculo de Microsoft Excel y el Sotfware 
SPSS “Statistical Package for the Social Sciences” versión 25, logrando obtener resultados des-
criptivos en los que se plasmó tanto la frecuencia relativa como absoluta. 
 
Se tuvo cuenta aspectos éticos fundamentados en la Declaración de Helsinki, es por ello por lo 
que se brindó el consentimiento informado a fin de que tengan de conocimiento la finalidad 
del estudio; por otro lado, se salvaguardó la identidad de los participantes. En todo momento 
se respetó los principios del respeto por las personas, de beneficencia, no maleficencia y la 
justicia. 

3. Resultados 
 
A continuación, se presentan una serie de tablas y figuras que permiten una mejor compren-
sión del estudio. 
 
Tabla 1.  
 
Datos sociodemográficos, académicos y laborales de los estudiantes universitarios 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo Masculino 99 53,8% 

Femenino 85 46,2% 

Edad ≤ a 25 años 177 96,2% 

> a 25 años 7 3,8% 



7 
 

 

Estado civil Soltero(a) 177 96,2% 

Conviviente 3 1,6% 

Conviviente 3 1,6% 

Separado/divorciado (a) 0 0,0% 

Viudo 1 0,5% 

Segunda carrera pro-

fesional 

Sí 18 9,8% 

No 166 90,2% 

Algún momento dejo 

de estudiar 

Sí 33 17,9% 

No 151 82,1% 

Condición laboral Solo estudia 112 60,9% 

Estudia y trabaja 72 39,1% 

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir de los datos recolectados. 
 
En la tabla 1 se observa que el 53,8% es de sexo masculino; el 96,2% tiene ≤ a 25 años, su estado 
civil del 96,2% es soltero; el 90,2% recién inicia sus estudios universitarios; para el 82,1% es su 
primera carrera profesional y el 60,9% solo se dedica a estudiar. 
 
 
Tabla 2.  
 
Análisis descriptivo y bivariado de las variables sociodemográficas y académicas, según el Rendimiento 
académico 
 

Variables 

Rendimiento académico 
 
 

Valor 
p* 

Bajo Medio 

n %  n %   

Edad ≤ 25 años 27 15,3 150 84,7 ,343 

 > 25 años 2 28,6 5 71,4 

Sexo Femenino 15 17,6 70 82,4 ,515 

Masculino 14 14,1 85 85,9 

Estado civil Soltero 27 15,3 150 84,7 ,656 

Casado 1 33,3 2 66,7 

Conviviente 1 33,3 2 66,7 

Viudo 0 0,0 1 100,0 
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Segunda ca-
rrera profesio-
nal 

Si 3 16,7 15 83,3 ,912 

No 26 15,7 140 84,4 

Algún mo-
mento has de-
jado de estu-
diar 

Si 2 6,1 31 93,9 ,091 

No 27 17,9 124 82,1 

Condición la-
boral 

Solo estudia 20 17,9 92 82,1 ,330 

Estudia y tra-
baja 

9 12,5 63 87,5 

Total, escala  29 15,8 155 84,2  

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir de los datos recolectados 

 
En la tabla 2 se observa que el 15,3% de los estudiantes de Ingeniería que tienen ≤ 25 años 
perciben un bajo de rendimiento académico mientras que el 84,7% resulta ser medio; el 17,6% 
de mujeres percibe un bajo rendimiento académico, mientras el 82,4% resulta ser medio, en el 
sexo masculino 14,1% (bajo), 85,9% (medio); el 15,3% de solteros se encuentran en el nivel bajo, 
el 84,7% (medio); de los estudiantes que resulta ser su primera carrera profesional el 84,4% se 
ubica en el nivel medio; el 82,1% de los que no han dejado de estudiar se encuentran en la 
categoría antes mencionada, así como el 82,1% de los que solo se dedican a estudiar. En general 
el 15,8% resulta tener una percepción baja de su rendimiento y el 84,2% es medio. No se han 
encontrado diferencias significativas con las variables sociodemográficas, académicas y labo-
rales debido al p valor obtenido > ,05. 

 
Tabla 3.  
 
Análisis descriptivo y bivariado de las dimensiones del Rendimiento académico 
 

 Bajo Medio Alto 

 n % n % n % 

Aportación en las actividades aca-
démicas 

66 35,9 118 64,1 0 0,0% 

Dedicación al estudio 95 51,6 88 47,8 1 0,5 

Falta de organización de los recur-
sos didácticos 

3 1,6 42 22,8 139 75,5 

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir de los datos recolectados 
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Tabla 4.  
 
Diferencias de las variables sociodemográficas y académicas, según las dimensiones del Rendimiento 
académico 

Variables 

Aportación en las 
actividades acadé-

micas 

Dedicación al 
estudio 

Falta de organi-
zación de los re-
cursos didácti-

cos 

Valor p Valor p Valor p 

   

Edad ≤ 25 
años 

,694 ,561 ,025 

 > 25 
años 

   

Sexo Feme-
nino 

,279 ,451 ,138 

Mascu-
lino 

   

Estado civil Soltero ,613 ,631 ,993 

Casado    

Convi-
viente 

   

Viudo    

Segunda ca-
rrera profe-
sional 

Si ,779 ,757 ,752 

No    

Algún mo-
mento has 
dejado de 
estudiar 

Si ,256 ,060 ,685 

No    

Condición 
laboral 

Solo es-
tudia 

,228 ,314 ,025 

Estudia 
y trabaja 

   

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir de los datos recolectados 

 
En la tabla 3 se tiene los resultados de las dimensiones del rendimiento académico, de manera 
que para la aportación en las actividades académicas se tiene que un 35,9% es bajo y el 64,1% 
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es medio; respecto a la dedicación al estudio el 51,6% es bajo, el 47,8% medio y el 0,5 alto; para 
estas dos dimensiones no se han encontrado diferencias significativas respecto a las variables 
sociodemográficas, académicas y laborales (tabla 4). Finalmente, para la dimensión falta de 
organización de los recursos didácticos, el 1,6 se ubica en el nivel bajo, el 22,8% recae en medio 
y el 75,5% en alto; así también, se han logrado encontrar diferencias significativas respecto a la 
edad y a la condición laboral (tabla 4). 

 
Figura 1.  
 
Cajas y bigotes de la variable y sus dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir de los datos recolectados. 

 

4. Discusión 
 
Existen investigaciones donde logran evaluar el aspecto subjetivo del participante de cómo 
avanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Real-Delor et al., 2024). La educación superior 
conlleva nuevas responsabilidades que, combinadas con las expectativas de futuro, aumentan 
los niveles de estrés (Torres-Zapata, 2023). Esto se refleja en el rendimiento académico del es-
tudiante, que también incluye otros indicadores académicos como el fracaso escolar e incluso 
el abandono de los estudios (Torres-Zapata et al., 2020). De acuerdo con los resultados obteni-
dos sobre la percepción que tiene el estudiante sobre su rendimiento se observa que el mayor 
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porcentaje 84,2% se ubica en el nivel medio, teniendo en cuenta que la edad promedio de los 
participantes es de 18 años, por lo que la mayoría está iniciando esta transición de EBR (Edu-
cación Básica Regular) a la vida universitaria. 
 
De acuerdo a Talib et al. (2012), los estudiantes egipcios señalan que las dificultades académi-
cas se encuentran relacionadas al nivel socioeconómico, al hacinamiento en el que viven, la 
mala relación entre los integrantes de la familia. 
 
Teniendo en cuenta las variables sociodemográficas, académicas y laborales no se han encon-
trado diferencias significativas respecto al rendimiento académico; bajo esta misma línea se 
tiene el estudio de Vélez (2005), donde señala que, a diferencia de otros estudios que especifi-
can que las circunstancias socioeconómicas, el sexo, el origen, el hecho de vivir en el hogar 
paterno y la educación de los padres influyen significativamente en el rendimiento académico, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto a los factores demográficos y 
el rendimiento académico (Andrade et al., 2000; Mizala et al., 1999); García y Moreno (2017), 
señalan que son básicamente los recursos económicos tienden afectar de manera notablemente 
el desarrollo de sus actividades académicas del estudiante. 
 

5. Conclusiones 
 
Existe una prevalencia de jóvenes adultos solteros que están iniciando su educación superior, 
sugiriendo una tendencia hacia la continuidad educativa sin interrupciones significativas. Los 
resultados revelan que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables 
generales respecto al rendimiento académico (p > 0,05). Por lo que se señala que el rendimiento 
académico no está significativamente influenciado por factores como edad, sexo, estado civil, 
segunda carrera, interrupciones en los estudios o condiciones laborales. 
 
En la dimensión de Aportación en las actividades académicas el mayor porcentaje de estudian-
tes de Ingeniería se ubica dentro del nivel medio; mientras que en la dimensión Dedicación al 
estudio recae en bajo, la Falta de organización de los recursos didácticos se encuentran en el 
nivel alto; en esta última dimensión se han logrado encontrar diferencias significativas en la 
edad y condición laboral.  
 
Si bien no se han encontrado factores que se asocien con el rendimiento académico, sí se ha 
establecido el nivel de percepción que tienen los estudiantes sobre su rendimiento académico, 
por lo que es necesario desarrollar estrategias que permitan mejorar el aprendizaje de los es-
tudiantes a fin de que no desistan de continuar con sus estudios universitarios y no agudizar 
la problemática del país respecto a la deserción universitaria. Por otro lado, los resultados no 
se pueden extrapolar a la población universitaria en general, si permite tener una mejor visión 
de cómo el estudiante de Ingeniería del primer ciclo de la universidad empieza a percibir su 
desempeño dentro del ámbito académico. Siendo un análisis subjetivo, por lo que se reco-
mienda en futuras investigaciones poder complementar con las calificaciones que han obte-
nido durante el semestre académico. 
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