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Resumen
Introducción: Este estudio se plantea dos objetivos generales: por 
un lado, analizar cómo el compromiso académico y la tenacidad 
varían en universitarios de un posgrado impartido con modalidad de 
enseñanza presencial y en línea en la Universidad Austral (Argentina), 
e indagar cómo los valores alcanzados por estudiantes en ambos 
constructos guardan relación con su nivel de rendimiento académico. 
Metodología: Se implementó un diseño cuantitativo, transeccional, 
descriptivo y correlacional, en el que se conformó una muestra no 
probabilística y por conveniencia. Esta se encuentra integrada por 
121 estudiantes del posgrado mencionado, con modalidad presencial 
y en línea, que se dirige a formar directivos de instituciones educa-
tivas. La muestra completó un cuestionario sociodemográfico, la 
escala UWES-SS y la escala Grit-O, y para evaluar el rendimiento, se 
consideraron las calificaciones finales alcanzadas por los alumnos en 
determinadas materias del plan de estudios. Resultados y discusión: 
A partir de las hipótesis planteadas, no se encontraron diferencias 
significativas según el sexo; sí se hallaron correlaciones significa-
tivas y positivas entre algunas de las subescalas que integran los 
instrumentos; asimismo, se encontró que los alumnos de la carrera 
impartida con modalidad en línea obtuvieron valores más elevados en 
las variables absorción y compromiso global de la escala UWES-SS; 
finalmente, se comprobó que el rendimiento académico no se ve 
afectado directamente por la modalidad de enseñanza y por los 
estilos de compromiso académico y de tenacidad obtenidos a través 
de un análisis de clúster. Si bien estos resultados no son extrapo-
lables a muestras similares, sirven de antecedentes al estudio de los 
constructos centrales abordados.

Abstract
Introduction: The present study has two general objectives: on the 
one hand, to analyse how Academic Engagement and Grit vary in 
students of a postgraduate course taught in face-to-face and online 
modality at Universidad Austral (Argentina); and to analyse how the 
values achieved by students in both constructs are related to their 
level of academic achievement. Methodology: For this purpose, a 
quantitative, cross-sectional, descriptive and correlational design was 
implemented, in which a non-probabilistic and convenience sample 
was formed. The sample was made up of 121 students of the referred 
postgraduate course, which is aimed at training managers of educa-
tional institutions; who completed a sociodemographic questionnaire, 
the UWES-SS Scale and the Grit-O Scale; and to evaluate achievement, 
the final grades obtained by the students in specific subjects of the 
study syllabus were considered. Results and discussion: Based on the 
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hypotheses proposed, no significant differences were found according 
to sex; significant and positive correlations were found between some 
of the subscales that make up the instruments; additionally, it was 
found that students in the degree program taught online obtained 
higher values in the variables absorption and global commitment of the 
UWES-SS Scale; finally, it was found that academic achievement is not 
directly affected by the teaching modality and by the styles of academic 
engagement and tenacity obtained through a clúster analysis. Although 
these results are not extrapolable to similar samples, they serve as ante-
cedents to the study of the central constructs addressed in this study.

1. Introducción

En el contexto de América Central y América 
del Sur, los estudios sobre el compromiso 
académico y la tenacidad son incipientes 
(Becerra Martín y López Gamboa, 2018; 
Daura, 2015; Daura et al., 2020; Mesurado et 
al., 2016; Rigo, 2019). La situación opuesta 
se presenta en los Estados Unidos, Europa y 
Asia donde su indagación cuenta con años de 
trayectoria (Aparicio et al., 2017; Palisoc et al., 
2017). Aun así, en lo concerniente al abordaje 
entre el compromiso académico, la tenacidad, 
la modalidad de enseñanza y el rendimiento 
académico, el panorama es novedoso, ya 
que son pocas las investigaciones halladas 
al respecto (Buzzetto-Hollywood, 2017, 
Buzzetto-Hollywood et al., 2019; Phillips-
Martínez, 2017).

De ahí que, por tratarse de una línea de estudio 
prometedora e innovadora en Argentina 
y, en particular, en el nivel universitario de 
posgrado, surge el interrogante inicial que 
guía esta indagación: ¿cómo se correlaciona 
el compromiso académico y la tenacidad de 
los estudiantes de un posgrado impartido 
con modalidad presencial y en línea con su 
nivel de rendimiento académico en la Univer-
sidad Austral (Argentina)? A partir de esta 
se desprendieron los siguientes objetivos 
generales: analizar cómo los dos constructos 
varían en universitarios de un posgrado 
impartido con modalidad de enseñanza 
presencial y en línea en la Universidad Austral 

(Argentina). e indagar cómo los valores alcan-
zados por los cursantes en ambos constructos 
guardan relación con su nivel de rendimiento 
académico.

Clarificados estos objetivos, se plantearon las 
subsecuentes hipótesis de trabajo:

1. Se presentan diferencias en los puntajes de 
las variables que conforman el compromiso 
académico y la tenacidad según el sexo.

2. Existen correlaciones positivas y signi-
ficativas en las variables que conforman 
el compromiso académico y la tenacidad 
según el sexo.

3. Los niveles de compromiso académico y la 
tenacidad varían en la carrera en función 
de la modalidad de enseñanza.

4. El rendimiento académico de los alumnos 
está influido por la modalidad de 
enseñanza y los estilos de compromiso 
académico y de tenacidad que poseen los 
estudiantes.

Una vez anticipados los objetivos y las hipótesis 
de investigación, el estudio se organiza en 
tres partes, siguiendo la estructura clásica 
recomendada (Olson, 2014). En primer lugar, 
se desarrolla el marco teórico que lo sustenta, 
focalizado en el compromiso académico, la 
tenacidad, las modalidades de enseñanza y el 
rendimiento académico. En segundo lugar, se 
detalla el diseño metodológico.  Finalmente, 
se presenta el análisis de los resultados y su 
interpretación.

https://doi.org/10.54104/papeles.v14n27.1241
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El compromiso académico

En lo concerniente al compromiso académico, 
se trata de un multiconstructo que se inter-
preta y define desde diversas líneas teóricas. 
Entre las conceptualizaciones existentes, se 
destaca la de Kuh et al. (2008), quienes afirman 
que el compromiso académico “concierne, 
por un lado, al tiempo y las energías que los 
alumnos invierten para efectuar las activi-
dades académicas y, por el otro, al esfuerzo de 
las instituciones para desenvolver prácticas 
educativas efectivas” (p. 542).

Desde la psicología positiva, Schaufeli et al. 
(2002) explican que es un constructo motiva-
cional positivo que, más que corresponder con 
un “estado específico y temporal, se refiere a 
un estado cognitivo-afectivo más persistente 
en el tiempo, que no está focalizado sobre 
un objeto o conducta específica” (Salanova 
et al., 2000, p. 119), manifestado a través de 
energía (o vigor), implicación (o dedicación) y 
eficacia (o absorción). Por ello, es la capacidad 
que permite que un estudiante se involucre 
con esfuerzo, entusiasmo y concentración, y 
alcance las metas de aprendizaje que se haya 
propuesto.

Schaufeli et al. (2002) también diseñaron la 
escala Utrecht sobre compromiso hacia el 
trabajo para estudiantes (UWES-SS, por sus 
siglas en inglés), que se empleó en numerosos 
trabajos (Mesurado et al., 2016; Vizoso 
Gómez y Arias Gundín, 2016).

Junto con ello, recientes estudios se centraron 
en analizar las variaciones que el compromiso 
académico puede tener según el sexo de los 
estudiantes, arrojaron resultados dispares, 
ya que en algunos se señala la inexistencia de 
diferencias estadísticas en varones y mujeres 
(Arias et al., 2020; Fuster Guillen y Baños 
Chaparro, 2021; Martos et al., 2018), mientras 
que, en otros, se encontraron resultados que 
favorecen a las mujeres, que muestran tener 
mayores niveles de compromiso (Cachón-
Zagalaz et al., 2018; Daura et al., 2020).

El grit

El grit, por su parte, es un término que 
Duckworth (2017a) definió en el seno de la 
psicología positiva y que se traduce al español 
como “tenacidad”, “perseverancia”, “deter-
minación”, “coraje” o “firmeza”, conceptos 
que se consideran sinónimos, sin pretender 
entrar en una diferenciación teórica entre 
ellos, empleando el primero, “tenacidad”, con 
fines prácticos.

Corresponde subrayar que esta capacidad 
se comprende como un rasgo de persona-
lidad, que se define como la perseverancia y 
la pasión para alcanzar metas a largo plazo 
(Duckworth et al., 2007). Conceptualización 
que integra las dos variables que conforman 
el constructo: la consistencia de interés y la 
perseverancia en el esfuerzo que, respectiva-
mente, se refieren a la tendencia a mantenerse 
firme a los objetivos elegidos y a trabajar inten-
samente ante las dificultades que se presenten 
en su consecución.

Los expertos en su estudio explican que se 
trata de una capacidad que puede desarrollarse 
y que no está sujeta a factores hereditarios o al 
cociente intelectual que se posee (Duckworth, 
2017a, 2017b; Duckworth et al., 2007), por lo 
que está influida por la acción formativa del 
contexto y por el ejercicio por parte del sujeto.

Asimismo, la tenacidad presupone aspectos 
que forman parte de la resiliencia, pero que 
los supera (Duckworth, 2017b); en efecto, 
si bien una de sus variables (perseverancia 
de esfuerzo) se relaciona en forma directa 
con esta, por facilitar el afrontamiento de 
situaciones adversas, la otra (consistencia 
de interés) se vincula con la capacidad 
para mantener el interés frente a las metas 
elegidas. De ahí que, por sus caracterís-
ticas, es una capacidad que conlleva aplicar 
tanto facultades intelectuales que permiten 
reconocer el valor de determinado objetivo 
a lograr, como afectivo-motivacionales, que 
facilitan la elección valorativa de este objetivo.
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Paralelamente, Credé et al. (2017) sostienen 
la importancia de profundizar la vinculación 
que existe entre el grit y otras variables con las 
que guarda similitud, entre ellas la autocon-
ciencia, la motivación de logro, algunos 
rasgos de personalidad (como la proacti-
vidad, el optimismo), la satisfacción con la 
vida y variables sociodemográficas (sexo, 
edad, etc.). En consonancia con este plantea-
miento, y para despejar dudas, Arco-Tirado 
et al. (2018) explican que la autoconciencia 
no capta completamente los dos factores que 
conforman la tenacidad, lo que hace de esta 
una capacidad única para alcanzar objetivos a 
largo plazo.

En lo referente a la vinculación entre la 
tenacidad y el sexo, algunas investigaciones 
indican que esta capacidad es igual entre 
los varones y las mujeres (Ali y Rahaman, 
2012; Credé et al., 2017; Daura et al., 2020; 
Duckworth et al., 2007; Duckworth y Quinn, 
2009), resultados que son divergentes con 
los encontrados por Kannangara et al. (2018) 
en los que las mujeres obtuvieron mayores 
niveles de grit.

Hay que mencionar, además, que la tenacidad 
posee una asociación positiva con la menta-
lidad de crecimiento y con la consecución de 
metas académicas, profesionales, deportivas y 
vitales que, en última instancia, pueden llegar 
a manifestarse a través de la permanencia 
estudiantil, los altos niveles de rendimiento y 
la satisfacción vital (Li et al., 2018; Park et al., 
2020; Southwick et al., 2019).

Las modalidades de enseñanza

En lo que se refiere a las modalidades de 
enseñanza, nos focalizamos en la enseñanza 
presencial y en la enseñanza a distancia. La 
primera, tradicionalmente, es reconocida 
como aquella en la cual quien enseña y 
quien aprende comparten el mismo tiempo y 
espacio, e interactúan en ellos. La enseñanza 
a distancia, por su parte, no se define en 
oposición a lo presencial (García Aretio, 
2020; Tarasow, 2014), sino como un ámbito 
paralelo a esta última. En este sentido, se 
la comprende como un “diálogo didáctico 
mediado entre docentes de una institución 
y los estudiantes que, ubicados en espacio 
diferente al de aquellos, pueden aprender 
de forma independiente o grupal” (García 
Aretio, 2020, p. 1).

En sí mismo, el término “educación a 
distancia” engloba una multiplicidad de 
denominaciones que, en coincidencia con 
García Aretio (2020), surgieron en los últimos 
años y que han confundido el “armazón 
teórico de esta modalidad educativa” (p. 
1); basta mencionar, entre ellas, el autoes-
tudio guiado, la enseñanza o el aprendizaje 
virtual, la educación o el aprendizaje en línea, 
la educación basada en la web, elearning, 
blended learning, o educación híbrida, 
educación distribuida (García Aretio, 2012, 
2018, 2020), entre otros.

De la misma manera, tanto la educación 
presencial como a distancia comparten 
los mismos modelos pedagógicos, que 
se entienden como aquellos “esquemas 
[teóricos] que guían y dan estructura al 
pensamiento y a la acción de todos los impli-
cados en los procesos educativos” (García 
Aretio, 2004, p. 2). De allí que en una u otra 
modalidad pueden encontrarse modelos que 
se diferencian según las corrientes histó-
ricas educativas (tradicional, participativo, 
conductista, constructivista, sociocognitivo, 
de procesamiento de la información, fenome-

La tenacidad posee una 
asociación positiva con la 

mentalidad de crecimiento y 
con la consecución de metas 

académicas, profesionales, 
deportivas y vitales. 
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nológico) o según las variables centrales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (centrado 
en el docente el saber, el alumno, las tecnolo-
gías, las interacciones, integrador).

Independiente de los sustentos que poseen 
ambas modalidades de enseñanza, también 
es interesante contemplar los aspectos de 
divergencia y convergencia que existen entre 
ellas (García Aretio, 2004) (tabla 1). Más aún, 
porque las fronteras que las separan se han 
ido desdibujando en los últimos años (García 
Aretio, 2012) en los que la pandemia por 
la covid-19 obligó a adaptar ofertas acadé-
micas presenciales a la modalidad a distancia 
e impulsó el surgimiento de carreras con 
modalidad a distancia, en línea e híbrida.

Aclarado esto, en el contexto de esta 
indagación, el interés está puesto en la 
educación en línea, por ser aquella que 
sustenta una de las modalidades con la que se 
imparte la carrera seguida de los participantes 
de este estudio. En ella, como lo señalan varios 
autores (García Aretio, 2020; Tarasow, 2019) 
y contemplando las particularidades de la 
educación a distancia señaladas, se enfatiza 
la utilización de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (NTIC) 
para propiciar el encuentro entre los actores 
educativos, el diseño flexible del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje 

Tabla 1. Aspectos de divergencia y convergencia entre la educación a distancia o en línea

Educación presencial Educación a distancia o en línea
Aspectos de 
divergencia

Se exige un alto grado de presencialidad. No se exige la presencialidad.
La interacción se desarrolla en el mismo 
espacio f ísico, aunque sea en diferente 
tiempo.

La interacción se realiza mediada por algún recurso 
tecnológico; también pueden existir instancias de 
presencialidad, pero estas no son las prioritarias.

Prima la sincronicidad. Se realizan actividades sincrónicas y asincrónicas, sin 
existir el requisito obligatorio de que primen las primeras.

Aspectos 
en los que 
pueden tener 
convergencia

Se promueve el aprendizaje autónomo.
Los alumnos pueden regular el tiempo y el ambiente de estudio.
Se propician canales de comunicación.
Presencia de un tutor.

Fuente: Elaboración propia a partir de García Aretio (2004, 2020) y Tarasow (2019).

colaborativo y horizontal, la participación 
activa de los estudiantes y su orientación 
a través del acompañamiento tutorial 
(Schwartzman et al., 2019; Tarasow, 2019).

El rendimiento académico

El rendimiento constituye la forma objetiva 
con la cual se plasma el progreso que el 
estudiante tiene sobre su aprendizaje. A fin 
de comprenderlo en forma exhaustiva, ha 
sido estudiado en vinculación con variables 
ejecutivas, socioemocionales y contextuales 
en numerosos trabajos (Ahmed et al., 2019; 
Edmunds et al., 2021; García Cabrero, 2018; 
Sung y Wickrama, 2018; Willoughby et al., 
2019), lo que pone en evidencia lo complejo 
que es su abordaje y permite comprender 
el motivo por el cual se lo reduce a la consi-
deración de las calificaciones obtenidas, 
aspecto que, a su vez, queda sujeto al modo 
de evaluación empleado y a la subjetividad del 
docente.

En una investigación realizada por Merino 
Orosco et al. (2021), en la que se efectuó 
la revisión sistemática de bibliograf ía para 
comprender la motivación en la adolescencia 
y optimizar el acompañamiento en la consoli-
dación de su proyecto vital, se encontró que el 
nivel de rendimiento académico afecta direc-
tamente el bienestar y el proyecto de vida de 
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los estudiantes. Si bien este trabajo se focaliza 
en una etapa específica, sirve de antecedente 
para considerar cómo esta variable actúa en 
otros momentos del ciclo vital.

En lo referente al compromiso académico y la 
tenacidad, las investigaciones muestran que 
existe una asociación directa entre mayores 
índices en ambas capacidades y la obtención 
de éxito académico (Alfonso et al., 2021).

2. Metodología
El trabajo adoptó un enfoque cuantitativo, 
con un diseño transeccional, descriptivo y 
correlacional, ya que se recolectaron los datos 
en un momento y tiempo determinado, para 
describir las variables principales de estudio 
y analizar su posible correlación (Hernández 
Sampieri et al., 2014).

A partir de los objetivos detallados, se 
plantearon las siguientes hipótesis:

1. Se presentan diferencias en los puntajes de 
las variables que conforman el compromiso 
académico y la tenacidad según el sexo.

2. Existen correlaciones positivas y signi-
ficativas en las variables que conforman 
el compromiso académico y la tenacidad 
según el sexo.

3. Los niveles de compromiso académico y la 
tenacidad varían en la carrera en función 
de la modalidad de enseñanza.

4. El rendimiento académico de los alumnos 
está influido por la modalidad de 
enseñanza y los estilos de compromiso 
académico y de tenacidad que poseen los 
estudiantes.

Población y muestra

Se conformó una muestra no probabilística y 
por conveniencia, de acuerdo con la posibi-
lidad de acceso que se tenía por formar parte 
de la misma institución a los permisos conce-
didos por los directivos de la carrera y a la 
participación voluntaria de los estudiantes. 
De esta manera, la muestra estuvo compuesta 
por 121 alumnos, de ambos sexos (79,3  % 
mujeres y 20,7 % varones), cuyo promedio 
de edad era de 40,73 años, que se encon-
traban cursando un posgrado impartido 
por la Universidad Austral (Argentina) en 
modalidad presencial y en línea.

Por dificultades que se presentaron en la 
recolección de los datos, no se pudo describir 
con más amplitud las características de la 
muestra en relación con el contexto socioe-
conómico y el porcentaje de estudiantes del 
total que optaron por no participar en la 
investigación.

La selección de esta carrera y la población de 
estudiantes que la cursan se fundamenta en 
la posibilidad de acceso directo que se tenía 
a esta y en poder indagar un tema novedoso.

La carrera posee dos años de duración 
y, además de impartirse con modalidad 
presencial y en línea, se dirige a formar 
directivos de instituciones educativas que 
poseen un título preuniversitario (terciario) 
de base.

Debido al nivel de participación de los 
estudiantes y a las particularidades de la 
población que asistía a la misma carrera, 
se presentaron algunas diferencias socio-
demográficas en cada uno de los grupos de 
alumnos y que se detallan en la tabla 2.

https://doi.org/10.54104/papeles.v14n27.1241


161ISSN: 0123-0670 • ISSNE: 2346-0911 • Vol. 14(27) 2022 • e 1241

Florencia Daura

Instrumentos

Cuestionario sociodemográfico

Se diseñó un cuestionario para recoger datos 
sociodemográficos (edad, sexo, carrera, 
modalidad de enseñanza) y vincularlos a los 
constructos principales de estudio.

Escala Utrecht sobre compromiso hacia 
el trabajo para estudiantes

Para explorar el compromiso académico, se 
optó por seleccionar esta escala, diseñada 
y validada por Schaufeli et al. (2002), y 
adaptada y validada para población argentina 
(Mesurado et al., 2016). Posee un diseño de 
escala tipo Likert, con siete opciones de 
respuesta que van de 0 (nunca) a 6 (siempre), 
y está conformado por 14 ítems que evalúan 
tres dimensiones: a) vigor (posee 5 ítems), 
que se refiere a la presencia de altos niveles 
de energía y resistencia mental durante el 

desarrollo de una tarea, a la disposición al 
esfuerzo y a persistir incluso ante dificul-
tades; b) dedicación (tiene 5 ítems), que 
remite a la importancia, el entusiasmo, l 
inspiración, el orgullo y reto que la tarea 
proporciona, y c) absorción (consta de 4 
ítems), que se refiere al estado de concen-
tración y de felicidad que se experimenta 
mientras se realiza la tarea.

Escala Grit-Original (Grit-O)

Para evaluar la tenacidad, se eligió la escala 
Grit-O diseñada y validada por Duckworth 
et al. (2007), y adaptada a población 
argentina por Tortul et al. (2020). Posee 
un diseño de escala tipo Likert, de cinco 
opciones y está conformada por 12 ítems 
distribuidos en forma equitativa en dos 
factores: a) consistencia de interés (PI), que 
explora la tendencia a mantener los objetivos 
e intereses que se hayan propuesto, y b) 
perseverancia de esfuerzo (PE), que mide la 
inclinación a trabajar intensamente ante los 
contratiempos.

Rendimiento académico

Para evaluar el rendimiento académico, se 
recopilaron las calificaciones de los alumnos 
en los exámenes finales de nueve asignaturas 
que forman parte del primer año del plan de 
estudios de la carrera y que, en el momento 
de administrar los instrumentos, eran 
aquellas en las que un alto porcentaje de los 
participantes en el estudio habían cursado y 
aprobado (tabla 3).

Tabla 2. Características sociodemográficas de los grupos de alumnos

Variables sociodemográficas
Modalidad de enseñanza de la carrera

Presencial En línea
Estudiantes 71 50
Mujeres 37 59
Varones 13 12
Promedio de edad 42,26 39,65
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Procedimiento de recolección y análisis 
de datos

Obtenida la autorización de los directivos de 
la carrera, se coordinó el espacio y el momento 
en el que los instrumentos se aplicarían. En 
el caso de la carrera presencial, se utilizaron 
horas regulares de clase; en cambio, en la 
dictada con modalidad EeL, se empleó el 
espacio que la asignatura Introducción a la 
Investigación Educativa (IIE) tenía en el aula 
virtual para que los alumnos completaran los 
instrumentos en forma asincrónica.

Los estudiantes, tras ser informados sobre 
los objetivos de la investigación y firmar un 
consentimiento informado, completaron los 
cuestionarios en un formulario electrónico.

Por la naturaleza del estudio, se calculó el valor 
promedio de las dimensiones que integran 
la UWES-SS y la escala Grit-O. También se 

Tabla 3. Asignaturas del plan de estudios de la carrera incluidas en el estudio

Asignatura

Modalidad presencial Modalidad EeL
Número de 

alumnos 
que 

aprobaron

Porcentaje 
de alumnos 

que 
aprobaron

Rendimiento 
promedio  

de los 
alumnos

Número de 
alumnos 

que 
aprobaron

Porcentaje 
de alumnos 

que 
aprobaron

Rendimiento 
promedio  

de los 
alumnos

Fundamentos Pedagógicos 
de la Gestión (FPG)

39 78,00 9,04 64 90 7,99

Educación y 
Responsabilidad Social 
(ERS)

48 96,00 9,47 67 94 8,65

Política y Legislación 
Educativa (PLE)

30 60,00 8,43 68 95 8,32

Comportamiento Humano 
en la Organización (CH)

48 96,00 8 66 92 8,28

Comunicación 
Institucional (CI)

29 58,00 8,52 68 95 8,4

Seminario 1 (Sem 1) 40 80,00 8,36 65 92 7,18
Principios de Organización 
Educativa (POE)

44 88,00 7,85 68 95 8,58

Antropología Filosófica 
(AF)

45 90,00 8,79 66 92 8,69

Introducción a la 
Investigación Educativa 
(IIE)

43 86,00 8,25 43 61 7,69

Fuente: Elaboración propia.

calculó el puntaje del compromiso académico 
global y de la tenacidad global al sumar en 
cada instrumento los valores de todos los 
ítems que los conforman y dividirlos por el 
número total de indicadores. Para el caso del 
compromiso académico global, se consideró 
que los sujetos que obtuvieron una puntuación 
superior a 3, aquella que corresponde al valor 
medio entre el puntaje mínimo y máximo 
que arroja la escala, poseían un alto nivel 
de involucramiento. Mientras que aquellos 
que lograron una puntuación inferior a este 
valor, tenían bajo nivel en esta capacidad. 
En la tenacidad global, se consideró que los 
individuos que alcanzaron alto nivel de grit 
eran aquellos que obtuvieron una valoración 
superior a 2,50 puntos, equivalente al puntaje 
medio entre el mínimo y el máximo que 
arroja la escala. En tanto que los sujetos que 
alcanzaron una puntuación inferior a este 
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valor, fueron considerados con un bajo rendi-
miento en esta capacidad.

Para realizar los análisis estadísticos, se 
conformó una base en Excel que se importó 
al paquete estadístico SPSS versión 23.0. A 
continuación, y respetando el orden de las 
hipótesis planteadas, se efectuaron sucesivos 
análisis para probarlas:

1. Para analizar las diferencias entre las 
variables del compromiso académico y 
de la tenacidad según el sexo, se reali-
zaron análisis descriptivos y la prueba t de 
Student para muestras independientes.

2. Para confirmar si existen correlaciones 
positivas y significativas entre los niveles 
de compromiso académico y de tenacidad 
según el sexo, se efectuó una correlación r 
de Pearson.

3. Para explorar si se presentan diferencias 
significativas entre los niveles de 
compromiso académico y de tenacidad en 
función de la modalidad de enseñanza, se 
efectuaron análisis de varianza de un factor.

4. Para confirmar si el rendimiento de los 
estudiantes está influido por los estilos de 
compromiso académico y de tenacidad 
de los alumnos según la modalidad de 
enseñanza, se realizó un análisis multiva-
riante de varianza.

3. Resultados y discusión

3.1 Diferencias en el compromiso 
académico y en la tenacidad 
según el sexo

El análisis t de Student (tabla 4) para muestras 
independientes, aunque no arrojó diferencias 
estadísticamente significativas, indica que las 
mujeres poseen índices levemente superiores 
en las dimensiones de la UWES-SS, en el 
factor consistencia de interés y en la variable 
tenacidad global. Por su parte, los varones 
poseen mejores índices en perseverancia de 
esfuerzo.

Las correlaciones lineales de Pearson (tabla 
4) muestran que en los dos sexos las dimen-
siones de la UWES-SS se correlacionan 
positivamente entre sí. Los dos factores de la 
escala Grit-O y la dimensión tenacidad global 
se asocian entre sí en las mujeres, mientras 
que en los varones solo se presentan por 
separado entre la perseverancia de esfuerzo y 
la consistencia de interés y el grit global.

Junto con ello, en las mujeres, las tres dimen-
siones de la UWES-SS y el compromiso 
académico global se asocian positivamente 
solo con la perseverancia de esfuerzo, en tanto 
que la dedicación solo se correlaciona positi-
vamente con la tenacidad global. En cambio, 
en los varones, las tres dimensiones de la 
escala UWES-SS y la variable compromiso 
académico global se asocian positivamente 
con la perseverancia de esfuerzo y con la 
tenacidad global, a la vez que el vigor, la 
absorción y el compromiso académico global 
se correlacionan positivamente con la consis-
tencia de interés.

El análisis t de Student para 
muestras independientes, 
aunque no arrojó diferencias 
estadísticamente significativas, 
indica que las mujeres 
poseen índices levemente 
superiores en las dimensiones 
de la UWES-SS, en el factor 
consistencia de interés y en 
la variable tenacidad global. 
Por su parte, los varones 
poseen mejores índices en 
perseverancia de esfuerzo.
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Tabla 4. Puntaje medio, desviación estándar y correlaciones entre las variables estudiadas

Variables M m DS m M v DS v 1 2 3 4 5 6 7

1. Vigor 4,50 0,91 4,27 1,00 0,668** 0,761** 0,901** 0,459* 0,102 0,295

2. Dedicación 5,37 0,70 5,06 0,84 0,536** 0,804** 0,895** 0,603** 0,331 0,507**

3. Absorción 4,71 0,94 4,45 1,09 0,601** 0,651** 0,935** 0,547** 0,178 0,386

4. Compromiso ac. 
global

4,87 0,76 4,61 0,88 0,860** 0,831** 0,869** 0,584** 0,217 0,429*

5. Perseverancia  
de esfuerzo

4,17 0,46 4,22 0,57 0,263** 0,311** 0,205* 0,303** 0,603** 0,874**

6. Consistencia  
de interés

3,72 0,66 3,68 0,69 0,253* 0,126 0,210* 0,236* 0,138 0,915**

7. Tenacidad global 3,95 0,43 3,95 0,57 0,337** 0,265** 0,273** 0,346** 0,647** 0,845**

Notas:
En la diagonal superior, se detallan las correlaciones obtenidas en la muestra de las mujeres; y en la inferior, en la muestra de 
los varones.
M m y Ds m: corresponden a la media y desviación estándar de la muestra de mujeres.
M v y Ds v: corresponden a la media y desviación estándar de la muestra de los varones.
*** p ≤ 0,001. **p ≤ 0,01. *p ≤ 0,05.

3.2 Diferencias en el compromiso 
académico y en la tenacidad 
según la modalidad de 
enseñanza

Se realizaron dos análisis de varianza para 
comprobar si existen diferencias estadísti-
camente significativas en las variables que 
conforman el compromiso académico y la 
tenacidad según la modalidad de enseñanza. 
A este último elemento se lo tomó como 
variable independiente, y como variable 

Figura 1. Puntajes medios en la UWES-SS y en la escala 
Grit-O según la modalidad de enseñanza

Modalidad Presencial                    Modalidad EeL

Vigor Dedicación Absorción Compromiso 
Académico 

Global

Perseverancia 
de esfuerzo

Consistencia 
de interés

Grit 
Global

4.27 4.59 5.18 5.40
4.44 4.80 4.64

4.94

4.11 4.23
3.64 3.77 3.88 4.00

dependiente, en forma sucesiva, las dimen-
siones de la UWES-SS y de la escala Grit-O.

En lo que respecta al UWES-SS, los 
estudiantes de la carrera con modalidad EeL 
se caracterizan por tener una media superior 
en absorción [F (1, 120) 4,166, p >0,043] y 
en compromiso académico global [F (1, 
120) 4,530, p >0,035]. Del mismo modo, 
aunque no se obtuvieron diferencias estadís-
ticamente significativas, estos alumnos 
alcanzaron el mayor puntaje en los dos 
factores de la escala Grit-O y en la tenacidad 
global (figura 1).

3.3 Influencia de la modalidad  
de enseñanza y de los estilos de 
compromiso y de tenacidad 
en el rendimiento académico

Se efectuaron dos análisis multivariados de 
varianza (Manova, por sus siglas en inglés) 
para analizar cómo el rendimiento de los 
estudiantes puede verse afectado por el 
compromiso académico, la tenacidad y la 
modalidad de enseñanza. Como variables 
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dependientes, se consideraron las califica-
ciones obtenidas en los exámenes finales de 
las nueve asignaturas detalladas (tabla 3); y 
como variables independientes, la modalidad 
de enseñanza y los estilos de compromiso 
académico y de tenacidad que se determi-
naron a partir de un análisis de conglomerado 
no jerárquico.

Por medio de este último, se obtuvieron dos 
grupos diferenciados de cada constructo. Por 
un lado, compromiso académico elevado y 
compromiso académico intermedio (figura 2).

Vigor Dedicación Absorción

Compromiso Académico Interno          Compromiso Académico Elevado

3.55 4.94 4,64 5.67
3.58 5.22

Figura 2. Puntajes medios alcanzados por 
los grupos compromiso académico elevado e 
intermedio

Por el otro, tenacidad elevada y tenacidad 
intermedia, cuya denominación se desprende 
de los puntajes alcanzados (figura 3).

Perceverancia de esfuerzo Consistencia de interés

Tenacidad intermedia                            Tenacidad elevada

4.04 4.33
3,19

4.27

Figura 3. Puntajes medios alcanzados por los 
grupos tenacidad elevada e intermedia

Los grupos compromiso académico elevado 
e intermedio se conformaron con 79 y 42 
alumnos, respectivamente, que, en el primer 
caso, se caracterizan por haber obtenido una 

media superior a cuatro puntos en las tres 
dimensiones de la UWES-SS que los hace 
capaces de estudiar con energía y esfuerzo, 
entusiasmo y concentración. En el segundo 
caso, los estudiantes alcanzaron puntajes 
significativamente inferiores a los obtenidos 
por los del clúster anterior, siendo menos 
propensos a manifestar vigor [F (1, 120) 
123,540, p >0,0001], dedicación [F (1, 120) 
94,300, p >0,0001] y absorción [F (1, 120) 
222,707, p >0,0001].

Los grupos tenacidad elevada e intermedia 
están formados por 59 y 62 estudiantes que 
alcanzaron índices superiores a 2,50 puntos 
en los dos factores de la escala Grit-O, lo que 
les permite perseverar y manifestar interés 
por alcanzar metas lejanas. Entre ambos 
grupos se presentan diferencias estadística-
mente significativas en los dos factores de la 
escala (perseverancia de esfuerzo [F (1, 120) 
11,871, p >0,0001] y consistencia de interés 
[F (1, 120) 235,731, p >0,0001]).

El análisis Manova que se efectuó poste-
riormente, si bien no arrojó diferencias 
estadísticamente significativas, mostró 
resultados interesantes. En relación con 
el estilo de compromiso académico, los 
estudiantes de las dos modalidades con 
compromiso intermedio poseen un mejor 
rendimiento en cinco asignaturas (FPG, 
ERS, Semi 1, POE y IIE) (tabla 5).
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En cambio, en los alumnos con compromiso elevado, se produjo un efecto cruzado, ya 
que quienes alcanzaron mejores calificaciones en PLE pertenecen a la modalidad en línea, 
mientras que aquellos que obtuvieron un rendimiento superior en CH, CI y AF cursaban la 
carrera con modalidad presencial (tabla 6).

Tabla 6. Comparación del rendimiento académico alcanzado en función de la modalidad de 
enseñanza y del estilo de compromiso 2

Materia PLE CH CI AF
Estilo de compromiso académico CAE CAI CAE CAI CAE CAI CAE CAI

Modalidad
Modalidad presencial 8,38 8,40 8,54 8,24 8,56 8,53 8,88 8,87
Modalidad EeL 8,60 8,50 8,56 8,79 8,46 8,62 8,98 9,25

El análisis Manova que se efectuó en función de los estilos de tenacidad y de la modalidad de 
enseñanza, aunque tampoco arrojó diferencias estadísticamente significativas, evidenció una 
mayor variabilidad en el cruzamiento de datos. Los estudiantes con una tenacidad elevada de 
las dos modalidades alcanzaron un mejor rendimiento en FPG, PLE, POE y AF (tabla 7).

Tabla 7. Comparación del rendimiento académico alcanzado en función de la modalidad de 
enseñanza y del estilo de tenacidad 1

Materia FPG PLE POE AF
Estilo de grit GE GI GE GI GE GI GE GI

Modalidad
Modalidad presencial 9,11 8,71 8,78 8,14 7,78 7,71 9,11 8,71
Modalidad EeL 9,15 8,88 8,64 8,48 8,58 8,16 9,15 8,88

Los que poseen un estilo de tenacidad intermedia y cursan la propuesta presencial tienen 
un mejor promedio en ERS, CI, Semi 1 e IIE; y, finalmente, los que tienen el mismo estilo de 
tenacidad y siguen la modalidad en línea tienen un mejor rendimiento en CH (tabla 8).

Tabla 8. Comparación del rendimiento académico alcanzado en función de la modalidad de enseñanza y del estilo 
de tenacidad 2

Materia ERS CI Semi 1 IIE CH
Estilo de Grit GE GI GE GI GE GI GE GI GE GI

Modalidad
Modalidad presencial 9,21 9,50 8,28 8,71 7,38 7,96 8,33 8,64 8,56 8,21

Modalidad EeL 8,88 8,84 8,65 8,27 7,31 6,94 7,89 7,76 8,48 8,81

Tabla 5. Comparación del rendimiento académico alcanzado en función de la modalidad de enseñanza y del estilo 
de compromiso 1

Materia FPG ERS Semi 1 POE IIE
Estilo de compromiso académico CAE CAI CAE CAI CAE CAI CAE CAI CAE CAI

Modalidad
Modalidad presencial 9,13 9,30 9,36 9,40 7,50 8,03 7,38 7,93 8,13 8,73
Modalidad EeL 7,99 8,44 8,80 9,08 7,09 7,42 8,34 8,64 7,76 8,10
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4. Discusión y conclusiones

Los estudios referentes al compromiso 
académico y a la tenacidad se encuentran 
en una etapa inicial en el contexto universi-
tario de América Central y América del Sur. 
Ello se refleja en algunos de los trabajos que 
se citan en el este estudio, que evidencian 
la necesidad de ahondar su indagación para 
comprenderlas profundamente, dilucidar 
cómo pueden vincularse entre sí y distinguir 
las estrategias pedagógicas con las que 
puedan favorecerse.

Por sus características, ambas capacidades 
permiten definir y alcanzar metas acadé-
micas, y son indispensables para lograr una 
mejor calidad de vida, pueden ser desarro-
lladas por iniciativa personal y por el estímulo 
del contexto.

A fin de ordenar el esquema retórico de 
este apartado, se toman como referencia los 
objetivos y las hipótesis propuestas, para 
discutir los resultados más significativos y 
desarrollar las conclusiones.

En relación con la primera hipótesis, si 
bien no se encontraron diferencias signi-
ficativas según el sexo en el compromiso 
académico y en la tenacidad, las mujeres 
obtuvieron índices más elevados en todas 
las dimensiones de la UWES-SS, en el factor 
consistencia de interés y en la tenacidad 
global, siendo solo superadas por los hombres 
en perseverancia de esfuerzo. Estos resul-
tados coinciden con los alcanzados por los 
estudios referenciados en el apartado intro-
ductorio y en el de Parada Contreras y Pérez 
Villalobos (2014), que favorecen, por un lado, 
a las mujeres en el compromiso académico 
global y en absorción, y, por el otro, a los 
hombres en las otras dos dimensiones de la 
UWES-SS. La variabilidad encontrada en los 
estudios con respecto al género muestran 
que el compromiso académico puede estar 
asociado a otras variables sociodemográficas, 
a la orientación pedagógica de la carrera y al 

apoyo brindado por el contexto, aspectos que 
serían de interés indagar en profundidad.

De la misma manera, los resultados obtenidos 
en la escala Grit-O coinciden con el estudio 
de Kannangara et al. (2018), lo que, en el 
contexto de esta indagación, permite pensar 
en que la tenacidad está vinculada con la 
predisposición natural del sexo femenino 
hacia la autodisciplina, el esfuerzo y la 
obtención de un mejor rendimiento (Bazelais 
et al., 2016).

En lo concerniente a la hipótesis 2, las corre-
laciones significativas y positivas entre las 
subescalas de la UWES-SS y de la escala 
Grit-O coinciden, en parte, con las halladas 
por Hodge et al. (2017). No obstante, la 
inexistencia de una asociación entre, por un 
lado, las tres dimensiones de la UWES-SS, 
el compromiso académico global y la consis-
tencia de interés, y por el otro, entre el vigor, 
la absorción y la tenacidad global, podría 
explicarse a partir de que la energía para 
realizar una tarea y el entusiasmo que origina 
no afectarían la tenacidad global.

Para brindar una interpretación precisa sobre 
estas correlaciones, se toman las sugerencias 
de Cohen (1988), de acuerdo con quien en 
ambos sexos las asociaciones encontradas 
entre las dimensiones de la UWES-SS y de la 
escala Grit-O, por separado, son fuertes.

En paralelo, las halladas entre las variables 
de la UWES-SS y la escala Grit-O presentan 
resultados disímiles. En las mujeres, 
son fuertes entre los cuatro factores del 
compromiso académico y la perseverancia de 
esfuerzo, y, en particular, entre la dedicación 
y la tenacidad global. Pero son moderadas 
entre el compromiso académico global y la 
tenacidad global.

En los varones, son moderadas entre la 
dedicación, el compromiso académico global 
y la perseverancia de esfuerzo, y entre el 
vigor, el compromiso académico global y la 
tenacidad global. Mientras que son débiles 
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entre el vigor, la absorción, el compromiso 
académico global y la consistencia de interés, 
y entre la dedicación, la absorción y la 
tenacidad global.

En lo tocante a la tercera hipótesis, solo se 
obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas, que favorecen a los alumnos de 
la carrera impartida con modalidad EeL en las 
variables absorción y compromiso académico 
global, lo que los ayudaría a concentrarse más 
y a sentir un mayor grado de satisfacción al 
estudiar, efectos que concuerdan con los 
hallados en indagaciones previas (Chen et al., 
2010; Dumford y Miller, 2018).

Finalmente, respecto de la hipótesis 4, los 
estadísticos efectuados para corroborar en 
qué medida el rendimiento académico puede 
verse afectado por la modalidad de enseñanza 
y los estilos de compromiso académico y de 
tenacidad, aunque no arrojaron diferencias 
estadísticamente significativas, evidenciaron 
una variabilidad entre las modalidades, 
los estilos mencionados y la performance 
académica de los estudiantes, que podría 
estar asociada a los estilos docentes, al diseño 
didáctico de cada materia y a otros factores 
derivados (metodologías de enseñanza y 
de evaluación, etc.), y que sería interesante 
ahondar en próximos estudios.

Llegados a este punto, es importante señalar 
las limitaciones del estudio, los aportes 
específicos y las líneas de investigación que se 
abren a partir de este.

En relación con las restricciones, en primer 
lugar, se resalta el tipo de muestreo empleado 
que estuvo sujeto a la posibilidad de acceso a 
la población y a su participación, así como a 
la desproporción presentada entre hombres y 
mujeres. Otra carencia a resaltar se presentó 
al no contar con otros detalles sociodemo-
gráficos que podrían ayudar a interpretar con 
otra mirada los resultados obtenidos.

En lo concerniente a los aportes especí-
ficos del estudio, se destaca, principalmente, 

abordar incipientemente la vinculación entre 
el compromiso académico y la tenacidad 
en alumnos de un posgrado universi-
tario impartido con dos modalidades de 
enseñanza.

Si bien los resultados presentados no son 
extrapolables a la población objeto de estudio, 
sientan las bases para próximas indagaciones, 
que tendrían que realizarse con una muestra 
representativa. Asimismo, sería de interés 
efectuar estudios de carácter longitudinal 
para probar cómo los constructos indagados 
predicen el éxito académico. Por último, 
también se abre el camino para indagar 
la correlación entre la acción realizada 
por agentes educativos y el fomento del 
compromiso académico y el grit.
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