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Resumen

Este artículo estudia si existe evidencia acerca del impacto de factores inherentes al estudiante en 
su desempeño académico. Por medio del Análisis de Covarianzas ANCOVA, Se determinó que 
para el caso de los estudiantes de economía de la UMNG que cursaban estudios en  el segundo 
semestre de 2005, el aplazamiento de uno o varios semestres lo afecta negativamente. Adicional-
mente, tiene un efecto más negativo si una empresa los fi nancia que si se fi nancian por medio de 
un crédito. Por otro lado, el resultado en el ICFES y el cumplimiento de expectativas en cuanto a 
la carrera se encuentran relacionados directamente con su desempeño. Finalmente, dentro de los 
estudiantes motivados, los solteros tienen un desempeño más alto.
Palabras clave: Desempeño académico, educación en economía, ANCOVA.

Abstract

This paper analyzes whether there is any evidence about the impact of inherent factors on a 
student’s academic performance. Through the Analysis of Covariance (ANCOVA), it was deter-
mined that putting off one or several semesters had a negative effect in the case of Economics 
students in the second semester of 2005. This also has a more negative effect if they are fi nanced 
by a company rather than through a bank loan. On the other hand, the National Exams results 
and the fulfi llment of goals regarding their career are directly related to their performance. Finally, 
bachelors show a higher performance within the group of motivated students.
Key words: Academic performance, education in economics, ANCOVA.
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Introducción

Contar con capital humano califi cado es uno de los 
factores necesarios para el desarrollo y  crecimiento 
económico de un país. Por tanto, la formación pro-
fesional a través de la educación superior debe ge-
nerar y potencializar las competencias de los indivi-
duos, permitiendo un mayor bienestar de la socie-
dad. Así, el rendimiento de los estudiantes dentro de 
su carrera es un factor relevante para tener capital 
humano mejor capacitado. Este desenvolvimiento 
académico depende de la interacción de un cúmulo 
de factores, propios y ajenos al individuo. 

En este sentido, este artículo identifi ca los factores 
relevantes para que los estudiantes de economía 
tengan un desempeño sobresaliente; específi camen-
te, se analizará la población estudiantil de la Univer-
sidad Militar “Nueva Granada”, como punto de par-
tida metodológico para la educación superior. Se 
sigue la hipótesis de Rumberger & Palardy (2005), 
quienes afi rman que la función de los colegios y las 
universidades es promover el aprendizaje de los es-
tudiantes, pero que éste no es de responsabilidad 
única de los establecimientos sino que también de-
pende de las características propias de los sujetos.

En este caso, las variables que han sido tenidas en 
cuenta para explicar el desempeño académico de 
los estudiantes, de acuerdo con la literatura, han 
sido factores relacionados con características demo-
gráfi cas, aspectos de la educación básica, desarrollo 
del estudiante dentro de la universidad, estatus labo-
ral y de fi nanciamiento, y aspectos motivacionales. 
Para esto, se aplicó una encuesta a los alumnos de 
segundo a noveno semestre que pertenecían al Pro-
grama de Economía de la Universidad Militar Nueva 
Granada-UMNG en el segundo semestre del año 
2005, con la cual se identifi carán los factores ante-
riormente mencionados.

A partir de la evidencia empírica y del Análisis de 
Covarianzas ANCOVA, se evaluó si existe evidencia 
acerca del impacto de variables inherentes al estu-
diante en su desempeño académico. Se determinó 
que el aplazamiento de uno o varios semestres tiene 
un efecto negativo sobre el desempeño académico. 
Del mismo modo, tiene efecto más negativo en el 

desempeño académico de los estudiantes si una em-
presa los fi nancia que si se fi nancian por medio de 
un crédito. Por otro lado, se encuentra que el resul-
tado en el ICFES y la posición del estudiante frente 
al cumplimiento de expectativas de la carrera son 
determinantes que se encuentran relacionados di-
rectamente con el desempeño académico.

Este documento se organiza como sigue. En prime ra 
medida se revisan los enfoques teóricos para abor-
dar el desempeño académico y sus determinantes; 
posteriormente se enuncian los escasos estudios de 
calidad de la educación y desempeño académico 
en Colombia; después se propone el modelo para 
estimar algunos de los factores que infl uyen en el 
desempeño académico de los estudiantes, presen-
tándose seguidamente los principales resultados. 
Final mente, se indican las principales conclusiones 
y recomendaciones.

1. Algunos enfoques teóricos 
 sobre el desempeño académico

A continuación se revisarán algunos determinantes 
que han sido abordados en la literatura, para iden-
tifi car los factores relevantes a considerar dentro de 
este estudio. Será abordado, en primera instancia, 
el tratamiento que se le da en la literatura a la varia-
ble para medir el desempeño académico; posterior-
mente, con las variables explicativas, se realizarán 
agrupaciones de estudios de acuerdo a caracterís-
ticas demográfi cas, nivel educativo, desarrollo del 
estudiante dentro de la universidad, estatus laboral y 
de fi nanciamiento y aspectos motivacionales.

1.1 Medición del desempeño académico

Dentro de los estudios que se refi eren al desempeño 
académico, se harán a continuación algunas consi-
deraciones acerca de dicha variable. Autores como 
Oettinger (1999), Dockweiler & Willis (1984), entre 
otros, usan el promedio acumulado como medida 
de desempeño académico; a pesar de que dicho in-
dicador no mide otras características inherentes a 
las competencias profesionales y no es una medida 
homogénea entre semestres, se utiliza como proxy 
del desempeño académico, debido a que las otras 
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características son difícilmente observables, y por lo 
tanto argumentan que se volvería un estudio subje-
tivo de acuerdo con el valor que se le dé a cada una 
de las competencias.

Otros como McArdle & Hamagami (1994) utilizan 
pruebas de Estado como SAT (Standarized Aptitude 
Test) y ACT (American Collage Test), aplicadas a los 
estudiantes de educación superior de Estados Uni-
dos como medidas del desempeño académico.

1.2 Características demográfi cas

La literatura también ha analizado las características 
inherentes al estudiante, que diferencian las dota-
ciones iniciales de los mismos en cuanto al entorno 
y las características socio-demográfi cas. Dentro de 
este tipo de literatura se encuentra que una variable 
relevante para explicar las diferencias en el desem-
peño académico es el género; aunque los resultados 
son disímiles sobre su incidencia en el mismo. Por 
ejemplo, Chizmar (2000) muestra que los estudian-
tes de género masculino presentan mayor rendi-
miento que las mujeres. Además, Chee et al. (2005) 
muestran que las mujeres deben esforzarse más y 
tener un mejor entorno familiar para que puedan 
obtener mayores promedios en sus carreras profe-
sionales que los hombres.

En otro sentido, Dynan & Rouse (1999)  determinan 
que el género no es una variable signifi cativa en el des-
empeño académico, pero se mantiene la idea de la 
escasez de mujeres en cierto tipo de cursos de econo-
mía, en particular los relacionados con el aná lisis ma-
temático. De la misma forma, Ziegert (2000) encuen-
tra que no existe evidencia estadística para determinar 
que los hombres presenten mayor desempeño que 
las mujeres, pero defi nitivamente existen estudiantes 
que, en función de sus  habilidades, ya sean analíticas o 
mecánicas, pueden presentar mejor desempeño si las 
pruebas se realizan de acuer do al tipo de habilidad que 
han desarrollado durante su formación.

De la misma manera, una gran parte de la  evidencia 
empírica muestra la importancia de la relación en-
tre el estatus socioeconómico de los padres y el 
desem peño académico de sus hijos (Ver Johnson & 
Stafford, 1973; Hauser & Featherman, 1976). Así 

mismo, trabajos como el de Datcher-Loury (1989) 
muestran que si los padres tienen un mayor nivel de 
escolaridad, en particular la madre, el desempeño 
aca démico de los estudiantes es más alto. Por el 
contrario, si ésta trabaja tiempo completo, los estu-
diantes tendrán un menor desempeño académico.

De otro lado, el estrato y la capacidad de ingreso fa-
miliar son considerados factores que inciden en que 
un estudiante pueda obtener una mejor educación. 
Perna (2005) muestra que las diferencias socioeco-
nómicas y culturales inciden en que un estudiante 
de bachillerato pueda continuar con sus estudios 
profesionales y de postgrado; de manera que quien 
ha obtenido educación de un colegio de estrato alto 
tiene benefi cios económicos asociados a mayores 
niveles de ingresos, mejor cobertura en seguridad 
social y mejores oportunidades laborales. En esta 
misma línea, Bishop (1977) toma en cuenta el nivel 
de ingresos familiar, de acuerdo a una estratifi cación 
en cinco niveles de ingresos, para estudiar su efecto 
en el número de estudiantes que ingresan a educa-
ción superior; encontrando que, si la familia tiene 
menores ingresos es menor la probabilidad de que 
ingrese y permanezca en la universidad.

Además, existen estudios como los de Woessmann 
(2003) y Dockweiler & Willis (1984), que conside-
ran como determinante del desempeño académico, 
entre otros, a la edad; concluyendo que existen ren-
dimientos decrecientes en cuanto a esta variable, 
por lo que a mayor edad el desempeño académi-
co disminuiría, siendo el primero aplicado a una 
muestra de ocho países y el segundo para Estados 
Unidos solamente. Finalmente, algunos estudios 
 determinan que el estado civil del individuo, en el 
evento de que estuviera casado, tiene una incidencia 
negativa en el desempeño de algunas de sus activi-
dades (Ver Brown, 1982).

1.3 Aspectos de la educación básica

Las competencias generadas en la formación  básica 
pueden contribuir al desempeño del estudiante en 
sus estudios posteriores; estas metodologías o ha-
bilidades deductivas le permitirán asimilar de una 
me jor manera las asignaturas correspondientes a su 
elección profesional. 
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De este modo, Zhang (2005) determina que un es-
tudiante que fi naliza su preparatoria con altos están-
dares académicos, puede terminar sus estudios 
profe sionales en los términos establecidos (cuatro 
o cinco años). En esta línea, McArdle & Hamaga-
mi (1994) muestran que aumenta la probabilidad de 
graduarse de educación superior, si el estudiante se 
graduó de un colegio privado; así mismo, que es 
más probable que un estudiante obtenga su título 
de educación superior en Estados Unidos si es del 
área rural.

Con respecto a este último factor y en sentido 
opuesto, Woessmann (2000) encuentra que los es-
tudiantes que se localizan en áreas alejadas obtienen 
menor desempeño académico en ciencias, para una 
muestra de países de la OECD. De la misma forma, 
Woessmann (2003) encuentra que los estudiantes 
tienen menor desempeño académico si se encuen-
tran en zonas alejadas de la capital.

1.4 Desarrollo dentro del programa

El desenvolvimiento del estudiante dentro de su ca-
rrera puede incidir en su desempeño académico; es-
tas características de alguna manera refl ejan los pro-
cesos de continuidad y el uso de los recursos educa-
tivos para el desarrollo de actividades curriculares. 
En esta línea se enmarca el estudio de Häkkinen 
(2004), quien considera relevante la edad en que los 
estudiantes ingresan a la Universidad, puesto que 
representa la continuidad en los hábitos de estudio 
requeridos para un óptimo desempeño académico.

De otro lado, Woessmann (2000) muestra que los 
estudiantes que cuentan con mejores recursos edu-
cativos obtienen menor desempeño académico en 
ciencias, esto para países de la OECD. En sentido 
opuesto, Woessmann (2003) determina que, si un 
estudiante adquiere más libros el desempeño acadé-
mico sube, para una muestra de ocho países.

1.5 Estatus laboral y fi nanciamiento

La forma en que el estudiante fi nancia sus estudios y 
su participación dentro del mercado laboral son fac-
tores que dimensionan el compromiso de éste con 
su formación y desenvolvimiento. En primera ins-

tancia, Scott (2004), mediante una regresión logís-
tica, muestra que el ingreso del hogar, la educación 
de los padres y la comodidad en el hogar, pueden 
incidir en la obtención de buenas califi caciones. En 
la misma perspectiva, McArdle & Hamagami (1994) 
muestran que el ingreso tiene una relación directa 
con la probabilidad de que un estudiante se gradúe 
de su educación superior en Estados Unidos.

Con respecto a la infl uencia del trabajo en el es-
tudio, Schneer & Reitman (1994) encuentran que 
trabajar tiene un efecto negativo sobre el desempe-
ño académico de los estudiantes. Por el contrario, 
Oettinger (1999) muestra que no tiene infl uencia en 
el desempeño académico de los estudiantes el esta-
tus laboral. 

Por último, se considera que la distancia que existe 
entre el sitio de trabajo o el domicilio del estudiante 
y la universidad, corresponde a factores geográfi cos 
y culturales que inciden en su desempeño académi-
co. En este sentido, Johnson (2005) considera, en 
cuanto a lo geográfi co, que éste puede aprovechar 
las ventajas de la universidad y mejorar su desempe-
ño si gasta menor tiempo en llegar a la universidad; 
en cuanto al factor cultural, lo asocia con la capa-
cidad de interacción que tiene el estudiante con las 
actividades y las personas en su universidad.

1.6 Aspectos motivacionales

Algunos estudios de educación resaltan la motiva-
ción que tienen los estudiantes frente a su aprendi-
zaje, la actitud que el estudiante refl eje por aprender 
y desarrollar los conceptos aprendidos. Por ejem-
plo, en el caso de Schneer & Reitman (1994), la 
motivación de los estudiantes tiene una relación di-
recta con el desempeño académico y laboral.

2. Estudios de calidad y desempeño 
académico en Colombia

A pesar de que para Colombia no se encuentran 
muchos estudios de los factores que inciden en el 
desempeño académico de los estudiantes en las ins-
tituciones de educación superior, se analizará la evo-
lución de características que podrían incidir en éste. 
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En este sentido, este podría ser un trabajo pionero 
que motive a otros investigadores a explorar este 
campo.

En cuanto a la calidad de la educación, Gaviria & 
Barrientos (2001) estudian los determinantes de la 
calidad de la educación secundaria en Colombia con 
base en las pruebas del ICFES para 1999. Para expli-
car esto, incluyen variables socioeconómicas como 
educación y ocupación de los padres, y variables 
relacionadas con la cantidad y calidad de las interac-
ciones entre padres e hijos. Así mismo, incluyen las 
características personales y familiares, número de 
docentes, número de estudiantes y educación de los 
docentes, así como la infraestructura de los plante-
les (laboratorios, bibliotecas y computadores).

Este estudio encuentra que el nivel de educación de 
los padres en Colombia afecta positivamente la cali-
dad en la educación secundaria, y que las  diferencias 
entre planteles explican una porción sustancial del 
rendimiento de los individuos. Así, un plantel de alta 
calidad está severamente restringido a los hogares 
de menos recursos económicos. De otro lado, se 
determina que el efecto del plantel sobre el rendi-
miento académico se encuentra mediado por la 
estructura de incentivos que regula las relaciones 
entre maestros, estudiantes, funcionarios públicos y 
padres de familia. De la misma forma, se evidencia 
que no existen diferencias sustanciales entre la cali-
dad de los planteles privados y públicos.

Además, sugiere que el problema de la calidad de la 
educación básica de los establecimientos  públicos en 
Colombia es de incentivos y estructura organiza cional, 
y sólo de manera secundaria de falta de re cursos. 
También identifi ca que, en igualdad de circunstancias, 
los hombres, los estudiantes que no trabajan y los hi-
jos de madres que permanecen en el hogar obtienen 
mejores resultados. Finalmente, se encuentra que los 
hermanos mayores tienen mayor desempeño, y aún 
más si estudian en el mismo plantel.

En este mismo sentido, el estudio de Nuñez et al. 
(2002) está dirigido también a analizar la calidad de 
la educación secundaria, determinada  por las dife-
rencias en las pruebas del ICFES entre alumnos de 
colegios públicos y privados. Después de controlar 

por las características de los individuos, del hogar, 
de la infraestructura del colegio y el nivel educativo 
de los docentes, tanto a nivel nacional como a nivel 
urbano y rural, se encuentra que existe una diferen-
cia signifi cativa en favor de los colegios privados. En 
el mismo, menciona que esto podría ser atribuible a 
características no observables, entre las que fi guran 
el sistema de incentivos y ascensos de los maestros. 
Así mismo, encuentra que las diferencias a favor de 
los colegios privados son más marcadas en los ni-
veles de ingresos medios y altos y, de hecho, en el 
nivel de ingreso más bajo los estudiantes de colegios 
públicos obtienen logros superiores. 

En cuanto a características no observables, este estu-
dio compara los logros de colegios públicos, priva-
dos y de educación contratada (educación pública 
administrada por la iglesia) para 36 municipios. Se 
en cuentra una diferencia signifi cativa a favor de la 
educación contratada, y resultados más favorables pa-
ra los colegios públicos que para los privados. Esto 
se explica debido a que identifi can que no solo im-
porta la diferencia entre colegios públicos y privados, 
sino también las diferencias dentro de cada grupo de 
ellos.

En esta misma línea, Mina (2004) trata de identifi car 
cuáles son las variables que inciden en la calidad de 
la educación a nivel municipal, medida nuevamente 
con los resultados de las pruebas de ingreso a la edu-
cación superior. Para esto se estima un modelo en 
el cual la variable dependiente es el promedio por 
categoría en el examen de estado, disponible para un 
panel de 897 municipios durante el período 1996-
1999. Se estima como variable signifi cativa y con 
incidencia positiva el gasto por niño; por otro lado, la 
pobreza y la desigualdad de cada municipio son fac-
tores que afectan negativamente la calidad de la edu-
cación. Las variables de entorno, tales como la altura 
y la distancia del municipio con respecto a su capital 
ayudan a explicar los resultados en las pruebas. Tam-
bién se aprecia que la presencia de planteles privados 
se reveló como un factor ambiguo. Finalmente, tam-
poco se halló evidencia contundente de la incidencia 
del confl icto armado ni del tamaño del curso.

Con respecto a estudios relacionados con el desem-
peño académico en la educación superior, sólo se 
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encuentra el estudio de Vallejo (2004), el cual, aun-
que no estudia los factores diferenciales que pueden 
incidir en los estudiantes, sí estudia el comportamien-
to de las notas otorgadas por los profesores de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad de los Andes 
entre 2000 y 2002, y explora sus posibles impli-
caciones. Adicionalmente, propone un mecanismo 
para mejorar el sistema de notas existente en dicha 
institución; lo anterior en razón a que debería existir 
un sistema de notas que refl eje más claramente el 
desempeño académico del estudiante.

Así, se encuentra para el periodo de estudio que las 
notas que colocan los profesores tienen medias y 
desviaciones muy diferentes en sus materias, por lo 
que los estudiantes podrían escoger estratégicamen-
te a los profesores para realizar menor esfuerzo. De-
bido a esto, propone un mecanismo para hacer más 
comparable las notas de diferentes facultades y uni-
versidades realizando ajustes a las notas de acuerdo 
con el desempeño relativo de los estudiantes con 
respecto a sus compañeros.

3. El modelo propuesto

Dentro de las diferentes metodologías utilizadas en 
la literatura para estimar el desempeño académico 
de los estudiantes [Anexo, Cuadro 3] se identifi ca 
que los modelos más usados son aquellos en los 
cuales la variable dependiente o independiente es 
dicotómica (logit, probit, ANOVA, ANCOVA, MA-
NOVA). En el caso de este estudio se realizará un 
Análisis de Covarianzas ANCOVA, debido a que la 
variable dependiente es una variable cuantitativa 
(PGA), y como independientes se cuenta tanto con 
variables cualitativas (factores) como cuantitativas 
(covariantes).

En este artículo el indicador de desempeño acadé-
mico será el promedio acumulado de la carrera, tal 
como lo toman los estudios de Oettinger (1999), 
Dockweiler & Willis (1984), Chizmar (2000), Borg 
& Harriet (2003), Jonson (2005), Lane et al. 

(2005), Chee et al. (2005), Vallejo (2004). Así mis-
mo, para explorar las características socio-econó-
micas de los estudiantes se aplicó una encuesta que 
consta de treinta preguntas, las cuales se clasifi can 
en cinco grupos de acuerdo con la categorización 
realizada dentro de la revisión de la literatura: carac-
terísticas demográfi cas, aspectos de la educación 
básica, desarrollo dentro del programa, estatus la-
boral y fi nanciamiento, y aspectos motivacionales. 
Esta encuesta se aplicó a los estudiantes de segundo 
a noveno semestre del programa de economía de la 
Universidad Militar “Nueva Granada” que se encon-
traban cursando materias en el segundo semestre 
de 2005 en la jornada nocturna.

Entonces el modelo propuesto sería:

Donde:
: Promedio General Acumulado del estudiante
: Media total
: Efecto del factor t
: Efecto de la interacción entre el factor t y j
: Efecto de la interacción entre el factor t, j y n
: Conjunto de covariantes
: Error aleatorio

4. Resultados

Dentro de las encuestas que se realizaron fueron váli-
das 116 observaciones, lo cual es aproximadamente 
el 70% de la población estudiantil registrada1. En el 
Gráfi co 1 se observa el histograma del promedio ge-
neral acumulado (PGA) dentro de la población, don-
de se determina que aproximadamente el 80% de la 
población obtiene un promedio entre 3.3 y 3.8.

Dentro de las principales características de la po-
blación se evidencia que el 55.17% es de género 
femenino y el 44.83% es masculino. Por otro lado, 
el 87% de los estudiantes se ubican en los estratos 

1 Para un análisis más detallado de las características de los estudiantes del programa de economía de la Universidad Militar “Nueva 
granada” consultar Silva & Sarmiento (2006).
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3 y 4 (68% y 19% respectivamente); así mismo, el 
nivel predominante de educación de los padres es 
secundaria (52.59%). 

Gráfi co 1. Distribución del PGA

Fuente: Ofi cina de Admisiones y Difusión, UMNG.  Cálculo 
de los autores.

En cuanto al colegio donde fueron formados la 
mayor parte del tiempo de sus estudios básicos, el 
66.38% de la población estudió en colegios priva-
dos. De otro lado, el 43.97% de la unidad de análi-
sis había empezado o terminado otra carrera. 

En otro sentido, dentro de las principales causas de 
aplazamiento de semestre, predomina el factor econó-
mico. Así mismo, dentro de las motivaciones para en-
trar a estudiar esta carrera se encuentra que la principal 
es la conveniencia laboral (28.16%), lo cual es cohe-
rente con el tipo de jornada que ofrece la Universidad.

Al realizar el análisis de covarianzas ANCOVA, se 
encuentra que el modelo cumple con el supuesto de 
homogeneidad de las varianzas. Como se observa en 
el Gráfi co 4 del Anexo, en el cuadrante 2.3 (valores 

pronosticados versus residuos tipifi cados), el compor-
tamiento es aleatorio, por lo que se puede concluir 
que los residuos son independientes. A su vez, se evi-
dencia que el modelo explica una parte signifi cativa 
de la variación observada en el PGA (R2 del 59% y 
no se rechaza la hipótesis de que en conjunto todos 
los efectos del modelo son signifi cativos) (Cuadro 1).

Así, se encuentra que las variables signifi cativas 
son: aplazamiento de uno o varios semestres (Apla-
zamiento), forma de fi nanciación de los estudios 
(Financiación_U), puntaje obtenido en el examen 
de Estado para ingreso a la educación superior 
(ICFES)2, posición del estudiante frente al cumpli-
miento de expectativas de la carrera (Motivación_
cump_Expect) y la interacción de los factores estado 
civil y posición del estudiante frente al cumplimiento 
de expectativas de la carrera (Estado_civil * Motiva-
ción_cump_Expect), tal como estrato y nivel de edu-
cación de los padres (Estrato * Educación_padres).

En este modelo se encuentra que el aplazamiento 
de uno o varios semestres tiene un efecto negativo 
sobre el desempeño académico. Del mismo modo se 
encuentra que dentro de las formas de fi nanciación 
de los estudios, la que tiene repercusiones más nega-
tivas es que una empresa los fi nancie, refl ejando pro-
bablemente, que un mayor número de obligaciones 
se refl ejaría en un menor desempeño académico. 
Así mismo, se encuentra que cuando un estudiante 
se fi nancia por medio de un crédito tiene repercu-
siones menos negativas, posiblemente debido a que 
adquiere mayor sentido de responsabilidad.

Por otro lado, el efecto del puntaje obtenido en el 
ICFES tiene incidencia directa en el desempeño 
acadé mico. Es decir, el desempeño mostrado antes 
de entrar a la Universidad es un posible indicador 
del desempeño futuro del estudiante. De la misma 
ma nera, se encuentra que la posición del estudiante 
frente al cumplimiento de expectativas de la carrera 
es un determinante directo del desempeño acadé-
mico de estos; así, un estudiante motivado se estima 
que tendría un desempeño académico más alto.

2  Se utiliza la muestra de los estudiantes que presentaron el ICFES después del 2000 debido a que no es posible empalmar esta 
serie con los estudiantes que presentaron el examen antes de ese año, porque el cambio estructural del mismo no permite que las 
muestras sean comparables.
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Finalmente, cruzando los efectos de los factores 
de estado civil y la posición del estudiante frente 
al cumplimiento de expectativas de la carrera, se 
en cuentra que dentro de los estudiantes motivados 
los solteros tiene un desempeño más alto que los 
casados; de otro lado, con los estudiantes no mo-
tivados ocurre lo contrario, los casados tienen un 

mayor rendimiento académico. Lo anterior se con-
fi rma con los resultados evidenciados en el Gráfi co 
2, puesto que el efecto de los factores es determi-
nante por la interacción de estos sobre las medias 
marginales. Esto en parte refl eja la importancia del 
efecto motivacional y la responsabilidad adquirida 
de acuerdo con el estado civil.

Cuadro 1. Resultados del ANCOVA

Fuente: Cálculos de los Autores

Variable dependiente: PGA 

Fuente

B Error típ.
Suma de 

cuadrados 
tipo III

gl Media 
cuadrática

F P-value

Modelo corregido 42721,178 21 2034,342 3,812 0,000
Intersección 333,066 31,946 196274,420 1 196274,420 367,818 0,000
ICFES 0,118 0,056 2337,474 1 2337,474 4,380 0,041
Aplazamiento 3447,085 1 3447,085 6,460 0,014
     Sí -15,139 5,957
     No oa

Financiación_U 9717,658 4 2429,415 4,553 0,003
     Propia -115,784 34,643
     Familiar -118,400 34,375
     Crédito -111,866 35,419
     Empresa -145,163 36,392
     Beca oa

Motivación_cump_Expect 3850,877 1 3850,877 7,217 0,009
     Sí 11,816 7,299
     No oa

Motivación_cump_Expect * Estado_civil 10790,270 2 5395,135 10,110 0,000
     Sí * Casado o unión libre -20,074 8,923
     Sí * Soltero oa

     No * Casado o unión libre 38,596 9,940
     No * Soltero oa

Estrato * Educación_padres 13382,832 12 1115,236 2,090 0,032
     2 * Primaria 117,681 45,337
     2 * Secundaria 117,075 47,508
     2 * Universitaria 79,195 49,739
     3 * Primaria 105,683 43,404
     3 * Secundaria 98,323 42,618
     3 * Universitaria 122,567 43,749
     4 * Primaria 95,904 49,313
     4 * Secundaria 135,480 43,936
     4 * Universitaria 97,464 43,675
     4 * Posgrado 118,958 47,259
     5 * Secundaria 74,262 35,307
     5 * Universitaria 131,527 46,997
     5 * Posgrado oa

Error 29882,617 56 533,618
Total 10309970,000 78
Total corregida 72603,795 77

a Al parámetro se le ha asignado el valor cero porque es redundante
R2 = 0.588
R2 corregido = 0.434
Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error F58,19 = 0.366 , p-value = 0.998

Pruebas de los efectos inter-sujetos
Estimaciones de 
los parámetros
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Gráfi co 2. Medias marginales estimadas de PGA según 
Motivación cumplimiento expectativas – Estado civil

Fuente: Cálculos de los Autores

Igualmente, el efecto cruzado del estrato con el  nivel 
de educación de los padres evidencia, aunque no 
con tundentemente, que entre mayor estatus socio-
económico y nivel de educación de los padres, los 
estudiantes obtienen un mejor desempeño académi-
co [Gráfi co 3]. 

Gráfi co 3. Medias marginales estimadas de PGA 
según Educación padres – Estrato

Fuente: Cálculos de los Autores

Aunque en el Cuadro 1 se encontró que para las va-
riables descritas anteriormente, sus medias resultan 
signifi cativamente diferentes en conjunto, falta cono-
cer qué pares de medias son las signifi cativamente 
diferentes. Esto se logra a través de la comparación 
por pares (Cuadro 2), donde se halló que para las 
variables Aplazamiento y Motivación_cump_Expect 
no se rechaza la hipótesis que los niveles de las varia-
bles son diferentes entre sí; mientras que en el caso 
de Financiación_U, solo son signifi cativas las dife-
rencias entre el grupo de estudiantes becados y los 
demás grupos.

Los resultados anteriormente descritos refuerzan lo 
encontrado inicialmente en el ANCOVA, siendo el 
aplazamiento de semestres y la falta de motivación 
de los estudiantes, determinantes que afectan nega-
tivamente el desempeño académico del estudiante; 
así mismo, se confi rma que los estudiantes becados 
obtienen un mayor desempeño académico, aunque 
el resultado es esperado por ser característica endó-
gena de un estudiante becado.

5. Conclusiones y recomendaciones

Analizar los determinantes del desempeño acadé-
mico de los estudiantes es importante debido a que 
de estos depende la capacidad de las instituciones 
para potenciarlos, y aún más si los estudios para Co-
lombia son escasos y varían de acuerdo al caso de 
estudio. Así, dentro de este estudio se evaluaron los 
determinantes del desempeño académico de los es-
tudiantes del programa de economía de la Universi-
dad Militar “Nueva Granada” que cursaban estudios 
en el segundo semestre de 2005.

En este artículo se evidenció que el aplazamiento 
de uno o varios semestres tiene un efecto negativo 
sobre el desempeño académico; la falta de continui-
dad de los estudiantes incide sobre los hábitos de 
aprendizaje, además de deteriorar las redes de estu-
dio creadas en los semestres anteriores. En este 
sentido, el principal factor de aplazamiento es el 
económico, por lo que dentro de las políticas institu-
cionales debería darse un mayor seguimiento por 
parte de las consejerías y plantear diferentes formas 
de apoyo y fi nanciamiento a los estudiantes. Del 
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mismo modo, dentro de los mecanismos de fi nan-
ciación se encuentra que tiene un efecto más nega-
tivo en el desempeño académico si una empresa los 
fi nancia que si se fi nancian por medio de un crédito. 
Por lo que indirectamente se podría inferir que los 
estudiantes que laboran tienden a tener un desem-
peño académico más bajo.

Por otro lado, se encuentra que el ICFES y la posición 
del estudiante frente al cumplimiento de expectativas 

de la carrera son determinantes que están relaciona-
dos directamente con el desempeño académico. A 
partir de esto, se propone que el puntaje obtenido 
en el ICFES tenga mayor preponderancia dentro del 
proceso de admisiones de los estudiantes, debido a 
que si obtiene un mayor puntaje, existe mayor proba-
bilidad que tenga un mayor rendimiento académico.

Igualmente, se encuentra que dentro de los estu-
diantes motivados, los solteros tienen un desempe-

Cuadro 2. Comparaciones por pares post hoc

Fuente: Cálculos de los Autores

Variable dependiente: PGA

(I) (J) Diferencia entre
medias (I-J)b,c

Error típ. Signifi cacióna

Aplazamiento
Sí No -15,139 5,957 0,014
No Sí 15,139 5,957 0,014

Financiación_U
Propia Familiar 2,616 6,538 1,000
 Crédito -3,919 8,194 1,000
 Empresa 29,379 12,793 0,254
 Beca -115,784 34,643 0,015

Familiar Propia -2,616 6,538 1,000
 Crédito -6,535 8,725 1,000
 Empresa 26,763 13,100 0,458
 Beca -118,400 34,375 0,011

Crédito Propia 3,919 8,194 1,000
 Familiar 6,535 8,725 1,000
 Empresa 33,298 14,032 0,211
 Beca -111,866 35,419 0,026

Empresa Propia -29,379 12,793 0,254
 Familiar -26,763 13,100 0,458
 Crédito -33,298 14,032 0,211
 Beca -145,163 36,392 0,002

Beca Propia 115,784 34,643 0,015
 Familiar 118,400 34,375 0,011
 Crédito 111,866 35,419 0,026
 Empresa 145,163 36,392 0,002

Motivación_cump_Expect
Sí No -17,519 6,521 0,009
No Sí 17,519 6,521 0,009

Basadas en las medias marginales estimadas.
a  Ajuste para comparaciones múltiples Bonferroni.
b  Una estimación de la media marginal poblacional modifi cada (I).
c  Una estimación de la media marginal poblacional modifi cada (J).
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ño más alto que los casados; mientras que con los 
estudiantes no motivados ocurre lo contrario. Por 
tanto, este factor motivacional ejerce una incidencia 
positiva para quienes carecen de obligaciones fami-
liares; mientras que para los que poseen obligacio-
nes familiares, carecería de importancia el aspecto 
motivacional.

Finalmente, aunque dentro de la literatura se encuen-
tra que las variables género, estatus laboral, tipo de 
institución de educación básica, entre otras, prevale-
cían como determinantes del desempeño académi-
co, en este estudio no se encuentra evidencia en 
este sentido. Posiblemente se deberían buscar en 
futuros estudios, otras mediciones en diferentes po-
blaciones para corroborar este suceso.
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Anexos

Cuadro 3. Metodologías utilizadas para estudiar el desempeño académico

Autor Metodología Variable Dependiente Variables Independientes
INTERNACIONALES
Green 
(1998)

Probit divariado Desempeño en las cla-
ses de economía de gé-
nero y programas aca-
démicos de mujeres

Reputación académica (-)
Facultad de Economía de tiempo completo (+)
Porcentaje de mujeres dentro de la facultad (+)
Universidad con afi liación religiosa (-)

Dynan 
& Rouse 
(1999)

Logit binomial Probabilidad  de que un 
estudiante se especiali-
ce en economía

Género femenino (-)
Nota de matemáticas en la prueba SAT (+)
Completar al menos dos semestres de cálculo (-)
Interpretar gráfi cas fácilmente (+)
Nota y desempeño en introducción a la economía (+)

Chizmar 
(2000)

Mínimos Cuadrados 
Ordinarios

Notas obtenidas en prin-
cipios económicos, dife-
renciando dos modelos 
con desempeño en los 
exámenes iniciando y 
terminando semestre

Promedio (+)
Examen ACT o SAT (+)
Créditos aprobados previos (+)
Raza negra (-)
Temperamento (16 tipos)

Ashworth 
& Evans 
(2001)

logia multinomial Explicación de estudiar 
eco nomía 1, ciencias 2, 
artes 3 y administración 4

Nota en el examen de matemáticas e inglés GCSE (+)
Docente mujer (+)
Estudiante mujer (+)

Borg & Ha-
rriet (2002)

Regresión lineal Notas obtenidas en eco-
nomía

Mujeres (-)
Raza asiática (NS)
Raza negra (-)
Traslado desde otras instituciones (-)
Promedio de la educación secundaria (+)

Grimes 
(2002)

Probit y Mínimos Cuadra-
dos Ordinarios

Cuando la nota de la 
prue ba es menor a las 
expectativas del estu-
diante (sobreconfi anza)

Número de conceptos  incorrectamente identifi cados
Género masculino (+)
Raza negra (NS)
Edad (-)
Examen ACT (-)
Promedio acumulado (-)
Cursos previos relacionados con economía (+)
Divergencia entre el mejor de la clase y el promedio (-)
Número de horas dedicadas a los cursos (+)
Porcentaje de fallas en los cursos (+)

Sewell 
(2004)

Logit binomial Presentación de exáme-
nes (Si Presenta 1)

SAT  (+)
Materia donde en promedio se obtienen promedios bajos 
(+)
Si el estudiante terminó macroeconomía (-)
Actitud frente al riesgo (-)
Actitud relajada (-)
Junior 1, Senior 0 (+)
Alumnos remitentes (+) 
Cursos de especialización en negocios (+)
Cursos de especialización de ingeniería (+)
Masculino (-)
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Autor Metodología Variable Dependiente Variables Independientes
Chee et al. 
(2005)

Regresión múltiple Desempeño académico 
(PGA) en seis categorías

Raza blanca 1 negra 2 (-)
Educación de los padres (-)
SAT(+)
Clasifi cación académica del estudiante junior 1 senior 2 
major 3 (+)
Horas trabajadas (-)
Tiempo gastado en clubs o grupos (+)
Horas gastadas en trabajo voluntario (+)

Jonson 
(2005)

Análisis de varianza 
(ANOVA) y de covarianza 
(ANCOVA), con efectos 
principales e interaccio-
nes 

Desempeño académico 
de los estudiantes (GPA)

Estudiantes transferidos (NS)
Residentes dentro del estado (-)
SAT (+)

Lane et al. 
(2005)

Efectos fi jos de análisis 
de varianzas multivaria-
das (MANOVA) Análisis 
de varianza (ANOVA)

Determinar las diferen-
cias en el desempeño 
de los estudiantes 

El 35 % de la varianza es explicada por factores que ha-
cen referencia al comportamiento del estudiante

Zhang 
(2005)

Logia Probabilidad 
de graduarse 
del programa

Género femenino (-)
Nativos americanos, asiáticos, negros e hispánicos (+)
Edad (-)
Edad2 (+)
Ingreso familiar (+)
Primera generación que se gradúa del College (-)
Promedio de secundaria (+)

COLOMBIA
Gaviria & 
Barrientos 
(2001)

Mínimos Cuadrados Or-
dinarios

Logro académico en los 
colegios

Bachillerato académico (+)
Colegio público (-)
Evaluación de los docentes (+)
Colegio con Médico (+)
Colegio con Sicólogo (+)
Laboratorios física y química (-)
Laboratorio de sistemas (+)

Nuñez et al. 
(2002)

Logit binomial Probabilidad de asistir a 
un colegio privado

Masculino (-)
Edad (+)
No trabaja (+)
Vivienda propia 0 (+)
Deuda en vivienda 0 (+)  
Aportantes al ingreso familiar (-)
Ingreso familiar (- creciente a los ingresos más altos)
Nivel de educación del padre (+ con máximo en la tec-
nológica)
Nivel de educación de la madre (+ con máximo en la tec-
nológica)
Ocupación del padre (+)
Ocupación de la madre (NS)
Dependencia económica (+)
Tipo de jornada (- respecto a completa)
Carácter del bachillerato (- respecto a académico)
Valor de la pensión del colegio (+)
Porcentaje de repitentes (-)
Material de apoyo  (-)
Relación Alumno–Docente (-)
%Doctorados / %Docentes con educación superior (-)
Recursos académicos y deportivos (+)
Personal de apoyo (+)
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Autor Metodología Variable Dependiente Variables Independientes
Carvajal et 
al. (2004)

Componentes 
principales

Puntajes en las áreas del 
ICFES en matemáticas, 
física y lenguaje 

Independencia entre el rendimiento en matemáticas I y II 
de los estudiantes de ingenierías de la UTP y los resulta-
dos que obtienen en las pruebas del ICFES en las áreas 
de ciencias, física y matemáticas

Mina (2004) Panel sin efectos, efectos 
fi jos y efectos aleatorios

Puntaje promedio de 
todas las categorías del 
ICFES

Características educativas
Número de maestros por alumno (+/-)
Situado fi scal para la nación en educación (+)
Porcentaje de escuelas privadas (+)
Características socio económicas
NBI (-)
Gini (-)
Número de ataques insurgentes (-)

Vallejo 
(2004)

Estadísticos descriptivos Evolución de las notas 
académicas de la Uni-
versidad de los Andes

Alumnos matriculados
Notas promedio por facultad
Notas otorgadas por docente
Desviación estándar de las notas

Gráfi co 4. Residuos del modelo

Fuente: Cálculos de los Autores
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Cuadro 4. Medias marginales estimadas

Fuente: Cálculos de los Autores

Variable dependiente: PGA

Media a,b

Media global 373,228 5,921 361,366 385,089

Aplazamiento
 Sí 365,658 7,077 351,481 379,836
 No 380,797 6,146 368,485 393,109

Financiación_U 
 Propia 355,686 6,991 341,681 369,691
 Familiar 353,070 6,773 339,502 366,638
 Crédito 359,605 9,470 340,633 378,576
 Empresa 326,307 13,631 299,000 353,614
 Beca 471,471 30,673 410,026 532,916

Motivación_cump_Expect 
 Sí 364,468 6,983 350,480 378,456
 No 381,987 6,529 368,908 395,066

Motivación_cump_Expect * Estado_civil 
 Sí * Casado o unión libre 354,431 8,649 337,104 371,758
 Sí * Soltero 374,506 7,907 358,667 390,344
 No * Casado o unión libre 401,285 8,453 384,353 418,218
 No * Soltero 362,689 7,950 346,763 378,615

Estrato * Educación_padres
 2 * Primaria 391,361 18,254 354,794 427,927
 2 * Secundaria 390,755 19,087 352,520 428,990
 2 * Universitaria 352,875 25,415 301,964 403,786
 3 * Primaria 379,363 10,859 357,611 401,116
 3 * Secundaria 372,003 8,038 355,901 388,105
 3 * Universitaria 396,247 10,100 376,016 416,479
 4 * Primaria 369,584 25,007 319,489 419,679
 4 * Secundaria 409,160 12,649 383,821 434,500
 4 * Universitaria 371,144 11,201 348,706 393,582
 4 * Posgrado 392,638 19,158 354,260 431,015
 5 * Secundaria 347,943 20,006 307,865 388,020
 5 * Universitaria 405,207 18,673 367,800 442,613
 5 * Posgrado 273,680 37,588 198,381 348,979

a  Las covariables que aparecen en el modelo se evalúan en los siguientes valores: ICFES = 304,8846.
b  Basada en la media marginal poblacional modifi cada.

Error típ. Intervalo de confi anza al 95%
Límite inferior Límite superior


