
115 enero-junio 2020 | ISSN 2594-1852

Relaciones estructurales entre factores contextuales y 
personales, y el rendimiento académico en Contabilidad

Structural relationships between contextual and personal aspects 
and students’ academic performance in the accounting course

Antonio Humberto Closas•

Idalia Gabriela de Castro••

Noelia Beatriz Franchini•••

Rosa Teresa Cruz••••

María Alicia Dusicka•••••

Resumen

En la región nordeste de Argentina, como en otras zonas de Latinoamérica, 
un número considerable de alumnos abandonan sus estudios universita-
rios o deciden cambiar de carrera poco tiempo después de su ingreso. El 
objetivo es desarrollar, mediante la técnica estadística de ecuaciones es-
tructurales, un modelo que explique de qué manera se relacionan ciertos 
factores contextuales y personales con los resultados en la asignatura Con-
tabilidad. La muestra estuvo conformada por 110 jóvenes, con una media 
de 19.84 años (de = 1.78), que asistieron en el año 2018 a la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. El diseño 
metodológico es de tipo explicativo, de corte transversal, de línea cuantita-
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tiva y de perfil correlacional. Se comprobó que el modelo hipotetizado se 
ajusta al empírico y sería de utilidad para explicar que los factores aspectos 
contextuales, autoconcepto y estrategias de aprendizaje influyen de dife-
rente forma en la variabilidad del rendimiento académico en Contabilidad. 
La representación propuesta podría considerarse un recurso interesante 
para plantear medidas de intervención educativa que promuevan solucio-
nes válidas al problema analizado. 

Palabras clave: rendimiento, contabilidad, estudiantes universitarios, 
ecuaciones estructurales, modelización estadística.

Abstract

In the Northeast region of Argentina, as well as in other areas of Latin 
America, an important number of students usually abandons their studies 
soon after entering university, or they decide to transfer to another course 
of study. The aim is to develop a model, using structural equations, that 
can explain in which way certain contextual and personal aspects are 
related to academic performance in accounting courses. The sample 
consisted of 110 young people, with an average of 19.84 years (sd = 1.78), 
who attended classes at School of Economic Sciences of the National 
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University of the Northeast in 2018. We have conducted an explanatory 
research with a descriptive quantitative method, a cross sectional study 
design, and a correlational profile measure. The research carried out 
revealed that the hypothesized model has matched the empirical one, and 
that it would be useful to explain that the following factors: contextual 
aspects, self-concept and learning strategies have an impact in different 
ways on the variability of academic performance in students studying 
accounting. The results obtained could be considered a major resourceful 
mean to put forward educational intervention measures that could foster 
appropriate solutions to the problem stated in this research. 

Keywords: academic performance, accounting, university students, 
structural equations, statistical modelization. 

Introducción

La localización y el estudio de los factores que intervienen en el rendi-
miento académico es un problema complejo debido tanto a la cantidad 
de variables que participan como a las posibles interacciones entre ellas. 
Esta realidad, en muchas ocasiones, ha dado lugar a que se formalicen in-
vestigaciones en las que participan menos variables de las que en verdad 
existen, puesto que de esta manera es posible plantear modelos explicati-
vos más concretos que contribuyan a esclarecer, aunque parcialmente, el 
panorama objeto de interés.

En la región nordeste de Argentina, como en otras zonas de este país 
y de Latinoamérica, los alumnos abandonan los estudios o cambian de 
carrera poco tiempo después de su ingreso debido principalmente al es-
caso nivel de conocimientos con que llegan a la universidad, sumado a la 
fragilidad que poseen en la orientación vocacional.

En este marco, el trabajo está centrado en analizar, a través de méto-
dos del área de estadística multivariada, de qué manera los resultados 
en una asignatura del área contable —común a las carreras de Contador 
Público, Administración y Economía que se desarrollan en la sede central 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del 
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Nordeste— podrían ser atribuidos a determinados factores, así como a las 
vinculaciones que entre los mismos pudieran presentarse.

El objetivo principal es desarrollar, mediante ecuaciones estructura-
les, un modelo que explique de qué manera se relacionan ciertos factores 
personales (autoconcepto académico y estrategias de aprendizaje) y con-
textuales (satisfacción con el proceso de enseñanza y elementos del clima 
de clase) con el rendimiento académico de estudiantes universitarios en 
el ámbito de la asignatura Contabilidad Básica.

Para ello, se plantea un modelo, a partir de bases teóricas del ámbito 
psicoeducativo que justifican las relaciones entre las variables involucra-
das en la investigación, que será contrastado empíricamente por medio de 
la técnica explicativa de estructuras de covarianza (la cual forma parte del 
análisis de ecuaciones estructurales).

Esta técnica destaca por su carácter confirmatorio respecto del mo-
delo que se postula, presentando la importante cualidad de generar 
constructos que estiman las variables latentes que se reflejan en las 
variables medibles, para posteriormente calcular los parámetros especi-
ficados por las relaciones propuestas a nivel hipotético. A las variables 
dependientes, sean estas observadas o latentes, se las mide teniendo en 
cuenta su error residual.

La literatura asociada con el rendimiento académico refleja la 
existencia de múltiples variables personales que, de un modo u otro, 
participan y lo ocasionan. Sin embargo, existen otras variables de ca-
racterísticas contextuales que deberían tenerse en cuenta a efectos de 
integrar un conjunto de indicadores que permita esclarecer en forma 
ajustada las razones que determinan el desempeño académico.

Vygotski (1977) destacó la importancia del medio en todos los aspectos 
relacionados con el aprendizaje, señalando que los procesos psíquicos son 
un reflejo de la realidad histórica y cultural en la que vive el individuo. 
Insistía en que la conciencia y las funciones superiores tienen su raíz en el 
“espacio exterior” —y no en el interior—, esto es, en la relación con los 
objetos y las personas en las condiciones objetivas de la vida social.  

De acuerdo con Nortes (1993), considerar únicamente variables in-
dividuales en el análisis del rendimiento es solo una verdad a medias; 
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se debe tener en cuenta, además, aquellas que dependen del medio, es 
decir, de los factores ambientales y de integración social, tanto en su 
vertiente familiar como educativa.

En virtud de lo que antecede, se estima conveniente incluir en este 
estudio dos grupos de determinantes de los resultados educativos: 
los relacionados con el propio sujeto y los vinculados al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por cierto, habría otros factores, individuales 
(p. ej., afectivos y aptitudinales) y ambientales (p. ej., familiares y sociales) 
en la explicación del desempeño de los estudiantes universitarios; no 
obstante, estos predictores no serán abordados en esta oportunidad.

Por otra parte, en la elección de las variables que componen este es-
tudio, además del criterio correlacional (característico en modelos de 
ecuaciones estructurales), se ha tenido presente el concepto de diagnósti-
co-intervención, con el fin de detectar las causas del bajo rendimiento y 
sugerir la adopción de algunas medidas de intervención.

En la fase empírica de la investigación, las variables predictoras o ex-
plicativas serán el área académica del factor autoconcepto; la dimensión 
de codificación del constructo estrategias de aprendizaje, y algunos as-
pectos cognitivo-motivacionales, tales como el proceso de enseñanza y 
el clima de clase. La variable dependiente o explicada del modelo será, 
ciertamente, el rendimiento académico (medido a través de las calificacio-
nes parciales obtenidas en la asignatura). 

Existen diversas definiciones sobre el constructo autoconcepto de los 
estudiantes; así, de acuerdo con Núñez et al. (1998), es aquella variable 
motivacional en la que la implicación activa del sujeto en su proceso de 
aprendizaje se incrementa cuando se percibe autoeficiente. Para Marsh 
(1993), el autoconcepto académico significa la concepción que tiene el 
estudiante de su capacidad para aprender y rendir en las tareas escolares. 

Respecto de la relación causal entre el autoconcepto y el rendimiento 
académico, los resultados de investigaciones realizadas no aportan evi-
dencia definitiva sobre la naturaleza exacta de la dirección del vínculo 
que une a estas dos variables (Closas, Franchini, Kuc, Dusicka & His-
gen, 2018). No obstante, es una variable personal que, de una forma u 
otra, siempre se la relaciona con los resultados educativos; de hecho, es 
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valorada como una condición necesaria —aunque no suficiente— para 
un adecuado desempeño académico. 

Para Aranda (2017), el autoconcepto constituye uno de los desafíos 
permanentes que enfrentan profesores, directivos y la comunidad educa-
tiva en general, con el objeto de mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Por su parte, Hattie (citado por Rodríguez-Rodríguez & Guzmán, 
2016), en un interesante trabajo debido a los resultados obtenidos, afirma 
que es probable que el autoconcepto incida más directamente sobre el 
aprendizaje que en el rendimiento, y que en este último lo haría por medio 
de la influencia en otras variables, como las estrategias de aprendizaje, la 
autorregulación o el establecimiento de metas adecuadas.

La falta de éxito en el logro de los objetivos por parte de los alumnos 
tiene su origen en diversas causas, intrínsecas y extrínsecas, pero en este 
estudio se ha optado por trabajar también con las estrategias de aprendi-
zaje. Estas variables, por una parte, implican una secuencia de actividades 
u operaciones mentales dirigidas a facilitar el aprendizaje y, por otra, inclu-
yen procesos de toma de decisión por parte de los estudiantes de carácter 
consciente e intencional, ajustados al objetivo.

En un estudio realizado por Rossi, Neer, Lopetegui y Doná (2010), 
con estudiantes universitarios argentinos de ambos sexos, se observó 
que las estrategias más frecuentes de los alumnos corresponden a las di-
mensiones de apoyo al aprendizaje y hábitos de estudio; en general, los 
varones utilizan menor cantidad de estrategias de aprendizaje que las 
mujeres. Esa diferencia fue más notable en algunas de tipo cognitivas y 
de control del aprendizaje.

Respecto de la relación entre las estrategias de aprendizaje y el des-
empeño educativo en distintos niveles y modalidades de enseñanza, 
numerosas investigaciones han encontrado que el logro académico de 
los alumnos se incrementa en la medida en que estos utilizan una mayor 
cantidad de estrategias (De la Fuente, 2004; López, 2006; Torrano & 
González-Torres, 2004). A su vez, en el trabajo publicado por Miñano 
y Castejón (2008) se sostiene que uno de los conceptos más utilizados, 
como determinante personal de tipo cognitivo de los resultados educa-
tivos, es precisamente el de las estrategias de aprendizaje.
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Si bien no es conveniente comparar, mucho menos extrapolar, resul-
tados producidos en otros contextos académicos; se señala, solo a título 
informativo, que en el estudio elaborado por Gargallo, Suárez y Ferreras 
(2007) se encontraron pruebas de la incidencia que las estrategias de 
aprendizaje tienen en los resultados educativos de estudiantes que asisten 
a dos universidades públicas de la ciudad de Valencia, España. A partir 
del poder predictivo que las dimensiones analizadas poseen respecto del 
rendimiento, el orden de relevancia es el siguiente: 1) estrategias de pro-
cesamiento y uso de la información, 2) estrategias metacognitivas y 3) 
estrategias motivacionales. 

En atención a lo que antecede, así como en virtud de la literatura consul-
tada sobre el tema, se puede señalar, por un lado, que el papel destacado de 
las estrategias en la explicación del rendimiento académico ha sido eviden-
ciado en muchos estudios, sobre todo el efecto que tiene la capacidad de los 
sujetos para planificar, evaluar y regular su propio proceso de aprendizaje; 
por otro lado, la relación de las estrategias con respecto al rendimiento 
académico no es exclusivamente directa, la capacidad predictiva de esta 
variable está mediatizada por otras, especialmente de corte motivacional, 
que ejercen influencia sobre el rendimiento, formando en realidad un entra-
mado de relaciones directas, indirectas y recíprocas.

De las diversas estrategias que los estudiantes pueden utilizar, en este 
estudio se ha optado por trabajar con la dimensión codificación, puesto 
que, siguiendo a Closas, Hisgen y Sanz de Acedo (2017), es una variable 
que se ha demostrado que influye en el rendimiento de los jóvenes uni-
versitarios. En general, se entiende por codificar a la acción de traducir a 
un código o de un código; el proceso de codificación se sitúa en la base de 
los niveles de procesamiento —relativamente profundos— y de acuer-
do con estos se aproxima más o menos a la comprensión y al significado 
del concepto. 

Luego de hacer referencia a las variables personales autoconcepto 
académico (motivacional) y estrategias de aprendizaje (cognitiva), corres-
ponde mencionar el factor contextual educativo (cognitivo-motivacional) 
conformado por los indicadores de satisfacción con el proceso de enseñan-
za y elementos del clima de clase. La cooperación y la complementación 
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de ambos constructos (individual y ambiental) son fundamentales para el 
logro de mejores resultados académicos.

La dimensión cognitiva del factor contextual a la que se hará refe-
rencia en esta parte del trabajo tiene relación directa con la opinión que 
los estudiantes tienen acerca del nivel de satisfacción con el proceso de 
enseñanza que ha desarrollado su profesor.

En efecto, de acuerdo con algunas investigaciones puntuales, el em-
pleo de ciertas metodologías de enseñanza, como los sistemas activos, 
experimentales o asistidos por computadora, proporciona mejores resul-
tados académicos que la utilización de metodologías tradicionales. No 
obstante, resulta imposible sostener que un método en particular será exi-
toso en todos los casos o señalar que un determinado método es el mejor, 
dado que su valor depende de la relación causal con el aprendizaje del 
alumno en uno o más objetivos de educación (Gage, 1979). Por tanto, la 
tarea primordial del profesor deberá consistir en facilitar y promover el 
aprendizaje, lo que dependerá en gran medida de su destreza didáctica. 

Por otro lado, si la personalidad del profesor es más relevante para la 
enseñanza, que la competencia científica o que el método pedagógico que 
emplea (Polaino-Lorente, 1982), es lógico que el docente preferido por 
los alumnos sea aquel que sabe motivar, que se muestra afectivo y que, 
en definitiva, se preocupa porque el alumno aprenda (Villa, 1985). De 
ahí que el enfoque metodológico adoptado por cada profesor repercuta 
en el aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos, sobre todo porque 
determina los aspectos motivacionales del aula y desarrolla un estilo muy 
concreto de aprender, así como un autoconcepto académico determina-
do que incide en el rendimiento. Evidentemente, el rendimiento de los 
alumnos depende también de este elemento procedente de un fenómeno 
psicopedagógico (Marchesi & Martín, 2002).

De acuerdo con lo anticipado, para completar el tema de las variables 
explicativas del modelo teórico que será propuesto, solo restaría ocuparse 
de otro tópico del contexto académico, el clima de aprendizaje, que podría 
definirse como el tono o atmósfera general de la sala de clase percibido por 
los estudiantes; en ocasiones, incluye también la percepción de los profe-
sores y, excepcionalmente, de otros miembros de la comunidad educativa.
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En los múltiples trabajos sobre eficacia académica, el estudio de la 
relación entre clima y rendimiento está siempre de manifiesto; puesto 
que, como señalan Molina y García (1984), el vínculo profesor-alumno, 
la organización de la clase y la creación de un clima de aula favorable 
influyen en los resultados académicos. 

También otros autores han incluido en sus estudios diferentes variables 
relacionadas con el ambiente escolar, como el clima de aula, y confirman su 
influencia en el rendimiento académico (Angulo, 1988; Thompson, 1985). 
No obstante, se conocen algunos trabajos que no arrojan resultados tan 
positivos como cabría esperar (Fuentes, 1986; Martínez, 1987; Walberg 
& Moos, 1980), probablemente debido a que no se consideran para eva-
luar el producto educativo aquellos indicadores relacionados con factores 
afectivos, que también tendrían una alta relación con el clima académico.

Quizás por ello resulte apropiado proponer modelos teóricos e intentar 
buscar evidencia empírica que confirme esta relación y la incidencia real 
del clima educativo en el rendimiento académico, junto con otras varia-
bles cognitivas y motivacionales, conformando de este modo un conjunto 
de determinantes en el que los demás constructos desempeñen un rol de 
mediador entre el clima y el rendimiento. 

En efecto, de acuerdo con Deci y Ryan (1985), la percepción del 
ambiente académico se encuentra relacionada significativamente con 
variables como la motivación intrínseca; también con sentimientos de 
autorrespeto y competencia percibida, siguiendo a Harter (1982). Para 
Ryan y Grolnick (1986), la percepción de las características del ambien-
te académico constituye un poderoso agente en el nivel de autoestima 
de los propios sujetos. Ciertamente, el ambiente académico que favorece 
las experiencias de autonomía del individuo incide favorablemente en su 
adaptación y ajuste, así como sobre su autoconcepto.

Los dos indicadores que conforman el factor contextual educativo (sa-
tisfacción con el proceso de enseñanza y elementos del clima de clase) 
se encuentran sin duda vinculados. La percepción del clima educativo por 
parte de los alumnos está en función de las condiciones presentes de la 
clase, las que a su vez están determinadas por el estilo y la orientación psi-
copedagógicas del profesor (Deci, Schwartz, Scheinman & Ryan, 1981).
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La variable dependiente o explicada del modelo será, por cierto, el 
rendimiento académico. Para su evaluación se han seleccionado las cali-
ficaciones, puesto que son el criterio social y legal del rendimiento en el 
ámbito de los centros educativos, además de ser uno de los indicadores 
más utilizado en las investigaciones sobre esta temática.

Como se comprenderá, los párrafos precedentes tuvieron la intención 
de justificar la inclusión de las variables —explicativas y explicada— que 
formarán parte del modelo hipotetizado que será propuesto y contrastado 
por medio del método de ecuaciones estructurales, aunque en rigor de 
verdad, de acuerdo con la literatura consultada, los argumentos de dicha 
acreditación son más de tipo teóricos que empíricos. 

La decisión de incluir o excluir determinadas variables es un hecho 
que se presenta condicionado por diversas circunstancias tales como la 
característica multidimensional del constructo y la viabilidad del proyec-
to en términos de artículo científico.

Sin embargo, en esta investigación de línea cuantitativa, el diseño 
metodológico asumido y la posibilidad de contar con información directa 
del espacio académico de selección de la muestra le proporcionan a este 
desarrollo características innovadoras y genuinas. Además, la posibili-
dad de que el estudio sirva de apoyo a la práctica educativa hace de este 
trabajo una herramienta de utilidad para afrontar con eficiencia tareas de 
intervención académica en el ámbito local universitario y en otros con-
textos pedagógicos de nivel superior; por cierto, con las adecuaciones 
que el escenario sociocultural de aplicación pudiera demandar. 

Método 
 
Participantes

En la selección de la muestra se ha considerado conveniente tener en cuen-
ta los regímenes de promoción: a) pruebas parciales y final oral (ppyfo) y 
b) pruebas parciales acumulativas (ppa); así como las modalidades de cur-
sado: a) presencial (para ambos regímenes) y b) semipresencial (solo para 
el segundo régimen de promoción), todo ello en el marco del desarrollo de 
los contenidos temáticos de la asignatura oportunamente señalada. 
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La muestra ha sido obtenida utilizando los métodos estratificado (los 
regímenes de promoción representaban los estratos) y por conglomerados 
(los grupos-clase o comisiones de estudio integraban los cluster), los cua-
les fueron seleccionados de manera aleatoria.

Concretamente, la muestra estuvo compuesta por cuatro grupos-clase 
(dos para cada régimen, un presencial y un semipresencial), los que tota-
lizaron 110 jóvenes: 62 mujeres (56.36 %) y 48 hombres (43.64 %), con 
una media de 19.84 años y desviación estándar de 1.78. Algunas de las 
características de la muestra utilizada en esta investigación se ilustran en 
la tabla 1.

Tabla 1. Detalles de la muestra de alumnos de Contabilidad Básica

Régimen Modalidad Alumnos Edad

PPYFO

Presencial

n = 61 (37 m, 24 h)
mín. = 18, máx. = 25
media = 19.79, DE = 1.59

PPA

n = 23 (12 m, 11 h)
mín. = 18, máx. = 22
media = 18.91, DE = 1.24

Semipresencial n = 26 (13 m, 13 h)
mín. = 18 máx. = 25
media = 20.77, DE = 2.16

Muestra: n = 110 (62 m, 48 h)
Edad: mín. = 18, máx. = 25, media = 19.84, DE = 1.78

Diseño

Este trabajo se encuentra dividido en dos partes, lo que es habitual en 
esta línea de investigación: análisis teórico, por medio del cual ha sido 
posible describir y justificar la inclusión de las variables a considerar 
en el modelo que será propuesto, y estudio empírico, en cuyo marco 
se efectuarán los análisis estadísticos, se planteará la discusión de los 
resultados y se presentarán las conclusiones.

En este contexto, el diseño metodológico de la investigación es ini-
cialmente de naturaleza no experimental; el estudio está basado solo en 
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la observación del fenómeno objeto de interés, tal como se presenta en 
su contexto real, para después analizarlo. En un segundo momento puede 
considerarse también explicativo, debido al objetivo que persigue. Si 
se tiene como criterio el tipo de información que se proveerá y el modo 
de reunirla, el diseño es de estilo descriptivo mediante encuesta. 

Por otra parte, en atención a la forma de administrar el instrumento de 
medición, se emplea la técnica del cuestionario. A su vez, teniendo en cuen-
ta el marco donde se lleva a cabo, se trata de una investigación de campo. 

Además, en razón de cómo se miden y analizan los datos, es una in-
vestigación de línea cuantitativa. Respecto de la instancia de recolección 
de la información, este trabajo revela una estrategia de corte transversal. 
En virtud del interés por analizar las asociaciones entre las distintas varia-
bles que participan, el estudio es de perfil correlacional y mediacional; lo 
que le otorga una impronta prospectiva, puesto que la evaluación de las 
relaciones dará lugar a proyectar recomendaciones que resulten viables y 
sustentables en el tiempo.

En líneas generales, desde el ámbito de la confrontación teóri-
ca-empírica, podría señalarse que se trata de un proceso de carácter 
hipotético-deductivo, puesto que se pretende comprobar —a través de la 
recogida de datos, su análisis estadístico, la interpretación y valoración 
de los resultados— si la conceptualización teórica de la cual se parte se 
ajusta a la realidad objeto de estudio.

Procedimiento

Una vez elegida la muestra, la recolección de los datos se realizó, en cada 
uno de los grupos-clase, en una única instancia. En primer lugar, se in-
formó a los alumnos participantes que la aplicación de los instrumentos 
respondía a un trabajo de investigación que tiene el objeto final de aportar 
propuestas de intervención que posibiliten mejorar el rendimiento en la 
asignatura.

También se les indicó sobre la importancia de responder sinceramente 
a los distintos ítems planteados, que las respuestas tendrían un carácter 
estrictamente confidencial, solo de uso científico, y que su participación en 
la actividad era una decisión totalmente voluntaria.
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La aplicación de los cuestionarios se realizó durante el mes de octubre 
de 2018; la efectuaron los propios profesores al comienzo de clase y con 
el margen de tiempo adecuado en virtud de las consultas formuladas en las 
pruebas (30 minutos en promedio). Concluido el trabajo de campo propia-
mente dicho y el ordenamiento de la información obtenida, se procedió a 
la construcción de la matriz de datos en formato electrónico (en este primer 
ordenamiento se utilizó el programa Microsoft Excel), así como a su pos-
terior control general. 

Instrumentos

Para cumplir con el objetivo propuesto y recoger los datos se utilizaron 
diferentes instrumentos. A efectos de evaluar la percepción que el sujeto 
tiene de la calidad del desempeño de su rol como estudiante, se utilizó 
la dimensión académica (conformada por seis ítems) del test Autocon-
cepto forma 5, elaborado por García y Musitu (2014). Un ejemplo de las 
afirmaciones que integran esta área sería “soy un buen estudiante”. Para 
responder a cada una de ellas, los alumnos disponían de una escala con 
alternativas que estaban valoradas entre 1 y 99 puntos. La aplicación del 
test podía realizarse en forma individual o colectiva, en nuestro caso se 
implementó en forma colectiva.

La medición de la variable personal cognitiva se llevó a cabo por 
medio de un cuestionario, el cual corresponde a una adaptación para es-
tudiantes universitarios (conformada por diez afirmaciones) de la escala 
II: estrategias de codificación de información, la que ha sido seleccionada 
del instrumento Escalas de estrategias de aprendizaje acra de Román y 
Gallego (2008). Un ejemplo de los ítems que componen esta subescala 
sería “hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema”. Para la eva-
luación de las respuestas se ha utilizado una escala de tipo Likert, en la 
que las opciones fueron valoradas de 1 (nunca o casi nunca) a 4 (siempre 
o casi siempre) puntos. 

Con el propósito de evaluar las dos variables que integran el factor 
contextual (satisfacción con el proceso de enseñanza y elementos del 
clima de clase) aplicamos para la primera la dimensión enseñanza (con-
formada por cuatro ítems) de la escala 8: evaluación del producto de la 
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enseñanza y del aprendizaje, correspondiente al instrumento Evaluación 
interactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, elaborado por De la 
Fuente y Martínez (2004). Un ejemplo de los ítems que componen esta 
escala sería “el profesor está motivado para enseñar esta asignatura”.

En cambio, para medir el clima de clase se utilizó un grupo de tres 
ítems, elaborados a partir de experiencias propias de los autores, los cua-
les aluden al estilo de enseñanza, a las expectativas del profesor y a las 
relaciones interpersonales. Un ejemplo de las afirmaciones que integran 
este grupo de ítems sería “la cordialidad en las relaciones con mis com-
pañeros y con el profesor son importantes, pues generan un ambiente de 
estudio favorable”. En la evaluación de las respuestas de ambas variables 
se utilizó una escala de tipo Likert, en la que las opciones fueron valora-
das de 1 (nada) a 5 (mucho) puntos.

En atención a lo que antecede, la aplicación de los instrumentos de 
medida y la recolección de los datos ha significado obtener información 
de fuentes primarias, puesto que durante el procedimiento el investigador 
asume el rol de observador y los alumnos el carácter de informantes 
directos. 

La variable dependiente o explicada del modelo, según se anticipará, 
ha sido el rendimiento académico. Los indicadores de este factor fueron 
evaluados a través de las notas obtenidas por los alumnos encuestados en 
distintas instancias de exámenes parciales escritos (regulares y recuperato-
rios), concernientes a los regímenes de promoción y modalidad de cursado 
de la asignatura.

La información fue obtenida de las actas académicas (fuentes de datos 
secundarios), disponibles en el Sistema Oficial de Gestión Universitaria 
siu-Guaraní. Los datos de las variables observadas del factor rendimien-
to académico son valores enteros que oscilan entre 1 y 10 puntos. La 
decisión de medir el rendimiento a través de las calificaciones se debió 
básicamente a las ventajas que derivan del uso de indicadores estanda-
rizados (p. ej., comparabilidad, estabilidad y fiabilidad); no obstante, se 
reconocen sus limitaciones objetivas y subjetivas.

La revisión cualitativa del instrumento de medición fue efectuada por un 
grupo de profesores de los departamentos de Matemática y de Contabilidad 
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de nuestra facultad en cuanto a dos aspectos: a) pertinencia del contenido 
de los ítems propuestos (indicadores subjetivos de validez) y b) conforma-
ción del cuestionario en su conjunto (indicadores de la validez factorial o 
estructural), habiendo sido favorable en ambos casos.

Los análisis realizados en la línea de validez cualitativa (juicio de ex-
pertos y grado de acuerdo) resultaron verdaderamente valiosos, puesto 
que permitieron reconocer que las pruebas eran capaces de medir lo que 
realmente se pretendía evaluar y minimizar los márgenes de error de los 
cuestionarios al momento de su utilización. 

Luego de construida la base de datos en formato electrónico, se lleva-
ron a cabo distintos estudios estadísticos. Inicialmente, ha sido ponderada 
la fiabilidad de los cuestionarios aplicados (cuantía en que las medidas 
de las pruebas están libres de errores casuales o aleatorios) a través de 
indicadores del ámbito de la psicometría (coeficientes de correlación di-
mensión-total corregida y de consistencia interna). 

Además, en el área de la estadística inferencial se efectuaron análisis 
de correlación entre los indicadores de las variables latentes explica-
tivas, así como entre estos y las calificaciones correspondientes a dos 
instancias evaluatorias estratégicas, las cuales integran el factor que se 
pretende explicar. El procesamiento de los datos fue realizado, en esta 
ocasión, con ayuda del programa ibm spss Statistics 22.

Los diferentes análisis cuantitativos señalados en el párrafo anterior 
permitieron, por un lado, conocer el grado de confiabilidad de los ins-
trumentos y, por otro, observar las asociaciones lineales que presenta el 
conjunto de variables observadas que participan en el estudio, en atención 
al tratamiento estadístico principal de esta investigación. 

Análisis de datos

En virtud del objetivo, y a efectos de examinar si las relaciones que con-
forman el modelo teórico (figura 1) se ajustan a los datos, se utilizó el 
análisis de ecuaciones estructurales del programa eqs 6.3 (Bentler, 2006; 
Bentler & Wu, 2015). En el procedimiento de estimación se trabajó con 
el método de máxima verosimilitud (ml, maximum likelihood), dado que 
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se consideró razonable asumir la existencia de normalidad en la distri-
bución de las variables observadas, pues la estimación normalizada del 
coeficiente de Mardia —indicador de la curtosis multivariante—1 alcanzó 
un valor inferior al criterio de máxima (normalized estimate = 5) reco-
mendado (Bentler, 2006).

La evaluación del modelo se realizó a través de un estudio analítico, a 
efectos de determinar y contrastar las relaciones entre las variables postu-
ladas en las hipótesis, y un análisis de su grado de ajuste global, con el fin 
de comprobar en qué medida el modelo teórico reproduce correctamente 
las relaciones existentes en la matriz de correlaciones de datos empíricos. 

La formulación algebraica ha sido planteada a partir del gráfico teórico 
representado en la figura 1 con el fin de estimar los coeficientes y paráme-
tros, así como evaluar estructuralmente el modelo propuesto. En ella, los 
términos de error de las variables observadas tienen asignada la etiqueta E, 
mientras que los errores de las estimaciones de las variables latentes (cons-
tructos), no independientes, se indican con la letra D (de disturbance).

Posteriormente a la valoración inicial del modelo teórico mediante el 
método de ml, se han estimado los errores típicos y se procedió a la de-
terminación del índice de ajuste utilizando el test de χ2 (Satorra & Bentler, 
1988), todo lo cual se detalla en la siguiente sección. 

En las ecuaciones que se emplearon en el estudio analítico fueron 
fijadas en el valor 1, de manera arbitraria, determinadas cargas factoria-
les entre variables observadas y latentes (satisfacción con el proceso de 
enseñanza [spe] y aspectos contextuales, autoconcepto académico [aa] 
y autoconcepto, estrategias de codificación de la información [eci] y es-
trategias de aprendizaje, primera evaluación parcial [pep] y rendimiento 
en Contabilidad); al igual que los coeficientes de regresión, tanto de 
las variables observadas (spe, elementos del clima de clase [ecc], aa, 
eci, pep, segunda evaluación parcial [sep]) como de las variables laten-
tes mediadoras (autoconcepto y estrategias de aprendizaje) y explicada 

  1  El programa eqs solo permite contrastar la curtosis multivariante y no la asimetría, lo cual pue-
de deberse al mayor efecto en la validez de los resultados que tiene la curtosis en la distribución 
conjunta de las variables observadas. Al respecto, Bollen (1989) señala que, si la distribución 
no es normal, pero es mesocúrtica, las propiedades de los estimadores máximo-verosímiles y de 
mínimos cuadrados generalizados son las mismas que si se cumpliese la hipótesis de normalidad.
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(rendimiento en Contabilidad), respecto a los términos de error (Espe, 
Eecc; Eaa; Eeci; Epep, Esep; Daut; Dea; Drc). 

Por otra parte, se dejaron libres de valoración las varianzas de la va-
riable latente independiente (aspectos contextuales) y las varianzas de los 
errores de algunas variables observadas (spe, ecc; pep, sep), así como las 
perturbaciones (disturbances) de los factores dependientes (mediadores, 
autoconcepto y estrategias de aprendizaje; y explicado, rendimiento en 
Contabilidad). Sin embargo, se han fijado a cero las varianzas de los erro-
res asociados a las variables observadas cuando un factor está explicado 
solo por una de ellas (casos de aa y eci). Finalmente, se señala que se 
valoraron nulas la totalidad de las covarianzas que en la representación 
de la figura 1 serían posibles de estimar.

Figura 1. Modelo teórico de relaciones entre aspectos contextuales, autoconcepto, 
estrategias de aprendizaje y rendimiento en Contabilidad

Nota: las variables observadas fueron spe = satisfacción con el proceso de enseñanza, ecc = 
elementos del clima de clase, aa = autoconcepto académico, eci = estrategias de codifica-
ción de la información, pep = primera evaluación parcial y sep = segunda evaluación parcial. 
Variables latentes: aspectos contextuales (independiente, explicativa); autoconcepto y estra-
tegias de aprendizaje (mediadoras, explicativas); rendimiento en Contabilidad (dependiente, 
explicada). Los asteriscos indican los coeficientes y parámetros susceptibles de estimación.
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Resultados 
 
Identificación del modelo

Para estimar el modelo propuesto se dispone de q × (q + 1)/2 = 6 × 7/2 = 21 
datos, que se corresponden con las varianzas-covarianzas de las seis va-
riables observadas (q). A su vez, el número de parámetros que tendríamos 
que estimar es 31, diferenciados del siguiente modo: seis varianzas de los 
errores E, tres varianzas de los errores D, una varianza de factor indepen-
diente, seis coeficientes de regresión de las variables observadas sobre 
los errores E, tres coeficientes de regresión de los factores dependientes 
sobre los errores D, seis coeficientes de regresión entre los factores y las 
variables observadas y seis entre factores dependientes e independientes.

Sin embargo, al formalizar las 15 restricciones indicadas —que en 
resumen corresponden a nueve coeficientes de regresión de los errores 
E y D, dos varianzas de los errores E, así como las cuatro cargas facto-
riales (spe y aspectos contextuales, aa y autoconcepto, eci y estrategias 
de aprendizaje, pep y rendimiento en Contabilidad)—, los parámetros a 
estimar resultan 31 − (9 + 2 + 4) = 16. Evidentemente, tras todos estos 
argumentos, nuestro modelo se encuentra identificado y presenta 21 − 16 
= 5 grados de libertad; por tanto, puede someterse a contraste empírico.    

Estimación y evaluación del modelo

El estudio analítico de las relaciones entre las variables postuladas en el 
modelo reveló que tanto las cargas factoriales como los parámetros es-
tructurales estimados son coeficientes estadísticamente significativos. 
En efecto, los seis pesos factoriales, en el marco del modelo de medi-
da (conjunto de relaciones entre las variables observadas y la variable 
latente respectiva), resultaron estadísticamente significativos; solo uno 
para p < 0.05 (spe y aspectos contextuales, λ1 = .387), mientras que los 
cinco restantes para p < 0.01 (ecc y aspectos contextuales, λ2 = .980; aa 
y autoconcepto, λ3 = 1.00; eci y estrategias de aprendizaje, λ4 = 1.00; pep 
y rendimiento en Contabilidad, λ5 = .930; sep y rendimiento en Contabili-
dad, λ6 = .990). Por lo tanto, pueden aceptarse las saturaciones obtenidas 
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como indicios de validez de constructo de las diferentes variables latentes 
consideradas.

Asimismo, en el contexto del modelo estructural (conjunto de rela-
ciones entre las variables latentes), los seis coeficientes de regresión 
entre factores independiente, mediadores y explicado que fueron esti-
mados resultaron estadísticamente significativos; algunos para p < 0.05 
(aspectos contextuales y estrategias de aprendizaje, γ2 = .236; aspectos 
contextuales y rendimiento en Contabilidad, γ3 = .221; autoconcepto y 
estrategias de aprendizaje, β1 = .330; estrategias de aprendizaje y ren-
dimiento en Contabilidad, β3 = .211), y otros para p < 0.01 (aspectos 
contextuales y autoconcepto, γ1 = .601; autoconcepto y rendimiento en 
Contabilidad, β2 = .211).

Los diferentes valores originados como producto de las estimaciones 
realizadas en el marco del estudio analítico pueden verse en la figura 2. 
Cabe señalar que también se observan en el modelo gráfico los coeficien-
tes de regresión relativos a los errores tanto de las variables observadas 
(E) como de las variables latentes (D).

Figura 2. Resultados estandarizados del modelo propuesto para explicar relaciones es-
tructurales entre factores contextuales y personales, y el rendimiento en Contabilidad

Nota: grado de significación *p < 0.05 (bilateral), **p < 0.01 (bilateral).
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A efectos de juzgar el ajuste global del modelo, se ha tenido en cuen-
ta, en primer lugar, la matriz residual de covarianzas (diferencia entre la 
matriz de covarianzas muestral y la matriz de covarianzas poblacional 
estimada); la cual, en caso de que los valores de cada uno de sus elemen-
tos sean pequeños, cercana a una matriz nula, indicaría que el modelo ha 
sido capaz de ajustarse a los datos. Ahora bien, al examinar los residuos, 
es común observar el error promedio de los elementos estandarizados 
que se encuentran fuera de la diagonal. El cálculo de dicho valor en esta 
oportunidad ha resultado realmente bajo (0.022), indicando con ello un 
correcto ajuste.

En segundo lugar, siguiendo con el criterio de los residuos, fue posi-
ble comprobar que el 95.24 % de estos caen dentro del intervalo [–0.1, 
0.1], aunque no de forma simétrica (entre –0.1 y 0.0 se halla el 38.10 %, 
mientras que entre 0.0 y 0.1 está el 57.14 % de los valores residuales). En 
síntesis, se puede decir, a partir del análisis de los residuos, que el modelo 
teórico ha logrado bondad de ajuste.  

Otro criterio que se valora mencionar, antes de exponer aquellos 
índices clásicos para juzgar globalmente el grado de ajuste, es el de 
la convergencia en el proceso de estimación. En efecto, dado que la 
estimación de un modelo es un proceso iterativo, el hecho de que el al-
goritmo converja de una manera rápida es indicador de un buen ajuste. 
En este caso, han sido necesarias 13 iteraciones para la convergencia; 
sin embargo, el valor de la función de estimación (0.058) fue práctica-
mente el mismo a partir de la octava.

Para la evaluación global del modelo, de acuerdo con Schermelleh-
Engel, Moosbrugger y Müller (2003), se ha utilizado una estrategia basada 
en los siguientes indicadores: el estadístico χ2, junto con la razón entre 
este y los grados de libertad (χ2/gl), así como los índices descriptivos 
comparative fit index (cfi), non-normed fit index (nnfi) y root mean 
square error of approximation (rmsea); todos los cuales no dependen 
tanto del tamaño muestral.

El test chi-cuadrado ha resultado, para un nivel α = 0.05, estadística-
mente no significativo, χ2(5) = 6.315, p = 0.277 y el cociente χ2/gl = 1.263 
razonablemente próximo a 1. A su vez, los índices cfi y nnfi adoptaron 
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valores 0.994 y 0.978, respectivamente; mientras que la estimación pun-
tual para la rmsea fue 0.049, inferior a 0.05 (Browne & Cudeck, 1993), 
indicativos todos ellos de un buen ajuste entre el modelo y los datos.

A los índices de comparación estimados en primer término, se añaden 
otros estadísticos prácticos que proporciona eqs, entre los que se encuen-
tran: normed fit index (nfi) = 0.972, incremental fit index (ifi) = 0.994, 
McDonald’s fit index (mfi) = 0.994, goodness of fit index (gfi) = 0.981 y 
adjusted goodness of fit index (agfi) = 0.922, los cuales también dejan 
en evidencia que el modelo asumido alcanzó bondad de ajuste, dado que 
superan el criterio de mínima (0.90) recomendado (Bentler, 2006). Una 
síntesis de los distintos estadísticos e índices relativos a la bondad de 
ajuste del modelo, originados a partir del método de ml, se encuentran 
detallados en la tabla 2.

Tabla 2. Indicadores de bondad de ajuste global del modelo propuesto

Estadísticos Índices descriptivos Índices prácticos

χ2 p df χ2/df cfi nnfi rmsea nfi ifi mfi gfi agfi

6.315 0.277 5 1.263 0.994 0.978 0.049 0.972 0.994 0.994 0.981 0.922

En resumen, a través de los distintos criterios e indicadores utiliza-
dos (análisis de los residuos, resumen de iteraciones y contraste global) 
ha sido posible comprobar que la matriz de covarianzas observada y la 
predicha por el modelo propuesto no son significativamente diferentes. 
El modelo hipotetizado se ajusta al modelo empírico y, en consecuencia, 
sería de utilidad para explicar los datos.

Evidentemente, a partir de los resultados logrados, la adopción del 
modelo contrastado como modelo explicativo del fenómeno es un hecho 
inmediato. En definitiva, ha sido posible alcanzar el propósito planteado: 
explicar mediante la técnica de modelos de estructuras de covarianza la 
relación que se presenta entre ciertos determinantes contextuales y per-
sonales con el rendimiento en Contabilidad, en el ámbito académico de 
selección de la muestra. 
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Discusión y conclusiones

En atención a los resultados alcanzados, se podría decir que el trata-
miento metodológico del tema objeto de interés y su abordaje mediante 
estructuras de covarianza han sido una decisión correcta. Esta afirma-
ción se sustenta en que fue posible proponer y contrastar un modelo 
estadístico —a partir de teorías psicoeducativas y en razón del objetivo 
planteado— que podría ser un recurso válido para afrontar con eficacia 
tareas de intervención educativa en el ámbito académico e institucional 
de selección de la muestra.

El modelo desarrollado, ajustado a los datos de la muestra, representa 
una opción que permite explicar de qué manera se relacionan los constructos 
aspectos contextuales, autoconcepto y estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico en Contabilidad; por lo tanto, se puede sostener 
que fue logrado el objetivo principal que se había trazado en este estudio.

Desde el punto de vista analítico, tanto las estimaciones de las cargas 
factoriales como de los parámetros estructurales del modelo resultaron 
en todos los casos valores estadísticamente significativos (algunos para 
p < 0.05, y otros para p < 0.01). A su vez, los distintos criterios asumidos 
(análisis de los residuos y resumen de iteraciones) e índices descriptivos 
y prácticos utilizados (indicadores de bondad de ajuste global) han permi-
tido comprobar que el modelo hipotetizado se ajusta al empírico y, como 
se dijo, sería de utilidad para explicar los datos.

Entre los aportes de este trabajo se encuentra la posibilidad de que las te-
máticas contextuales y personales que intervienen en el modelo propuesto 
puedan ser abordadas para su tratamiento. Este hecho resulta relevante, 
puesto que una vez diagnosticadas las causas que afectan el rendimiento, 
el área psicopedagógica y de gestión académica de la institución tendrían 
la oportunidad de sugerir estrategias de mediación, tanto preventivas como 
correctivas. Se presume que la implementación de esta acción sería fun-
damental, pues permitiría que la intervención educativa que se adopte 
contribuya de manera eficiente en las características y capacidades de los 
alumnos, generando así mejorar el desempeño cognitivo en el conjunto de 
estudiantes objeto de interés. 
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Otra cuestión que se desea destacar de la modelización estadística con-
trastada es que la variable latente independiente aspectos contextuales es 
la que mayor protagonismo posee a la hora de explicar el rendimiento en 
Contabilidad; puesto que no solo incide en forma directa sobre él, sino que 
lo hace de manera indirecta a través de los factores mediadores de autocon-
cepto y estrategias de aprendizaje.

Un aspecto importante que se debe tener presente es que los partici-
pantes de esta investigación fueron alumnos pertenecientes a un centro 
académico específico, así como a una asignatura determinada. Por esta 
razón, si bien la muestra fue seleccionada de manera aleatoria, en caso 
de desear extender los resultados y las conclusiones a otros estudiantes 
universitarios sería conveniente realizar la tarea con mucha prudencia.

No obstante, se considera que el modelo que se propone es un paso 
adelante en el estudio de la problemática abordada, en el contexto so-
ciocultural de origen de la muestra, que se anhela pueda servir como 
referencia para futuras investigaciones, quizás con los matices que el es-
cenario de aplicación demande, las que sin duda contribuirán a mejorar la 
representación que aquí se plantea.

Como última reflexión, se sugieren algunas medidas que podrían 
plantearse a efectos de contribuir con el mejoramiento del aprendizaje y 
desempeño académico:

1. Disponer de infraestructura y equipamiento adecuados que 
posibiliten aulas cómodas y adaptadas al número de alumnos 
que concurren, así como acceso a medios tecnológicos, entre 
otras cuestiones, a efectos de facilitar el desarrollo del proceso 
de enseñanza y un favorable clima de aprendizaje. 

2. Organizar un gabinete psicopedagógico en cuyo ámbito sea 
posible que los estudiantes realicen consultas y reciban aseso-
ramiento acerca de características académicas del alumno con 
buen autoconcepto y algunas herramientas que permitan mejorar 
el autoconcepto académico.  
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3. Implementar cursos sobre contenidos específicos relativos a com-
prensión de textos, expresión oral y escrita, y también a estrategias 
de aprendizaje, como instrumentos tendientes a desarrollar en el 
alumno habilidades cognitivas y metacognitivas. 

Finalmente, corresponde señalar que no es suficiente contar con un gru-
po de propuestas en materia de intervención educativa, cuya eficacia pudo 
haber sido demostrada, sino que es necesario además tener la voluntad de 
ponerlas en marcha. En efecto, disponer de herramientas pedagógicas y 
asumir la decisión de utilizarlas es lo que hará posible brindar soluciones 
válidas al fenómeno del rendimiento académico; una problemática que ge-
nera serias preocupaciones en diversos sectores sociales, así como en áreas 
de planificación y gestión de los sistemas educativos de la mayoría de los 
países y regiones de América Latina. 
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