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Resumen
Introducción: El rendimiento académico de los estudian-
tes universitarios puede estar influenciado por diversos 
factores, como el apoyo que reciben los mismos de sus 
familias. 
Objetivo: Determinar los factores asociados a la percep-
ción del rendimiento académico en estudiantes universi-
tarios de Latinoamérica en 2023.
Método: Se aplicó un diseño de corte transversal. Se 
incluyó a estudiantes de diversas carreras universitarias 
que aceptaban completar un cuestionario en línea difun-
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dido por redes sociales en Paraguay, Perú, Chile y Cuba. 
El cuestionario midió datos demográficos, la percepción 
de rendimiento académico y el apoyo familiar. Se exclu-
yeron los cuestionarios incompletos. Se aplicó estadística 
descriptiva y analítica. El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética.
Resultados: Fueron incluidos 500 universitarios, la ma-
yoría de Paraguay (53.4%). Predominó el sexo femenino 
(75.4%). Las carreras más frecuentes eran del área de la 
salud (94.6%). El 91.4% asistía a universidades privadas 
y 72.4% no disponía de ingresos económicos propios. 



43Inv Ed Med. Vol. 13, n.o 51, julio-septiembre 2024

R. E. Real-Delor et al.

INTRODUCCIÓN
El rendimiento académico es una de las medidas de 
los logros experimentados por los estudiantes. Es 
un concepto complejo y está muy influenciado por 
factores personales, económicos, sociales, culturales 
e institucionales1-3. Su medición puede realizarse por 
competencias experimentadas y puntajes objetivos, 
pero también el propio estudiante puede hacerlo 
con la percepción subjetiva de cómo avanza en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El rendimiento 
depende de diversos aspectos cotidianos propios del 
estudiante como la capacidad de trabajo, el esfuerzo, 
las competencias, la intensidad del estudio, la perso-
nalidad y la aptitud, la memoria y motivación. Otros 
factores son extrínsecos, como las características 
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Los estudiantes percibieron buen rendimiento académico 
en 38.8% y apoyo familiar en 40%. El mal rendimiento 
académico se correlacionó significativamente con la dis-
función familiar (p < 0.001).
Conclusiones: El apoyo familiar fue un factor de buen 
rendimiento académico en los estudiantes universitarios. 
Se recomienda explorar periódicamente la funcionalidad 
familiar para apoyar a los estudiantes que refieran falta 
de esta.
 
Palabras clave: Rendimiento académico; apoyo familiar; 
estudiantes; encuestas y cuestionarios.

Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC 
BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
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Factors associated with academic 
performance in university students in 
Latin America in 2023
Abstract
Introduction: The academic performance of university 
students can be influenced by various factors, such as 
the support they receive from their families.
Objective: Determine the factors associated with the per-
ception of academic performance in university students 
in Latin America in 2023.

Method: A cross-sectional design was applied. Students 
from various university courses who agreed to complete 
an online questionnaire disseminated through social net-
works in Paraguay, Peru, Chile and Cuba were included. 
The questionnaire measured demographic data, per-
ception of academic performance, and family support. 
Incomplete questionnaires were excluded. Descriptive 
and analytical statistics were applied. The study was ap-
proved by the Ethics Committee.
Results: 500 university students were included, the major-
ity from Paraguay (53.4%). The female sex predominated 
(75.4%). The most frequent careers were in the health 
area (94.6%). 91.4% attended private universities and 
72.4% did not have their own financial income. Students 
perceived good academic performance in 38.8% and 
family support in 40%. Poor academic performance was 
significantly correlated with family dysfunction (p < 0.001).
Conclusions: Family support was a factor of good aca-
demic performance in university students. It is recom-
mended to periodically explore family functionality to 
support students who report a lack of it.

Keywords: Academic performance; family support; stu-
dents; surveys and questionnaires.

This is an Open Access article under the CC BY-NC-
ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/).

sociodemográficas, las relaciones sociales con otros 
individuos, las finanzas, la comodidad, el transporte, 
la cultura o la práctica de deportes4.

La familia, grupo biopsicosocial compuesto por 
padres (naturales o sustitutos) e hijos, cumple múlti-
ples funciones: contribuye a la salud de sus miembros, 
transmisión de creencias y valores, apoyo mutuo. 
El sistema familiar ha cambiado con los tiempos 
modernos en lo que respecta a estructura, función, 
comunicación5,6. Se concibe a la familia como fun-
cional cuando dentro de su estructura se recibe apo-
yo, comprensión y ánimo entre sus miembros, tanto 
en los estadios normales de crecimiento y desarrollo 
como ante las dificultades de sus miembros. Para 
que ello ocurra se requiere de ciertos requisitos: co-
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municación clara y directa, respeto a la individua-
lidad, definición de roles, capacidad de adaptación 
para resolver situaciones problemáticas nuevas, co-
hesión y solidaridad entre sus miembros7.

En Colombia, se encontró relación significativa 
entre el mal rendimiento académico de estudiantes 
de medicina y factores estresantes como la depre-
sión, ingesta de alcohol y la disfunción familiar. En 
este estudio el rendimiento académico se obtuvo 
del promedio de calificaciones4. Además, se halló 
que el nivel de funcionalidad familiar fue bueno en 
64% de los estudiantes de medicina y se correlacionó 
significativamente con el rendimiento académico, 
pero no con el semestre cursado ni con el sexo4. No 
existen publicaciones que demuestren la relación 
entre el rendimiento académico y los ingresos eco-
nómicos propios o asistir a una universidad pública 
o privada. En Ecuador no se pudo demostrar que 
utilizar el transporte público se relacione con mal 
desempeño académico, a pesar de que estos estu-
diantes padecían más estrés debido a las condiciones 
viales en ese país2.

Si bien la entrevista clínica es el patrón de refe-
rencia para medir la funcionalidad familiar, su cali-
dad y eficacia dependen mucho de las capacidades, 
habilidades, destrezas, experiencia, competencia y 
ética de los profesionales de la salud. Por ello se han 
creado instrumentos fáciles de aplicar. Uno de ellos 
es la prueba del APGAR familiar que ha demostra-
do fiabilidad y validez en numerosas poblaciones, 
pues evalúa la percepción del funcionamiento pa-
rental explorando la satisfacción de los entrevista-
dos con sus relaciones con los padres8. El acróstico 
APGAR resulta de los parámetros que mide: adapta-
ción, participación, gradiente de recurso personal, 
afecto y recursos. Últimamente se ha añadido un 
6° parámetro que evalúa el soporte que se recibe de 
los amigos9. Diversos estudios han demostrado la 
eficacia, eficiencia y adaptabilidad de la prueba del 
APGAR familiar. Su desventaja es que no permite 
una exploración profunda de aspectos cruciales del 
funcionamiento familiar10.

OBJETIVO
El objetivo de esta investigación fue determinar los 
factores asociados a la percepción del rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de Latinoa-

mérica en 2023. Con estos resultados se espera detec-
tar algunas causas que afectan al aprovechamiento 
del proceso enseñanza aprendizaje de nivel superior 
en jóvenes de 4 países latinoamericanos, sobre todo 
en lo referente a la funcionalidad familiar.

MÉTODO
Diseño y población de estudio
Se realizó un estudio observacional, de corte trans-
versal, correlacional. La población de estudio se 
constituyó con varones y mujeres, mayores de 18 
años, que asisten a instituciones universitarias del 
Paraguay, Perú, Chile y Cuba entre marzo y octubre 
del 2023. Fueron incluidas las encuestas de aque-
llos estudiantes que aceptaban participar, siendo de 
cualquier carrera y universidad. Se excluyeron los 
cuestionarios incompletos. Se aplicó un muestreo 
no probabilístico de casos consecutivos.

Variables
Se obtuvieron con un cuestionario en línea difun-
dido por redes sociales. Se midieron las variables 
demográficas edad y sexo, carrera universitaria, au-
tonomía económica. La percepción de rendimiento 
académico fue medida con un cuestionario de 5 pre-
guntas con respuestas con la escala de Likert, donde 
0 es muy mala, 1 mala, 2 regular, 3 buena, y 4 muy 
buena. La funcionalidad familiar fue determinada 
por la prueba de APGAR que evaluó 5 parámetros: 

• Capacidad de los individuos de adaptarse a los 
cambios que ocurren antes situaciones de crisis.

• Participación de los miembros para asumir res-
ponsabilidades y tomar decisiones para la solu-
ción de problemas.

• Capacidad de crecer adquiriendo maduración 
física, emocional y autorrealización.

•  Relación afectiva entre padres e hijos.
• Disponibilidad de los recursos en relación al tiem-

po para estar juntos, espacios en la casa y posibi-
lidad de compartir el dinero entre ellos11. 

Las preguntas fueron cerradas, con respuestas di-
mensionadas con la escala de Likert de 5 opciones, 
donde 0 es nunca, 1 casi nunca, 2 algunas veces, 3 
casi siempre y 4 siempre. Adicionalmente se agregó 
una pregunta que evaluó el apoyo de los amigos11,12. 

Rendimiento académico en estudiantes universitarios
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Cálculo de tamaño de muestra
Se esperó 33% de algún grado de disfunción familiar 
asociado a bajo rendimiento académico13. Utilizando 
una precisión de 5% e IC 95%, el tamaño mínimo 
calculado con el programa estadístico Epi Dat 3.1™ 
fue 340 universitarios.

Gestión de datos
Se realizó una prueba piloto con 30 estudiantes 
para evaluar la consistencia interna. El coeficien-
te alfa de Cronbach del cuestionario de funcio-
nalidad familiar resultó 0.85 y el de rendimiento 
académico fue 0.79. Posteriormente las variables 
fueron sometidas a estadística descriptiva con el 
programa informático SPSS Statistics 25™, expre-
sándose las cualitativas en frecuencias y porcen-
tajes mientras que las cuantitativas en medias y 
DE. Para la interpretación de la percepción de ren-
dimiento académico se calculó el percentil 60 de 
modo que todo valor >P60 equivalió a buen rendi-
miento académico y para la prueba de APGAR co-
rrespondió a buen apoyo familiar11,12. Se aplicaron 
las pruebas de correlación de Pearson para analizar 
la relación entre los años de estudio de la carrera 
(variable independiente) y la media del rendimien-
to académico (variable dependiente). Se utilizó la 
prueba Rho de Spearman para correlacionar la 
mediana del cuestionario APGAR (variable inde-
pendiente) y del rendimiento académico (variable 
dependiente). Luego se utilizó la prueba de regre-
sión linear múltiple para analizar si las variables 
sociodemográficas y las preguntas de la prueba de 
APGAR (variables independientes) estaban asocia-
dos a la percepción de mal rendimiento académico 

(variable dependiente) asumiendo la hipótesis de 
que existen factores sociodemográficos y de apoyo 
familiar asociados al rendimiento académico. Se 
consideró significativa si p < 0.05.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se respetaron los principios de la Bioética. No se so-
licitaron datos confidenciales. Todos los encuestados 
conocían el propósito del estudio y dieron su consen-
timiento informado. El protocolo fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Privada del Este, Paraguay.

RESULTADOS
Ingresaron al estudio 500 encuestados. Las variables 
sociodemográficas se describen en la tabla 1. 
La mayoría de los encuestados (52.2%) cursaba el 
primero y segundo año de la carrera. Entre estas, 
predominaron las del área de la salud (tabla 2).

Tabla 1. Descripción de las variables sociodemográficas por país (n 500)

Variables
sociodemográficas

Paraguay
(n 267)

Perú
(n 151)

Chile
(n 66)

Cuba
(n 16)

Sexo femenino 169 (44.9%) 146 (38.7%) 54 (14.3%) 8 (2.1%)
Sexo masculino 98 (79.7%) 5 (4.1%) 12 (9.7%) 8 (6.5%)
Edad (M ± DE) 25 ± 7 21 ± 5 19 ± 2 20 ± 1
Universidad privada 245 (53.6%) 147 (32.2%) 65 (14.2%) 0
Universidad pública 22 (51.2%) 4 (9.3%) 1 (2.3%) 16 (37.2%)
Con recursos económicos propios 78 (56.5%) 46 (33.4%) 11 (7.9%) 3 (2.2%)
Sin recursos económicos propios 189 (52.2%) 105 (29.0%) 55 (15.2%) 13 (3.6%)

M: media; DE: desvío estándar.

Tabla 2. Carreras de los universitarios encuestados (n 500)

Carreras Frecuencia Porcentaje
Medicina 247 49.4
Obstetricia 99 19.8
Psicología 60 12
Enfermería 51 10.2
Ciencias de la Salud 6 1.2
Terapia ocupacional 6 1.2
Farmacia 4 0.8
Ingeniería 4 0.8
Contabilidad 3 0.6
Otras 20 4

R. E. Real-Delor et al.
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La media de todas las respuestas de la prueba del 
rendimiento académico fue 1.39 ± 0.48. Los valores 
por país se describen en la tabla 3.

Aplicando el percentil 60 (=3) se pudo agrupar 
a los sujetos que se percibían con buen rendimiento 
académico (n 194 = 38.8%) y aquellos con mal ren-
dimiento (n 306 = 61.2%).

Se detectó correlación significativa entre los años 
de estudio de la carrera y la media del rendimiento 
académico (r 0.76) (p < 0.05) (figura 1).

Tabla 3. Percepción del rendimiento académico de los universitarios encuestados por país (n 500)

Indicadores (M ± DE) Paraguay Perú Chile Cuba
 Hasta el momento ¿cómo valoras tu rendimiento 
académico global en la universidad? 2.68 ± 0.85 2.88 ± 0.69 2.36 ± 0.67 3.43 ± 0.81

¿Cómo consideras tu rendimiento académico respecto al 
de tus compañeros? 2.76 ± 0.84 2.93 ± 0.62 2.52 ± 0.77 3.25 ± 0.77

¿Cuál es la imagen que tus profesores tienen de ti como 
estudiante? 2.89 ± 0.72 2.96 ± 0.62 2.68 ± 0.61 3.37 ± 0.61

¿Te sientes satisfecho con tu rendimiento académico en la 
universidad? 2.14 ± 1.18 2.58 ± 0.93 1.98 ± 0.99 2.87 ± 1.08

Si tuvieras que ponerte una calificación global de tu 
rendimiento académico durante toda tu carrera usando una 
escala del 1 (mala) al 5 (excelente) ¿qué nota te pondrías?

3.53 ± 0.81 3.95 ± 0.70 3.53 ± 0.79 4.37 ± 0.71

M: media; DE: desvío estándar.

Figura 1. Media del rendimiento académico según los años de estudio de la carrera (n 500)
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La media de todas las respuestas de la prueba de 
APGAR familiar fue 2.67 ± 0.78. La media por país 
se presenta en la tabla 4.

El percentil 60 de la prueba de APGAR fue 16 y 
permitió agrupar a los estudiantes en los que per-
cibían apoyo familiar (n 200 = 40%) y aquellos con 
disfunción familiar (n 300 = 60%).

Al aplicar la prueba Rho de Spearman entre ambos 
cuestionarios se obtuvo un coeficiente de correlación 
0.319 (p < 0.001). Finalmente se aplicó el análisis de 

Tabla 4. Respuestas de la prueba de APGAR familiar por país (n 500)

Indicadores (M ± DE) Paraguay Perú Chile Cuba
Estoy satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia 
cuando algo me preocupa 3.21 ± 1.06 2.94 ± 1.01 2.73 ± 1.29 3.31 ± 0.79

Estoy satisfecho con la forma en que mi familia discute 
asuntos de interés común y comparte la solución del 
problema conmigo

2.79 ± 1.18 2.47 ± 1.16 2.20 ± 1.17 3.00 ± 1.21

Mi familia acepta mis deseos para promover nuevas 
actividades o hacer cambios en mi estilo de vida 2.80 ± 1.16 2.70 ± 1.10 2.68 ± 1.25 2.75 ± 1.29

Estoy satisfecho con la forma en que mi familia expresa 
afecto y responde a mis sentimientos de amor y tristeza 2.79 ± 1.29 2.78 ± 1.13 2.25 ± 1.29 3.00 ± 1.15

Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que mi familia 
y yo compartimos 2.29 ± 1.30 2.64 ± 1.05 2.30 ± 1.17 2.43 ± 1.45

Recibo apoyo de mis amigos 2.83 ± 1.17 2.54 ± 1.15 2.95 ± 0.90 2.75 ± 1.23
M: media; DE: desvío estándar.

Rendimiento académico en estudiantes universitarios
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regresión lineal para determinar los factores asocia-
dos a la percepción del mal rendimiento académico. 
Se encontraron como factores estadísticamente sig-
nificativos a los años de la carrera y a las preguntas 5 
y 6 de la prueba de funcionalidad familiar (tabla 5).

DISCUSIÓN
El buen rendimiento académico percibido por los 
universitarios se detectó en 38.8% de la muestra y 
se relacionó significativamente en el análisis multi-
variado con varios factores. Uno de ellos fue el año 
de la carrera, pues el rendimiento fue mejor con el 
avance de los años de esta. Otros factores se detec-
taron en dos preguntas de la funcionalidad familiar: 

Tabla 5. Análisis multivariado de los factores asociados a la percepción de mal rendimiento académico en 
estudiantes universitarios (n 500)

Variables independientes Coeficiente Error 
estándar F-test Valor p*

Edad 0.001 0.005 0.0327 0.85
Sexo 0.11 0.071 2.4181 0.12
Ingresos propios –0.106 0.069 2.3684 0.12
Universidad pública/privada 0.121 0.106 1.2977 0.25
Año de la carrera 0.05 0.019 6.9853 0.008
Satisfacción con la ayuda familiar 0.024 0.038 0.398 0.52
Satisfacción con la discusión de intereses comunes 0.013 0.036 0.1339 0.71
Satisfacción con el apoyo familiar para nuevos emprendimientos 0.057 0.033 2.8605 0.09
Satisfacción con la expresión de afecto familiar 0.032 0.036 0.787 0.37
Satisfacción con el tiempo compartido en la familia 0.101 0.028 12.6185 0.0004
Satisfacción con el apoyo de los amigos 0.052 0.027 3.7502 0.05

*prueba de regresión linear múltiple.

las que se refieren a la suficiente cantidad de tiempo 
que comparten los universitarios con sus familiares 
y el apoyo que reciben de los amigos.

El buen rendimiento académico percibido por los 
universitarios encuestados en esta muestra (38.8%) 
aparenta bajo, pero diversos estudios hallaron va-
lores similares que oscilan entre 23.3 y 26.4% en 
Brasil14,15, 43.3% en Cuba16 y 65% en Guatemala3. 
Más que el porcentaje del buen o mal rendimiento, lo 
importante es identificar los factores de mal rendi-
miento. En el Paraguay, un estudio halló que el ren-
dimiento académico de estudiantes de medicina se 
relaciona con la capacidad de autorregulación, sobre 
todo la planificación y la gestión de la motivación17. 

R. E. Real-Delor et al.
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Una familia disfuncional es aquella donde existen 
situaciones conflictivas caracterizadas por violencia 
familiar, confusión de roles, dependencia excesiva de 
algún miembro, falta de comunicación y manipu-
lación emocional11. La disfuncionalidad familiar se 
asocia a disminución del rendimiento académico18 y 
problemas psicosociales como consumo de alcohol y 
psicofármacos, ansiedad y depresión, embarazo no 
deseado e ideas suicidas19.

La frecuencia de disfunción familiar hallada en 
esta muestra (60%) es elevada. Según encuestas rea-
lizadas a adolescentes del Paraguay, la prevalencia 
de disfunción familiar en un barrio de Mariano 
Roque Alonso fue 60%, mientras que en España fue 
entre 30 y 45%, 66% en Chile, 44% en México y en-
tre 51 y 86% en Colombia5,12. Varias investigaciones 
hallaron que las condiciones socioeconómicas, el 
sexo, la procedencia, permanecer en la casa paterna 
y el nivel educativo de los padres influyen en los 
logros académicos20-23. El interés y seguimiento de 
los logros que una familia deposite en la educación 
de sus hijos puede ser un factor determinante en el 
rendimiento académico, incluso más que el econó-
mico. Un hogar que otorga motivación y respaldo 
de las actividades en la universidad propenderá 
al éxito académico de los estudiantes. Lo opuesto 
ocurrirá en familias disfuncionales, donde existen 
problemas como divorcio o separación, malos tra-
tos o adicciones4.

El rendimiento académico es el fruto del esfuerzo 
propio del estudiante, así como de otras variables 
del entorno relacional como el peso de las relaciones 
de amistad entre estudiantes universitarios. En esta 
muestra se halló que el apoyo de los amigos se asoció 
significativamente al buen rendimiento académico. 
En jóvenes de Colombia la prueba de APGAR fa-
miliar ha demostrado la influencia positiva de los 
grupos de amigos y redes sociales en el rendimiento 
académico1. Las interacciones sociales mediáticas 
permiten el reconocimiento, afecto, información, 
contención y consejo de los allegados. El buen ren-
dimiento académico dio mejor estatus y visibilidad 
entre los pares, aunque en otros estudios se demostró 
que las amistades pueden conducir a la adquisición 
de conductas agresivas y hábitos insalubres. 

Recientemente, la pandemia por SARS-CoV-2 
ha puesto de manifiesto las consecuencias de las 

familias disfuncionales debido al aislamiento com-
pulsivo dispuesto por los gobiernos, al luto y temor 
a la infección y muerte por COVID-1924. Algunos 
estudios demostraron el papel protector de la espe-
ranza, el funcionamiento familiar y la resiliencia en 
la satisfacción con la vida entre estudiantes universi-
tarios durante la pandemia25. En esta investigación 
no se pudo establecer el efecto de la pandemia en el 
rendimiento académico de los encuestados, sobre 
todo en los de los últimos semestres. Es sabido que 
la situación sanitaria generó una serie de fenómenos 
que afectaron la salud a nivel fisiológico, psicológico 
y social, lo que repercutió en el rendimiento acadé-
mico y en la funcionalidad familiar, ya que todos 
debieron adaptarse a estrategias y rutinas novedosas 
para afrontar esta situación de confinamiento26. En 
Brasil, durante la pandemia, 49.5% de los universi-
tarios referían, según su propia percepción, un des-
empeño académico insuficiente, sobre todo aquellos 
que dependían de sus ingresos económicos propios15. 
En Perú, los estudiantes con mejor desempeño antes 
de la pandemia fueron los que percibieron mayor 
empeoramiento de su rendimiento académico, sobre 
todo relacionado al desigual acceso a la tecnología 
e internet16.

Los estudiantes universitarios esperan que su 
educación y entrenamiento formales los preparen 
para la práctica de una profesión. Para lograr el éxito 
académico es necesario que el nivel de participación 
en actividades educativas sea útil y satisfactoria para 
adquirir los conocimientos, habilidades y competen-
cias deseados. Durante este proceso se deben realizar 
actividades de evaluación de la adquisición de co-
nocimientos académicos o educacionales mediante 
diferentes tipos de pruebas objetivas. Sin embargo, 
este rendimiento puede ser autopercibido por los 
mismos estudiantes4. Por ello se recomienda a los 
centros universitarios que ofrezcan a sus estudiantes 
una formación integral, centrada no solo en aspectos 
académicos, sino también en que reconozcan las 
debilidades y fortalezas personales, la aplicación de 
programas de promoción de la salud, prevención 
de factores de riesgo, además del reconocimiento y 
apoyo a los universitarios con familias disfunciona-
les16. Es importante que el personal de salud pueda 
identificar a las familias disfuncionales para poder 
aplicar una atención integral, oportuna, de calidad 
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y participativa8,27-29. La prueba de APGAR familiar 
es una herramienta cuantitativa validada para eva-
luar el funcionamiento de este grupo social, iden-
tificando a las familias en conflicto, permitiendo 
el enfoque holístico del proceso salud-enfermedad, 
dando seguimiento y orientación. Incluso, le permite 
al profesional de salud favorecer la relación médico-
paciente9.

La familia disfuncional es un factor predictor de 
conductas no saludables en los universitarios, sobre 
todo si se asocian problemas en la escolarización, 
mala situación económica de los padres, divorcios, 
familias fragmentadas. Pero con acciones y progra-
mas preventivos se pueden mitigar las consecuen-
cias negativas para el joven y su familia30-32. En la 
adolescencia y juventud se producen cambios que 
permiten a los individuos adaptarse a su nueva fi-
sonomía, adquiera una identidad propia e inicie su 
proceso de socialización, muchas veces influenciada 
por los amigos. El buen funcionamiento familiar 
posibilita la adaptación a estos cambios y mejora el 
rendimiento académico13,33. La familia constituye 
la célula fundamental de la sociedad, dentro de ella 
no escapa la función educativa que ejerce una fuerte 
influencia en la formación del individuo como pro-
fesional. En la formación académica de toda persona 
influyen tres factores principales: la sociedad, la fa-
milia y los personales, por lo que se debe lograr un 
buen equilibrio entre ellos. 

Las limitaciones de esta investigación son varias: 
el diseño de corte transversal, no se utilizaron las 
calificaciones para ponderar el rendimiento aca-
démico y tampoco se evaluaron todos los aspectos 
que pueden influir en él, como la personalidad, el 
acceso a redes sociales, la inteligencia emocional. 
Pero como fortalezas se reconocen el tamaño de 
la muestra, la validez interna de los cuestionarios 
utilizados y la inclusión de universitarios de varios 
países latinoamericanos. Esta investigación sugie-
re que los docentes deben evaluar a los discípulos 
de forma integral en los procesos académicos, no 
solo centrar atención en las asignaturas, sino que se 
debe visualizar todo el panorama actual de cada 
estudiante. Esto le permite tomar medidas preven-
tivas para lograr mejores resultados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

CONCLUSIONES
La percepción del buen rendimiento académico fue 
referida por 38.8% de los universitarios encuestados 
y la disfunción familiar fue un factor asociado al 
mal rendimiento. El análisis multivariado detectó 
que los factores asociados significativamente al buen 
rendimiento académico fueron el año de la carrera, 
la cantidad de tiempo que comparten los universi-
tarios con sus familiares y el apoyo que reciben de 
los amigos.
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Estimado estudiante: 

Somos un consorcio de investigadores de varios paí-
ses: Dr. Raúl Real, de Paraguay (raulreal@upe.edu.
py); Dr. Eduardo Chibas, de Cuba (eechibas@gmail.
com); Dr. Alberto Guevara, de Perú (albertogueva-
ra1986@gmail.com); y Dr. Ismael Morales, de Chile 
(ismaelmoralesojeda@gmail.com).

Deseamos tu colaboración para el llenado de esta 
encuesta que tiene como objetivo evaluar el apo-
yo, comprensión y ánimo entre los miembros de tu 
familia, así como la percepción de tu rendimiento 
académico en la universidad.

Solo te llevará 10 minutos completarla. Tu parti-
cipación es voluntaria, pero tienes derecho a retirarte 
de la encuesta en cualquier momento sin tener que 
dar explicaciones. Con la información obtenida se 
podrán sugerir medidas a las autoridades universi-
tarias para la atención integral, oportuna y partici-
pativa dentro de las familias.

La encuesta es anónima, tu nombre no será solici-
tado en ninguna pregunta. El llenado de esta encues-
ta implica que has aceptado participar de la misma. 
Pedimos tu permiso para publicar los resultados.

Esta investigación fue aprobada por el Comité de 
Ética de la Universidad Privada del Este, Paraguay 
(www.upeasuncion.edu.py).

• Acepto participar de la encuesta: Sí        No       
• ¿Cuántos años tienes?         años
• ¿Cuál es tu sexo? Masculino        Femenino       
• ¿En qué país resides?       
• ¿Cuál es la carrera universitaria que estudias?       
• ¿En qué año de la carrera estás ahora?       

Por favor, contesta estas 6 preguntas con sinceridad:
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Nunca Pocas 
veces

Algunas 
veces

Muchas 
veces Siempre

Estoy satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia 
cuando algo me preocupa
Estoy satisfecho con la forma en que mi familia discute 
asuntos de interés común y comparte la solución del 
problema conmigo
Mi familia acepta mis deseos para promover nuevas 
actividades o hacer cambios en mi estilo de vida
Estoy satisfecho con la forma en que mi familia expresa 
afecto y responde a mis sentimientos de amor y tristeza
Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que mi familia 
y yo compartimos.
Recibo apoyo de mis amigos

Por favor, contesta con sinceridad respecto a la percepción que tienes sobre tu rendimiento académico:

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena
Hasta el momento ¿cómo valoras tu rendimiento 
académico global en la universidad?
¿Cómo consideras tu rendimiento académico respecto al 
de tus compañeros?
¿Cuál es la imagen que tus profesores tienen de ti como 
estudiante?
¿Te sientes satisfecho con tu rendimiento académico en 
la universidad?
Si tuvieras que ponerte una calificación global de tu 
rendimiento académico durante toda tu carrera usando 
una escala del 1 (mala) al 5 (excelente) ¿qué nota te 
pondrías?

1 2 3 4 5

Muchas gracias por tu colaboración. 
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