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RESUMEN 

 

La obtención exitosa del título de magíster representa un logro significativo, tanto 

en el ámbito personal como profesional. No obstante, no todos alcanzan este objetivo; 

muchos completan las asignaturas sin llegar a presentar la tesis. Las causas de esta 

situación están vinculadas a factores institucionales y personales, que fueron objeto de 

análisis en esta investigación. El objetivo planteado consistió en determinar de qué 

manera los factores institucionales inciden en los factores personales para la obtención 

del grado académico en egresados de una universidad de Arequipa. Se empleó una 

metodología de tipo básica, con un enfoque cuantitativo de nivel correlacional-causal y 

diseño no experimental, utilizando una muestra de 62 maestrandos. Se aplicaron dos 

instrumentos con 24 preguntas cada uno para medir cada variable. El análisis estadístico, 

a través del coeficiente de Pseudo R² Nagelkerke, reveló que la variable independiente 

incidió en un 42.2% en la variable dependiente, con una prueba de Wald superior a 4.00 

y un valor de p inferior a 0.05. En conclusión, estos hallazgos respaldaron la idea de que 

los factores institucionales desempeñan un papel crucial en la formación y desarrollo 

académico de los egresados. 

Palabras clave: Asesor de tesis; Plan de estudios; Apoyo institucional; 

Experiencias investigativas. 
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ABSTRACT 

 

The successful attainment of a master's degree represents a significant 

achievement, both personally and professionally. However, not everyone reaches this 

goal; many complete the courses without submitting their thesis. The causes of this 

situation are linked to institutional and personal factors, which were the focus of analysis 

in this research. The objective was to determine how institutional factors impact personal 

factors in obtaining an academic degree among graduates of a university in Arequipa. A 

basic methodology was employed, with a quantitative approach of correlational-causal 

level and a non-experimental design, using a sample of 62 master's students. Two 

instruments with 24 questions each were applied to measure each variable. The statistical 

analysis, using the Pseudo R² Nagelkerke coefficient, revealed that the independent 

variable influenced the dependent variable by 42.2%, with a Wald test greater than 4.00 

and a p-value less than 0.05. In conclusion, these findings supported the idea that 

institutional factors play a crucial role in the academic formation and development of 

graduates. 

Keywords: Thesis advisor; Study program; Institutional support; Researching 

experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características de las empresas del siglo XXI es la búsqueda de 

profesionales con grados académicos, experiencia laboral, habilidades y competencias 

(Forbes, 2018). Contar con estudios de maestría o doctorado abre un amplio abanico de 

oportunidades en el mercado laboral, permitiendo al profesional mejorar su salario y 

ascender en su carrera (González, 2019). 

Este contexto ha impulsado el creciente interés de los profesionales por obtener 

una maestría, con el objetivo de alcanzar un mayor grado académico. Sin embargo, ante 

esta demanda, las universidades ofrecen programas que permiten adquirir nuevos 

conocimientos, aunque no siempre garantizan la calidad de la enseñanza ni el 

seguimiento adecuado a los estudiantes en el desarrollo de su investigación científica. 

En Argentina, los programas de posgrado han experimentado un aumento en la 

matrícula y en la oferta académica durante las últimas décadas. No obstante, más del 

50% de los estudiantes aplazan o abandonan sus estudios. Esto se atribuye, en parte, a 

las dificultades inherentes al proceso de redacción de la tesis, tal como señala Fabián 

(2020), así como a los procedimientos burocráticos de las instituciones (Soto, 2020). 

69



2 

 

1 El término Todo Menos Tesis (TMT), “en su traducción al inglés conocido como All But Thesis (ABT) and All But Dissertation (ABT), es un término fundamentalmente no official 

que identifica una etapa en el proceso de obtención de un grado académico. En esta etapa, el estudiante ha completado las materias de la carrera, exámenes de calificación, 
exámenes completos, se prepara para elaborar y defender su propuesta de tesis, tesina o Proyecto” (Abreu, 2015). 

 

Este problema está vinculado con la formación deficiente de algunos egresados, 

quienes terminan sufriendo el síndrome de "todo menos tesis" (TMT). Es decir, 

completan todos los cursos de la maestría, pero no presentan su trabajo de investigación. 

Fernández-Fastuca (2021) señala que la dirección de tesis es un desafío tanto para el 

investigador como para el asesor. En su estudio, planteó la pregunta: “¿Por qué el asesor 

y el tesista deciden disolver un proceso de dirección?" y encontró que el 58% de los 

asesores abandonaron la dirección no por razones pedagógicas, sino debido a cambios 

vocacionales o laborales (19%), mal desempeño del tesista (16%), problemas personales 

del tesista (16%) o falta de tiempo del estudiante (12%). A su vez, el 52% de los tesistas 

señalaron que la relación con su asesor se interrumpió por insatisfacción con la 

orientación recibida (22%), baja disponibilidad y compromiso del director (14%) y razones 

personales (12%). 

Por su parte, García De Fanelli (2019) indica que entre 2010 y 2016, el número 

de graduados de pregrado aumentó considerablemente, mientras que el de maestría 

disminuyó. En 2010, la tasa de egreso de maestría fue del 18.2%, y para 2016 se redujo 

al 13.6%. Según Abreu (2015), los factores personales que contribuyen a este fenómeno 

incluyen la dificultad para delimitar el tema de la tesis, elegir el área de investigación, 

elaborar el marco teórico y metodológico, redactar el informe de investigación, además 

de la falta de recursos, motivación, confianza en sí mismo, exceso de confianza, falta de 

tiempo y malos hábitos de estudio. En cuanto a los factores institucionales, se destacan 

la falta de acompañamiento adecuado del asesor, escaso apoyo de la universidad, 

trámites burocráticos y carencia de fuentes de información

19
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Locke & Boyle (2016) también identificaron una fuerte relación entre la interacción 

entre tesistas y asesores. Los participantes de su estudio manifestaron que no recibían 

el apoyo adecuado en la elaboración del plan de tesis y que los comentarios sobre sus 

escritos eran inapropiados, lo que les generaba desorientación y frustración, afectando 

negativamente su motivación y el avance en el trabajo de tesis (Verawati, 2016). Muñoz 

(2015) destaca que los problemas más comunes entre los estudiantes incluyen la 

desorganización, la falta de experiencia en investigación, dificultades para elegir el tema, 

indisciplina tanto del alumno como del asesor, deficiencias en los conocimientos 

adquiridos durante el posgrado, problemas para estructurar el proyecto de tesis, 

dificultades de acceso a información y una asesoría inadecuada. 

En las últimas décadas, las universidades peruanas han incrementado su oferta 

de programas de posgrado, aunque no siempre garantizan la calidad educativa, lo que 

ha contribuido a la deserción o postergación de la graduación. Según un informe de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) de 2019, se 

reveló que las universidades, tras el proceso de licenciamiento, tuvieron que revisar sus 

programas, lo que resultó en la eliminación de 3,720 programas en 50 universidades 

licenciadas, quedando 1,416 programas vigentes y 2,304 en proceso (Andina, 2020). 

Según Aiquipa et al. (2018), las razones detrás de la disminución en el número de 

graduados de maestría están relacionadas con factores circunstanciales, psicológicos, 

familiares, institucionales y socioculturales. Para Chambilla (2020), los principales 

factores personales incluyen la situación laboral, la responsabilidad familiar, la 

motivación e interés, la disponibilidad de tiempo y el conocimiento sobre investigación. 
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En cuanto a los factores institucionales, destacan la organización académica, el apoyo 

institucional y la calidad de los asesores, entre otros. 

Si bien la tesis pertenece a un género de texto académico con una complejidad 

conceptual y discursiva elevada, Avendaño (2020) y Carcausto & Apaza (2018) señalan 

que muchos estudiantes provienen del grado de bachiller con poca o ninguna experiencia 

en investigación académica. Además, carecen de habilidades para redactar textos 

académicos y gestionar su tiempo adecuadamente. Por otro lado, los asesores de tesis, 

que deberían desempeñar un papel clave como supervisores, no siempre logran generar 

un ambiente de confianza y motivación en el proceso de investigación. 

León (2016) resalta la problemática de asignar múltiples supervisores 

simultáneamente a un mismo tesista, advirtiendo que esta práctica puede generar 

confusión en el estudiante y conflictos entre los asesores. Esta observación subraya la 

importancia de establecer roles claros y procesos de supervisión efectivos en el 

desarrollo de tesis de investigación en psicología. Además, señala los riesgos de asignar 

como asesores a profesores que no han publicado estudios empíricos en revistas 

científicas de prestigio, argumentando que la falta de experiencia en publicaciones 

reconocidas puede ser perjudicial tanto para el estudiante como para la universidad, ya 

que el asesor carecería de los conocimientos necesarios para guiar eficazmente la 

investigación. 

La institución objeto de esta investigación no es la excepción; esta casa de 

estudios también sufre del síndrome de 'todo menos tesis', según la SUNEDU. Cada año, 

la institución matricula aproximadamente entre 2,500 y 3,500 alumnos en diversos 
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programas de maestría. Sin embargo, el número de graduados es de solo 150 a 200 

estudiantes.  

Por ello, teniendo en consideración los aspectos mencionados, se identificó como 

problema principal el siguiente: 

¿De qué manera los factores institucionales inciden en los factores personales 

para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa? 

Además, se presentó la siguiente lista de problemas específicos: 

 ¿De qué manera los factores institucionales inciden en la motivación hacia 

la investigación para la obtención de grado académico en egresados de 

una Universidad de Arequipa? 

 ¿De qué manera los factores institucionales inciden en las experiencias 

investigativas para la obtención de grado académico en egresados de una 

Universidad de Arequipa? 

 ¿De qué manera los factores institucionales inciden en la gestión del tiempo 

para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad 

de Arequipa? 

En relación con el problema principal, se formuló el objetivo principal: 
 

Determinar de qué manera los factores institucionales inciden en los factores 

personales para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de 

Arequipa. 

16
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De igual manera, se plantearon como objetivos específicos: 

 Determinar de qué manera los factores institucionales inciden en la 

motivación hacia la investigación para la obtención de grado académico en 

egresados de una Universidad de Arequipa.  

 Determinar de qué manera los factores institucionales inciden en las 

experiencias investigativas para la obtención de grado académico en 

egresados de una Universidad de Arequipa.  

 Determinar de qué manera los factores institucionales inciden en la gestión 

del tiempo para la obtención de grado académico en egresados de una 

Universidad de Arequipa. 

La hipótesis general fue: 
 

Los factores institucionales inciden significativamente al factor personal para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

A partir de esta premisa, se derivaron las siguientes hipótesis específicas: 

 

 Los factores institucionales inciden en la motivación hacia la investigación 

para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad 

de Arequipa. 

 Los factores institucionales inciden en las experiencias investigativas para 

la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de 

Arequipa. 
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 Los factores institucionales inciden en la gestión de tiempo para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de 

Arequipa. 

La importancia del estudio surgió ante la realidad que enfrentaba la institución 

investigada en relación con la disminución de graduados en programas de maestría. 

Según los registros del 2017 de la SUNEDU, de 3,624 matriculados, solo 187 lograron 

egresar en todas las facultades. Esto representó un 5% de egresados frente a un 95% 

que no culminaron la maestría. Por lo tanto, se consideró que esta investigación 

contribuiría a mejorar dichos indicadores. 

Justificación teórica: Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) señalaron que la 

investigación debe analizar las teorías previas de manera válida, orientando su estudio. 

En el caso de esta investigación, se buscó contribuir al conocimiento científico, cuyos 

resultados podrían ser útiles para otros investigadores. 

Justificación metodológica: Se construyeron instrumentos de medición para las 

dos variables, los cuales fueron validados por expertos en asesoría de tesis, gestión 

administrativa universitaria y docencia de maestría. Estos instrumentos podrían ser 

utilizados en estudios similares. 

Justificación pedagógica: La investigación proporcionará información relevante 

para los directivos universitarios, brindando datos actualizados sobre los factores que 

afectan el desarrollo y culminación de los trabajos de investigación. Asimismo, sería útil 

para los docentes de maestría, permitiéndoles mayor conciencia en la orientación 

brindada a los tesistas. Finalmente, los maestrandos se verían beneficiados al tomar 
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conciencia sobre la importancia de gestionar sus factores personales para obtener el 

grado académico. 

Se empleó una metodología de tipo básica, con un enfoque cuantitativo de nivel 

correlacional-causal y diseño no experimental, utilizando una muestra de 62 

maestrandos. Se aplicaron dos instrumentos con 24 preguntas cada uno para medir cada 

variable. 

A continuación, se describen los capítulos del trabajo de investigación: 

En el primer capítulo, se expusieron los indicadores que delinearon la ruta del 

Marco Teórico, abordando los referentes nacionales e internacionales discutidos en la 

sección correspondiente. Además, se profundizó en los fundamentos teóricos que 

sustentaron la investigación, incluyendo los conceptos fundamentales necesarios. 

El segundo capítulo se respaldó la hipótesis principal y las derivadas, abarcando 

las variables, su operacionalización y dimensiones.  

En el tercer capítulo, se presentó la explicación metodológica del diseño y 

procedimiento, analizando el ámbito poblacional, las técnicas de recolección de datos y 

su posterior análisis. Esto incluyó detalles sobre las técnicas e instrumentos utilizados, 

los materiales, la demarcación del espacio de estudio, la construcción del marco de 

muestreo, así como el diseño, tamaño y tipo de muestra, entre otros aspectos. 

El cuarto capítulo se dedicó a explicar los resultados obtenidos desde una 

perspectiva descriptiva e inferencial, así como la validación y consistencia de los 

instrumentos.  

17
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El quinto capítulo abordó la discusión de los resultados, en la que se analizaron, 

compararon e interpretaron los hallazgos, proporcionando una comprensión más 

profunda de los resultados obtenidos. Finalmente, se desarrollaron las conclusiones y 

recomendaciones. 

El objetivo principal de la investigación consistió en evaluar, mediante la 

comparación de supuestos, la incidencia de los factores institucionales en los factores 

personales para la obtención del grado académico en una universidad de Arequipa, 

determinando si existe o no una conexión sustancial entre ambos aspectos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Para las universidades, un alto número de egresados es un indicador de su buen 

desempeño, mientras que, para el país, simboliza progreso y desarrollo al contar con 

profesionales capacitados para enfrentar las crecientes demandas del mercado laboral. 

Esta situación impulsa a las instituciones de educación superior a centrar su atención en 

la culminación de trabajos de investigación, tanto de pregrado como de posgrado, 

garantizando así una educación de calidad. 

Con este propósito, se procedió a examinar las distintas fuentes de investigación, 

tanto nacionales como internacionales, que se detallan a continuación: 

Soto (2020), tuvo como objetivo indagar los factores relacionados con la 

elaboración de tesis en una universidad de Paraguay, abarcando el período de 2004 a 

2014. La metodología empleada fue de enfoque mixto y de alcance correlacional, con 

una muestra de 189 egresados(as). Los resultados mostraron una correlación entre el 

trabajo a tiempo total y parcial, con un p=0,018 y χ²=5,934; para becas y ayudas 

1
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económicas, con p=0,001 y χ²=12,45; para la variable docencia e investigación, con 

p=0,001 y χ²=20,44; y, por último, para la variable frecuencia de encuentro con el asesor 

de tesis, con χ²=84,6 y p=0,001. Se concluyó que el 22% de los tesistas interrumpieron 

su investigación por motivos metodológicos y falta de apoyo por parte del asesor, 

además de presentar problemas con la escritura. 

Pino-Vera et al. (2018), desarrollaron una investigación cuyo objetivo fue indagar 

el sentido de pertenencia de los tesistas de estudios superiores y su asociación con 

variables institucionales y personales en alumnos chilenos. La investigación fue de 

alcance exploratorio y buscó identificar diferencias en relación con los años de estudio 

del alumnado, considerando una muestra de 459 estudiantes de distintos años de 

formación de una unidad académica. Los resultados indicaron que factores como la 

motivación, la integración social y el clima organizacional se relacionaron de manera 

positiva con la variable sentido de pertenencia. 

Ochoa & Cueva (2017), llevaron a cabo una investigación cuya finalidad fue 

indagar las percepciones y dificultades que experimentaron los egresados de la maestría 

de una universidad de México. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo mediante la 

técnica de la encuesta virtual dirigida a 87 egresados del posgrado de la Facultad de 

Ciencias Humanas. Como resultado, se identificaron diversas causas y consecuencias 

de orden institucional y académico, reafirmando que no solo los estudiantes son 

responsables del bloqueo en la investigación, sino que también los asesores tesistas 

desempeñan un rol principal en la elaboración de la misma. 

22

52
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Barragán (2019), tuvo como objetivo conocer el abandono de los estudiantes en 

programas de maestría en las universidades de Bogotá, Colombia, entre 2014 y 2019. 

Se aplicó un método descriptivo que agrupó cuatro factores determinantes: individual, 

institucional, académico y socioeconómico. El diseño fue no experimental, de enfoque 

cualitativo y tipo básico. Se utilizó el Test Kaplan-Meier y el Test Log-Rank, además del 

modelo estadístico de interacción de Vincent Tinto. Los resultados indicaron que el 

tiempo promedio empleado por los estudiantes para obtener el título de maestro era de 

dos a tres años. Se concluyó que, de la promoción 2014, el 77,8% de los 27 maestrandos 

se graduaron por modalidad de investigación, mientras que de la promoción 2019, el 

69% de 44 estudiantes no se graduaron. Además, se observó que los estudiantes 

cursaron sus materias durante un tiempo promedio de tres a seis años 

aproximadamente. 

Fabián (2020), tuvo como objetivo determinar “las dificultades relacionadas con 

los procesos de lectura y escritura durante el desarrollo de la tesis doctoral en estudiantes 

y docentes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.” La metodología 

considerada fue de enfoque cualitativo, de tipo básico y descriptivo no experimental. Se 

aplicaron entrevistas a los estudiantes y encuestas a los docentes, divididas en tres 

subpoblaciones: regulares, rezagados y aquellos que abandonaron la carrera. Los 

resultados indicaron un alto porcentaje de alumnos con dificultades para presentar los 

avances de sus planes de tesis debido a la falta de un direccionamiento adecuado por 

parte del director de la investigación. Se concluyó que el 58% de los estudiantes buscó 

apoyo de otras personas para el desarrollo de sus tesis y que el 66% indicó que los 

7
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docentes no ayudaron con la escritura y lectura de su investigación, sumado a la 

ausencia de cursos específicos en la universidad para tal fin. 

En la ciudad de Lima, Ramírez (2019), desarrolló una investigación con el objetivo 

de establecer los factores involucrados en la culminación de la tesis en alumnos de una 

universidad privada. Para identificar los factores académicos, institucionales y sociales, 

se aplicó una prueba piloto y luego una encuesta a una muestra probabilística de 54 

egresados. La metodología empleada fue de tipo básico y el diseño de la investigación 

no sufrió cambios, siendo de alcance correlacional-causal y enfoque cuantitativo. Tras 

procesar la información, se obtuvo una correlación directa entre la variable independiente 

y dependiente, con un coeficiente de correlación de r² = 49,7%. Se concluyó que la 

investigación ayudaría a la universidad a proyectar o modificar las estrategias internas 

de aplicación de metodologías de enseñanza, con el fin de reducir la tasa de deserción 

de egresados. 

Otra investigación importante, desarrollada por Chambilla (2020), tuvo como 

objetivo “determinar los factores que limitan la elaboración de tesis en la Maestría de 

Educación Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.” Para ello, se utilizó un cuestionario aplicado a 

una muestra probabilística de 38 egresados de la maestría en Educación 

correspondiente al año 2016. Desde el punto de vista del diseño, el estudio no sufrió 

modificaciones. Se trató de un tipo teórico o básico con enfoque de medición numérica. 

Luego de procesar la información, se halló que el 83,54% de los egresados no lograron 

graduarse como maestros, y los factores personales limitantes identificados fueron la 

12
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motivación, la falta de tiempo, la comprensión de métodos científicos y la carencia de 

habilidades en investigación discursiva. En cuanto a los factores institucionales, se 

identificaron la falta de apoyo institucional, la falta de organización académica y la falta 

de apoyo por parte de los asesores. 

El estudio desarrollado por Tolentino Sifuentes (2019) tuvo como objetivo 

establecer los factores institucionales y personales, así como las dificultades que 

generan la elaboración de tesis del Doctorado en una universidad nacional en 2017 II. El 

método utilizado correspondió al alcance correlacional, y el diseño de la investigación no 

sufrió cambios, manteniendo un enfoque cuantitativo. La técnica de encuesta fue dirigida 

a una población muestral de 47 doctorandos, y el cuestionario fue medido en una escala 

politómica. Los resultados indicaron una relación negativa moderada de r = -0,520, con 

un nivel de significancia de p = 0,029 entre ambas variables. Se concluyó que, a menores 

condiciones personales e institucionales, mayores serían las dificultades para realizar la 

tesis doctoral. 

Chávez (2021) tuvo como objetivo identificar las percepciones de estudiantes 

egresados no graduados de maestría de una universidad nacional en Lima. Se adoptó 

una metodología de diseño fenomenológico (exploratorio), con un enfoque cualitativo de 

tipología básica. Se utilizaron entrevistas virtuales personalizadas dirigidas a cinco 

estudiantes no graduados. Tras analizar la información, el autor sostuvo que los 

entrevistados manifestaron dificultades en la orientación temática, el acompañamiento 

académico y la conducción metodológica por parte del asesor para la consecución del 

proyecto de tesis. Se concluyó que los egresados mostraban inseguridad y 

5
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desconocimiento en la construcción del contenido de la investigación, evidenciando la 

responsabilidad del tutor o asesor en aspectos metodológicos y académicos que son 

fundamentales para la elaboración de una tesis. 

El estudio desarrollado por Mosqueira (2017) tuvo como propósito analizar y 

explicar las diferencias significativas entre el grupo de control y el grupo experimental en 

relación con el nivel de fortalecimiento de las habilidades investigativas de los 

estudiantes de posgrado en Pedagogía en Abancay. La investigación se caracterizó por 

ser de tipología explicativa, con un enfoque cuantitativo y diseño preexperimental. La 

población muestral comprendió 70 alumnos de pedagogía a quienes se les aplicaron 

instrumentos como guías de observación, pruebas educativas y cuestionarios. Los 

resultados mostraron que, tras aplicar el plan de taller de tesis, se produjo una mejora en 

las habilidades investigativas de los maestrandos, con un incremento del 16% en el 

pretest al 74,3% en el postest. Se concluyó que la realización de talleres de tesis dirigidos 

influye de manera positiva en el desarrollo de las habilidades investigativas de los 

alumnos de posgrado. 

1.2. Bases Teóricas 

Factores Institucionales 

Los factores institucionales son características funcionales y estructurales que 

influyen en la institución educativa, permitiéndole diferenciarse de otras universidades 

(Montero et al., 2007). Estos factores son componentes no personales asociados al 

proceso educativo, y su interacción impacta en el desarrollo del aprendizaje alcanzado. 

43
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Están relacionados con la metodología aplicada por el docente, los horarios establecidos 

para cada curso, el número de estudiantes asignados por docente, los métodos de 

evaluación, la asignación de materias, así como las normas y requisitos de ingreso, entre 

otros. Estos elementos actúan en el ámbito institucional y rigen el sistema educativo 

(Garbanzo, 2012; Carrión, 2002). Según Mora (2015), las características funcionales de 

cada organización educativa se centran en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

estudiantado. 

Dentro de los factores institucionales, la gestión administrativa universitaria 

incluye el diseño del programa, la organización de la enseñanza y el aprendizaje, así 

como la supervisión y el control de seguimiento de las instituciones. También abarca la 

administración de recursos humanos, el sistema de evaluación tanto del docente como 

del estudiante, y el ambiente de la institución y de las aulas. Si estos factores no se 

organizan adecuadamente, pueden afectar negativamente la enseñanza y el aprendizaje 

del alumno. 

Además, los factores institucionales involucran recursos académicos, que son 

aspectos que benefician el desarrollo de la investigación. Estos incluyen las 

instalaciones, el equipamiento de bibliotecas y laboratorios, el acceso a internet, las 

plataformas virtuales y las bases de datos. Galina (2016a) señaló que, en los últimos 

años, estos recursos han tenido un fuerte impacto en el sistema de comunicación 

científica actual, el cual “ha modificado la forma en que los académicos producen, 

comunican y acceden a los resultados de una investigación. Las universidades han 

5
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desarrollado nuevas maneras para manejar, diseminar, recuperar y otorgar acceso a la 

creciente masa de información académica” (p. 160). 

Asesor de Tesis 

Para Espinoza (2020), la asesoría de tesis implica ayudar, aconsejar y orientar; 

es decir, trabajar de manera colaborativa con el tesista para que desarrolle una tesis con 

contenidos originales de trascendencia científica. Para lograr esto, es fundamental que 

el maestrando cuente con dos tipos de asesores especialistas: un asesor metodológico, 

experto en investigación científica, y otro asesor temático, con experiencia en el campo 

específico de la tesis. 

En el proceso de asesoría intervienen tres actores principales: el programa, el 

asesor y el tesista. Aunque es necesario que trabajen de manera articulada, el rol del 

asesor es el más importante. Según Revilla (2017), las funciones de los directores de 

tesis suelen limitarse a la revisión de los avances de la investigación, actuando a veces 

como simples veedores que no colaboran en el desarrollo del proyecto. 

El soporte al tesista debe centrarse en identificar, reconocer y expresar de manera 

asertiva los problemas, debilidades y avances del estudiante, motivándolo a través de 

retroalimentación productiva y orientaciones metodológicas adecuadas. El asesor debe 

ofrecer apoyo con disposición de tiempo, comunicación asertiva, participación e 

interacción, así como poseer competencias metodológicas en investigación. La falta de 

estos requisitos puede generar tensión en los estudiantes y afectar la culminación exitosa 

de la investigación. Por lo tanto, las universidades deben seleccionar a los asesores con 

criterios normativos que incluyan experiencia y formación académica en investigación. 
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Uno de los errores más comunes de las universidades es asignar al tesista 

asesores diferentes en cada ciclo, lo que genera confusión y conflicto entre ambos 

actores. Como señala Mamani (2019), la labor de los asesores es clave y decisiva para 

la culminación de las tesis. Por lo tanto, deben poseer las competencias necesarias, ya 

que estos factores determinan la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

relación sana y cordial entre el docente y el estudiante. 

León (2016) sostiene que un error de las instituciones es asignar como asesores 

a docentes que nunca han publicado investigaciones en revistas científicas de renombre. 

Estos asesores pueden causar más daño que beneficio, no solo al tesista, sino también 

a la universidad. Esto no significa que un docente sin publicaciones no pueda contribuir 

al desarrollo de la tesis; sin embargo, un docente con un amplio conocimiento en su 

especialización brindará un mayor apoyo en aspectos cruciales, como la selección del 

tema de investigación, el diseño de instrumentos de medición, la redacción, el manejo 

de técnicas estadísticas y la interpretación de resultados. De este modo, el tesista podrá 

aprender sustancialmente y culminar su trabajo de investigación con éxito. 

Para Urure et al. (2020), el acompañamiento de los asesores es fundamental, ya 

que guían al estudiante en cada etapa del desarrollo de la investigación. Por ello, los 

asesores deben contar con cualidades como conocimiento del planteamiento del 

problema, experiencia en investigación científica, disposición, voluntad y competencias 

profesionales. 

A juicio de Pino & Urías (2018), las funciones que debe desempeñar un tutor-

director de tesis son cruciales y destacan la importancia del trabajo colaborativo y ético 
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entre el tutor y el tesista para lograr una formación efectiva. Estas funciones refuerzan la 

necesidad de estructurar la formación de posgrado en torno a proyectos de investigación 

existentes y promover la contribución del tesista al desarrollo del proyecto. Por lo tanto, 

es esencial identificar las funciones de cada involucrado, que se describen a 

continuación: a) trabajar de manera colaborativa en la elaboración de la propuesta del 

tema de investigación; b) participar o estar vinculado a proyectos de investigación de la 

institución que promueve el programa de posgrado; c) elaborar un plan de trabajo general 

y anual del aspirante, basado en un diagnóstico del dominio teórico y práctico del objeto 

de estudio y la metodología de investigación; d) sistematizar la atención y control del 

trabajo del aspirante, proporcionando el apoyo necesario; e) guiar al doctorando en el 

proceso investigativo, superando obstáculos y estimulando logros; f) formar al tesista 

para cada etapa del desarrollo investigativo y el proceso de entrega de su trabajo 

científico; y g) auxiliar al doctorando en la comunicación de resultados en eventos 

científicos y publicaciones reconocidas. 

Respecto a la disponibilidad del tiempo del asesor, Santa Cruz & Durán (2018) 

evidencian que la confianza, la motivación, la relación amistosa y el clima emocional 

desempeñan un papel significativo en la interacción entre el asesor y el tesista. Estos 

elementos favorecen el avance del proceso de tesis y contribuyen a una comprensión 

más profunda de las prácticas tutoriales. Por ello, es fundamental que los asesores 

posean características específicas esenciales para un asesoramiento efectivo y un 

monitoreo continuo. La tarea de guiar a un estudiante en la realización de una 

investigación no es simple, ya que implica una colaboración recíproca; tanto el asesor 

13
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como el tesista deben dedicar múltiples sesiones a la elaboración de la investigación y 

todos los aspectos relacionados con este proceso. 

En cuanto a la frecuencia de la asesoría, Difabio (2011) señala que debe 

realizarse al menos dos veces por semana. Un buen supervisor debe reunirse 

regularmente con su tesista para monitorear su progreso y adaptar la enseñanza y la 

orientación a las necesidades particulares del mismo. El seguimiento oportuno es 

esencial para alcanzar la meta, ya que la supervisión es una de las variables que más 

afecta el progreso en la culminación de la tesis, donde la contribución activa del asesor, 

en términos de tiempo dedicado al acompañamiento y monitoreo permanente, es crucial. 

La predisposición del asesor adquiere un papel fundamental. Revilla (2017) 

argumenta que la asesoría y la motivación deben mantenerse de manera constante para 

garantizar el desarrollo y la culminación exitosa de la tesis dentro del tiempo establecido 

y con el rigor científico necesario. Estas características subrayan la necesidad de un 

compromiso continuo y una disposición proactiva por parte del asesor para lograr 

resultados académicos exitosos en el proceso de investigación y en la elaboración de la 

tesis. 

Plan de Estudios 

El plan de estudios de posgrado está compuesto por una serie de asignaturas 

especializadas que responden a los objetivos del programa de maestría. 

Independientemente de la cantidad de cursos de investigación y de las características 

del programa, es fundamental enfatizar la estructura, el contenido y la interrelación de 

los planes de estudio. Un problema recurrente en la elaboración de tesis es la falta de 

6
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articulación entre las asignaturas del programa de maestría. Los docentes suelen orientar 

el desarrollo de sus cursos según su experiencia académica o profesional, sin abordar 

adecuadamente las necesidades de investigación ni vincularse con los intereses del 

maestrando. En ocasiones, "los estudiantes viven esta situación como una 

responsabilidad personal, sintiendo que es deber de ellos hacer un esfuerzo mayor al 

que ya realizan y generar el tiempo necesario para la tarea de hacer la tesis" (Merino, 

2019, pp. 141-140). 

Es importante reorganizar el plan de estudios para mejorar la preparación del 

maestrando en técnicas y métodos de investigación. Esto podría incluir temas sobre los 

fundamentos de la investigación, diseños cuantitativos y cualitativos, estadísticas 

aplicadas, entre otros. Estos cursos son clave para generar aprendizajes y conocimientos 

que se reflejen en artículos científicos. 

Según Valenzuela et al. (2019), los planes de estudio deben analizarse para 

determinar si son apropiados para desarrollar las habilidades investigativas de los 

alumnos. Un plan debe incluir contenidos que fomenten estas habilidades desde el inicio 

hasta la culminación de la tesis. Además, los planes de estudio deben ser evaluados no 

solo en función de los avances tecnológicos o las necesidades de la población, sino 

también para identificar fallas, debilidades y fortalezas, permitiendo así una actualización 

constante. De este modo, se garantiza que el alumno amplíe sus conocimientos y aplique 

las metodologías de investigación científica en su vida profesional. 

En relación con el contenido del plan de estudios, Lasso (2020) destaca que en el 

sistema educativo se deben agrupar los programas académicos de formación superior 
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en áreas de conocimiento, basándose en la afinidad de contenidos, campos específicos 

y áreas de acción de la educación superior. El autor señala que la clasificación de 

programas debe orientarse hacia el desempeño en ocupaciones y disciplinas 

específicas, así como hacia el propósito formativo que conduzca a la investigación, lo 

que facilita la contextualización de los resultados en relación con las tendencias y 

dinámicas identificadas. 

En cuanto al compromiso social de las universidades para formar profesionales 

investigadores, Cobeña-Loor et al. (2023) sostienen que los estudios de maestría son 

una estrategia clave para fortalecer la formación de posgrado y constituyen una vía 

efectiva para superar los desafíos derivados de la desactualización del currículo y la falta 

de vinculación con la formación investigativa en diversas universidades. Por lo tanto, es 

necesario desarrollar estrategias que aborden este desafío, considerando que las 

directrices curriculares pueden experimentar demoras y que las demandas del entorno 

educativo evolucionan constantemente. 

Asimismo, el rol del micro currículo es fundamental para implementar acciones 

que aborden a corto plazo los vacíos generados por la desactualización del currículo y la 

falta de conexión con la formación investigativa. Este enfoque estratégico responde de 

manera ágil y adaptativa a las dinámicas cambiantes del entorno educativo, ofreciendo 

perspectivas significativas para el fortalecimiento de la educación universitaria y 

destacando la necesidad de una adaptación continua en el ámbito educativo. 
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En relación con la coherencia interna del plan, Roldán (2005) sostiene que el plan 

de estudio debe someterse a un proceso de evaluación exhaustiva, considerando de 

manera integral todos los elementos que lo conforman, lo cual es crucial para el diseño 

y desarrollo de programas académicos. La congruencia interna se analiza desde 

múltiples perspectivas, que se detallan a continuación: 

a) Examina la relación entre los objetivos generales del plan y sus 

fundamentos, permitiendo identificar carencias, omisiones o la necesidad 

de reorganización estructural. Esta aproximación resalta la importancia de 

la coherencia en la planificación curricular. 

b) La viabilidad del plan se evalúa considerando la disponibilidad y suficiencia 

de recursos materiales y humanos, incluyendo la accesibilidad de recursos 

para profesores y estudiantes, asegurando un entorno propicio para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

c) La continuidad e integración del plan son elementos cruciales en la 

evaluación, donde se verifica la coherencia entre los objetivos de los cursos 

y el plan en su totalidad. Se examina la secuencia de requisitos y 

correquisitos para garantizar su adecuación a las necesidades formativas 

de los estudiantes. 

d) La interrelación entre los cursos se convierte en otro foco de análisis, 

permitiendo identificar relaciones congruentes o incongruentes, 

destacando la importancia de la cohesión entre los cursos. 
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e) La vigencia del plan se evalúa en términos de su actualidad respecto al 

perfil profesional y a los avances en diversos ámbitos, contextualizando el 

plan dentro de un panorama dinámico y en constante evolución. 

f) Al diseñar los instrumentos de evaluación, se sugiere considerar elementos 

como la justificación del plan de estudios, la suficiencia de recursos, la 

infraestructura docente-administrativa, la estructura de la malla curricular y 

las modalidades de enseñanza. Estos criterios proporcionan una base 

sólida para la investigación y el análisis de la congruencia interna de los 

planes de estudio en el ámbito académico. 

En relación con el desempeño del docente en el plan de estudios, Pranitasari & 

Maulana (2022) indican que los factores ambientales del campus afectan el aprendizaje 

de los estudiantes. Esto incluye aspectos como los profesores, las herramientas, los 

edificios, las condiciones y el propio plan de estudios. Los docentes, como educadores, 

desempeñan un papel crucial en la transmisión de conocimientos a los estudiantes. Un 

buen docente puede transformar a sus alumnos en personas altamente competentes. 

En la docencia, un docente aplica métodos y estrategias que varían según su 

personalidad y antecedentes. La personalidad del docente influye considerablemente en 

el éxito o fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje, afectando su estilo de liderazgo 

en el aula. Existen docentes que transmiten información de manera clara, facilitando la 

comprensión del aprendizaje por parte de los estudiantes, mientras que otros pueden 

hacerlo de forma menos efectiva, generando confusión y afectando el rendimiento 

académico del discente. 
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Apoyo Institucional 

El apoyo institucional se entiende como el soporte material y económico, así como 

el equipamiento y las facilidades de acceso a las instalaciones que los organismos 

gubernamentales, con o sin fines de lucro, brindan en relación con el contenido 

académico. Según Asún et al. (2012), el término "apoyo institucional" hace referencia al 

soporte que reciben los individuos de las instituciones y sugiere que, a partir de sus 

conocimientos y experiencias, interacciones y conversaciones cotidianas con dichas 

organizaciones, las personas cimentan una "percepción" sobre la magnitud de este 

apoyo. 

Carlino (2005) señala que el soporte institucional y el apoyo corporativo se 

manifiestan en la experiencia y dedicación del asesor de tesis. Tanto la institución como 

el asesor son responsables de guiar al tesista, indicándole qué se espera de su trabajo 

de investigación. Esto permite que el tesista visualice el recorrido que le espera y que 

solicite retroalimentación y seguimiento por parte del investigador. De manera similar, 

Locke & Boyle (2016) afirman que las escuelas de posgrado a menudo carecen de 

sistemas de apoyo institucional para los estudiantes, quienes enfrentan diversas 

dificultades, como la falta de habilidades de escritura e investigación, así como la 

ausencia de asesoramiento adecuado. 

Según Urure et al. (2020), el apoyo institucional se ve afectado por la falta de 

facilidades en infraestructura, como centros informáticos, bibliotecas y laboratorios. 

También existe un escaso apoyo para los trámites administrativos y un insuficiente 

respaldo económico para las investigaciones. 
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Durante el proceso de investigación, las variables más significativas son la 

participación activa de la universidad y brindar un ambiente adecuado que incluya 

laboratorios, bibliotecas actualizadas, acceso a Internet y un equipo de investigadores y 

académicos que acompañen y orienten el proceso investigativo (Rietveldt & Vera, 2012). 

Además, las universidades deben organizar actividades relacionadas con jornadas 

científicas y líneas de investigación. Komala et al. (2018) se centran en el apoyo 

organizacional que las universidades deben proporcionar, incluyendo capacitación, 

equipamiento y formación de equipos de trabajo productivos, así como atención a las 

necesidades socioemocionales y el bienestar mutuo entre docentes y líderes 

administrativos. 

Respecto a la atención administrativa, Torres-Velandia et al. (2017) sostienen que 

las políticas educativas impactan no solo a organismos públicos y privados, sino también 

a cuerpos académicos y grupos de investigación. Estos actores desempeñan un papel 

crucial en la formación de estudiantes de maestría a nivel nacional, respaldando la 

innovación tecnológica y el desarrollo en la investigación científica. Para ello, es 

fundamental contar con recursos humanos capacitados en investigación y en la 

transmisión del conocimiento. En este contexto, se destaca la necesidad imperativa de 

mejorar y modernizar la infraestructura y el equipo tecnológico exigidos por los 

Programas de Posgrado de Calidad (PPC) respaldados por el Consejo Nacional de 

Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONACyT). 

La modernización no se limita al ámbito académico; también abarca la 

infraestructura física y el equipamiento tecnológico. Esta transformación es una 

necesidad ineludible para estar a la par con las cambiantes demandas de la ciencia, la 
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investigación y la innovación tecnológica. Al enfocarse en la modernización de la 

infraestructura y el equipamiento, las instituciones impulsan la formación avanzada y 

sientan las bases para crear entornos educativos que fomenten la excelencia en la 

investigación y la innovación. 

Con respecto a la agilidad en los trámites (mesa de partes), Alonso & Vázquez 

(2018) señalan que las bibliotecas están experimentando una transformación 

significativa. Estas deben rediseñarse para adaptarse a las nuevas necesidades de los 

estudiantes y a las cambiantes formas de aprendizaje. El nuevo concepto de biblioteca 

de investigación del futuro implica un cambio sustancial que requiere una postura 

desafiante y controvertida. En este sentido, las bibliotecas no solo están modificando su 

estructura física, sino que también están redefiniendo su misión y expandiendo sus 

servicios. El propósito de esta evolución es asegurar su relevancia continua en el futuro. 

En este proceso de transformación, la biblioteca universitaria y de investigación 

emerge como un centro multifacético. Su diseño se orienta a respaldar una amplia gama 

de actividades de investigación y aprendizaje, abarcando tanto a estudiantes como a 

investigadores. Este enfoque refleja la adaptabilidad y la capacidad de las bibliotecas 

para evolucionar y mantenerse como piezas fundamentales en el panorama educativo y 

de investigación. 

Respecto a los canales de comunicación interna en las instituciones universitarias, 

estos abarcan diversos medios, tales como: 

8
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a) Plataformas online: Incluyen plataformas de aprendizaje en línea, portales 

web y sistemas de gestión de cursos que ofrecen información académica, 

anuncios y recursos. 

b) Correo electrónico: Utilizado para la difusión de comunicados oficiales, 

noticias y actualizaciones. 

c) Redes sociales: Se establecen perfiles institucionales en plataformas como 

Facebook, Twitter e Instagram para compartir eventos, logros y noticias 

relevantes. 

d) Carteleras y anuncios físicos: Paneles informativos en áreas comunes de 

la universidad destinados a anuncios, eventos y recordatorios. 

e) Sesiones presenciales: Incluyen reuniones, asambleas estudiantiles y 

encuentros con representantes académicos para discutir temas 

importantes. 

La importancia de estos canales se fundamenta en la eficacia comunicativa. 

Estudios en el ámbito de la comunicación institucional han demostrado que una 

comunicación interna eficiente en universidades fortalece la identidad institucional, 

promueve la participación estudiantil, mejora la percepción de la calidad educativa y 

facilita la adaptación a cambios organizativos. Además, una comunicación interna 

efectiva optimiza la transmisión de información relevante y crea un ambiente 

organizacional propicio para el aprendizaje y la colaboración, fomentando una 

comunidad informada, participativa y comprometida. 
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Factores Personales 

Los factores personales se definen como el conjunto de elementos inherentes a 

los individuos, como el temperamento, el carácter, las actitudes, los valores y las 

creencias, que están consolidados en su estructura (Sebastián & Velásquez, 2016). La 

determinación de los factores personales incluye aspectos como la inteligencia, las 

aptitudes, la asistencia a clases, el género y la calificación de acceso a la universidad 

(Medina et al., 2018). 

Garbanzo (2012) sugiere que se deben considerar las siguientes competencias 

del maestrando: 

Competencia cognitiva: Se refiere a la autoevaluación de la capacidad del 

individuo para cumplir tareas cognitivas, así como a su percepción sobre sus 

habilidades intelectuales. Este aspecto está relacionado con la influencia del 

entorno familiar y afecta diversas variables asociadas al éxito académico, tales 

como la persistencia, el deseo de éxito, las expectativas académicas y la 

motivación (p. 48). 

Los determinantes asociados a la culminación de la investigación incluyen la 

motivación, la competencia cognitiva, las condiciones cognitivas, la autoeficacia 

percibida, el autoconcepto académico, la satisfacción y el bienestar psicológico. Según 

Esparza-Paz et al. (2020), estos factores personales complementan la investigación y 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje y al rendimiento académico. 
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Muñoz (2015) señala que, aunque la mayoría de los estudiantes de posgrado 

cuentan con un trabajo que garantiza su estabilidad económica, esta situación puede 

generar desgaste de tiempo. Como resultado, el trabajo organizacional podría ser un 

factor que causa la postergación de los trabajos de investigación de tesis. El tiempo 

requerido para desarrollar la investigación oscila entre seis meses y tres años; una vez 

transcurrido este plazo, el alumno que no presenta su trabajo de investigación se 

considera un desertor. 

 Motivación hacia la Investigación 

La motivación es fundamental para mantener la constancia y el compromiso del 

tesista en el desarrollo de la investigación. Según Pranitasari & Maulana (2022), la 

motivación puede interpretarse como la fuerza o energía de una persona que provoca un 

nivel de perseverancia y entusiasmo en la realización de una actividad, ya sea desde 

dentro del individuo (motivación intrínseca) o desde factores externos (motivación 

extrínseca). El estudio de la motivación ha sido objeto de interés en los ámbitos de la 

educación, la gestión y la investigación, especialmente en relación con el desempeño 

individual. 

A juicio de Hernández et al. (2016), la motivación en los estudiantes de posgrado 

se centra en el reconocimiento, el poder, el conocimiento, el logro, la seguridad y la 

autorrealización. En este contexto, la actitud es fundamental, ya que permite evidenciar 

los "estados de ánimo […] de cada individuo en el desarrollo del estudio. En ella se 

reflejan emociones, observadas en la manera de comportarse [...] a través de la tensión, 

preocupación y satisfacción investigativa” (Rietveldt & Vera, 2012, p. 121). Según Veytia 
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& Contreras (2018), la motivación está relacionada con la disposición del individuo para 

afrontar desafíos. Al superar estos obstáculos, el estudiante alcanzará sus objetivos 

personales y desarrollará las capacidades necesarias. Es importante destacar que la 

motivación intrínseca no requiere recompensas ni estímulos externos; de manera similar, 

la motivación extrínseca también se genera a partir de factores externos a la persona. 

Rietveldt & Vera (2012) indican que un estudiante motivado se siente impulsado a 

realizar con entusiasmo: 

Las actividades necesarias para lograr desarrollarlas y culminarlas exitosamente. 

Por ello, se interesará en consultar bibliografía relacionada con el tema de 

investigación; acudirá a bibliotecas, utilizará las tecnologías de información y 

comunicación, con la intención de abordar con calidad su trabajo de investigación. 

[…] que les permitirá proponerse nuevas metas para ser cumplidas a corto, 

mediano y largo plazo, lo que les servirá para fortalecer su autonomía en el 

aprendizaje. Esto implica crear estrategias efectivas y pertinentes que se centren 

en las variables que dificultan en estos participantes, sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas, como buscadores, plataformas virtuales, bancos de 

datos, revistas de investigación, uso de recursos de aprendizaje virtual, entre otros 

(p. 114). 

La motivación hacia la investigación es un factor clave en la realización de una 

tesis, ya que la actitud y predisposición del estudiante son cruciales. Mantener un estado 

mental positivo durante el aprendizaje ayuda a perseverar en la continuidad de la 

investigación, lo cual depende de la percepción del alumnado. Como señala Rojas et al. 
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(2021), el sistema de creencias, la percepción de complejidad, y la escasa motivación e 

interés impactan la intención de desarrollar un trabajo de investigación (p. 59). 

Además, la motivación hacia la investigación está vinculada a la interacción entre 

el docente y el estudiante. Este vínculo de acompañamiento no solo implica escucha, 

sino que puede resultar terapéutico. Sentirse apoyado en momentos de agotamiento 

físico y psicológico facilita experiencias indispensables para afrontar la soledad del 

trabajo investigativo y favorece la creatividad necesaria para la producción del 

conocimiento. Este soporte es crucial para lograr autonomía en el ejercicio profesional y 

confianza en el esfuerzo creativo (Gutiérrez, 2014, p. 14). 

En cuanto al prestigio y ascenso profesional, Surya & Budiasih (2019) destacan 

que la formación de posgrado es esencial en la era de la globalización, ya que mejora el 

desarrollo profesional y brinda oportunidades para participar en eventos con figuras 

relevantes que pueden convertirse en socios estratégicos en el futuro. Además, la 

obtención de un título de máster puede generar ingresos adicionales a través de la 

docencia, ya que actualmente se requiere dicho título para ser docente en niveles de 

posgrado. 

Asimismo, poseer una maestría otorga competitividad y un estatus profesional, 

especialmente en sectores gubernamentales y empresas estatales. En este contexto, el 

nivel educativo de maestría se convierte en un indicador importante que puede mejorar 

el estatus socioeconómico y fomentar la autosatisfacción. Verawati (2016) menciona que 

existen diversos factores que motivan a los estudiantes de maestría a culminar sus 

6
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estudios, tales como la acreditación del programa, las instalaciones educativas, los 

costos de educación y la reputación de los educadores. 

El reconocimiento laboral y la motivación económica son aspectos que Surya & 

Budiasih (2019) destacan como impulsos internos que fomentan la mejora de habilidades 

personales y la obtención de recompensas financieras, tanto directas como indirectas. 

Las recompensas directas están relacionadas con salarios básicos, horas extras y 

producción obtenida, mientras que las recompensas indirectas incluyen seguros y 

programas de pensiones. Según Pranitasari & Maulana (2022), la motivación laboral está 

influenciada por factores internos, relacionados con las fortalezas del individuo para 

alcanzar metas, así como por factores externos, como promociones, premios y 

condiciones laborales. 

En cuanto a la motivación académica, Santander & Schreiber (2022) sostienen 

que es uno de los factores más importantes en la formación integral de cada estudiante 

y de la sociedad en general. Una actitud emocional positiva hace que la formación sea 

más beneficiosa, permitiendo a los discentes alcanzar el aprendizaje esperado y 

fortalecer su competitividad. Un individuo motivado se involucra en el aprendizaje sin 

importar la asignatura, pues busca establecer objetivos que le permitirán superar 

obstáculos y ser consciente de sus aciertos y errores. Estas experiencias se convierten 

en un aprendizaje continuo que, a largo plazo, le permitirá crear nuevos retos y metas 

una vez identificadas sus debilidades y fortalezas. Por lo tanto, la motivación juega un rol 

primordial en todas las etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje, actuando como 

un motor que energiza y redirecciona la conducta. Es esencial que los docentes 

desarrollen habilidades que fomenten un entorno educativo reflexivo y ético. 

6
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Competencias Investigativas 

Las competencias investigativas son un conjunto de habilidades, técnicas, rasgos 

y conductas necesarias que el investigador debe poseer para aplicar los conocimientos 

adquiridos durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Rivero (2020), esto 

“implica que estén relacionadas con el proceso de formación profesional donde se 

afiancen las habilidades para observar, preguntar, registrar notas de campo, 

experimentar, interpretar información y escribir acerca de su trabajo” (p. 207). Para 

desarrollar una tesis, Palma & Linares (2020) sostienen que se “requiere por parte del 

investigador ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que permitan generar aportes 

de nivel teórico a un determinado campo de conocimiento” (p. 44). Por su parte, García 

et al. (2018) definen las competencias investigativas como “todas aquellas destrezas que 

potencian al estudiante para que pueda realizar una investigación de calidad [...] y son 

cinco las habilidades investigativas básicas que se desarrollan: observar, describir, 

analizar, sintetizar e interpretar” (p. 126). 

La competencia investigativa es esencial para la formación académica, ya que 

viabiliza y fortalece el desarrollo de talentos, contribuyendo al progreso del país. Los 

estudiantes involucrados en la investigación requieren de una formación integral que 

abarque paradigmas epistemológicos, fundamentos teórico-conceptuales, formación 

metodológica, análisis e interpretación de datos, así como la elaboración final del informe 

de investigación. Es importante destacar que “el ordenamiento de estas etapas, aunque 

tiene una secuencia lógica general, puede ser alterado en correspondencia con las 

tareas y necesidades de la ciencia, así como las particularidades de cada enfoque, 

paradigma y metodología seleccionada” (Soto & Hanna, 2020, p. 112). 
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En el ámbito de las competencias investigativas, se observa que muchos 

maestrandos carecen de un dominio adecuado sobre el análisis y la comprensión de 

estas habilidades, lo que genera abandono y desinterés en el proceso de formación 

posgraduada. Muñoz (2015) señala que una de las debilidades de los estudiantes radica 

en la falta de experiencia práctica para desarrollar la investigación científica. Es común 

encontrar a estudiantes que realizan trabajos de investigación limitándose a transcribir 

información de libros, artículos y ensayos disponibles en Internet, presentando estos 

textos como propios, lo que limita su experiencia como investigadores. 

La habilidad para buscar información en recursos virtuales es crucial para el 

investigador y requiere un dominio de la alfabetización digital. Baghernejad & Valizadeh 

(2022) destacan que este dominio desempeña un papel fundamental en la formación de 

investigadores, quienes utilizan diversas fuentes de información para satisfacer sus 

necesidades de búsqueda. Por lo tanto, los estudiantes deben familiarizarse con 

conceptos, habilidades, herramientas de búsqueda y fuentes de información virtual para 

lograr sus objetivos y ser eficaces en sus esfuerzos académicos. Asimismo, es 

responsabilidad de las instituciones universitarias proporcionar los recursos adecuados 

para mejorar las habilidades de búsqueda de información y la alfabetización 

informacional de estudiantes y profesores. 

Para lograr esto, es esencial ofrecer programas de capacitación que enseñen el 

uso de diversas bases de datos, herramientas de búsqueda de información en recursos 

electrónicos y métodos adecuados para la recuperación de información. Además, se 

deben brindar sesiones de aprendizaje sobre cómo buscar información en Internet. 
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Foroudastan et al. (2016) indican que la fuerza laboral actual demanda 

profesionales experimentados que integren conocimientos científicos con competencias 

en liderazgo, gestión y habilidades interpersonales. Por tanto, no solo es crucial 

comprender investigaciones complejas, sino también poder comunicar la información de 

manera efectiva a otros investigadores que puedan no poseer un nivel elevado de 

inteligencia investigativa. 

En cuanto a las habilidades cognitivas y el análisis científico, Díaz & Cardoza 

(2021) sostienen que las actitudes y habilidades son parte integral de las competencias 

investigativas que deben poseer los egresados. Estas habilidades deben aprenderse 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias, con el objetivo de 

estructurar ideas, pensamientos y posibilidades de investigación, así como desarrollar e 

interpretar conocimientos previos y nuevos para promover el desarrollo académico y la 

producción científica. 

Las habilidades investigativas, en este sentido, abarcan un conjunto de 

capacidades fundamentales para la aplicación de diversas metodologías, comprobación, 

problematización y teorización de la realidad subjetiva y objetiva. Estas habilidades son 

necesarias para procesar, adquirir y comunicar información, considerando aspectos 

instrumentales, metacognitivos, tecnológicos y técnicos (George & Salado, 2019). La 

implementación de programas que fortalezcan estas habilidades y actitudes 

investigativas en los maestrandos puede propiciar cambios en la cultura investigativa y 

contribuir al logro de metas profesionales e institucionales (Díaz & Cardoza, 2021). 
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En cuanto a los conocimientos estadísticos, Grima (2009) señala que la 

estadística se aplica en diversas áreas del conocimiento y es fundamental en la 

elaboración de tesis. Por ello, se considera una competencia transversal que requiere 

una serie de técnicas, habilidades y conocimientos útiles para el desarrollo de otros 

cursos del plan de estudio. El conocimiento estadístico es, por tanto, un pilar que sustenta 

la formación en muchas titulaciones. 

López et al. (2018) destacan que existen investigaciones que señalan las 

deficiencias que presentan los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la estadística. Muchos estudiantes de maestría tienen un contacto limitado con la 

estadística y presentan una escasa preparación en su formación previa, lo que se traduce 

en una mala base matemática. Además, las investigaciones indican que el nivel de 

abstracción en los contenidos de Estadística Inferencial es alto, así como la interacción 

con paquetes estadísticos. 

Gestión de Tiempo 

Durante el proceso de desarrollo de la investigación, saber administrar y gestionar 

el tiempo es fundamental. Como señala Turull (2020), “una correcta planificación nos 

permitirá administrar el tiempo de forma efectiva” (p. 293). 

Para un estudiante, es esencial llevar una agenda que le permita organizar su 

horario según criterios de prioridad. Es necesario realizar un análisis que minimice los 

factores personales, denominados "ladrones del tiempo". Turull (2020) menciona dos 

tipos de ladrones del tiempo: 
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Ladrones del tiempo externos: a) Correo electrónico: Establecer tiempos 

concretos para su gestión para evitar una atención constante. b) Reuniones: 

Planificar previamente los objetivos y la duración. c) Infoxicación: Delimitar la 

búsqueda de información en tiempo y temática. d) Relaciones personales: Saber 

cuándo y cómo limitar las conversaciones con otros. 

Ladrones del tiempo internos: a) Hábitos de mala gestión del tiempo: 

Identificar rutinas inadecuadas y sustituirlas por nuevas conductas. b) Biorritmos: 

Analizar nuestros patrones de rendimiento para abordar las tareas en el momento 

de mayor productividad. c) Procrastinación: Evitar posponer tareas menos 

satisfactorias. d) Perfeccionismo: Encontrar un equilibrio entre la tarea y el tiempo 

dedicado. e) Orden: Organizar el espacio y los materiales físicos y digitales (p. 

294). 

La priorización de las actividades, de acuerdo con su relevancia, se convierte en 

un aliado para quien organiza su tiempo, además de ayudar a evitar el olvido de tareas 

pendientes. 

La investigación científica puede resultar tediosa no solo por la carga horaria de 

trabajo de los estudiantes, sino también por la escasa disponibilidad de tiempo para la 

realización de tesis, que a menudo queda relegada. Como indican Caron et al. (2020), 

“el interés o la oportunidad para investigar y publicar queda relegado a un escaso número 

de estudiantes. Sin embargo, la investigación realizada como parte de un curso, en 

algunas universidades, permite ejercitar al estudiante en esta tarea y superar ciertas 

4
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limitaciones, lo que se está evidenciando en trabajos de investigación experimentales 

presentados en distintos congresos científicos de estudiantes” (p. 7). 

1.3. Definición de Términos Básicos 

 

Asesor de Tesis 

Según Godoy (2011), el asesor es la persona que sugiere y guía al alumno o 

profesional en el desarrollo de su trabajo de investigación. “Con su experiencia, criterio 

y conocimientos técnicos, constituye un respaldo integral para el asesorado. En la 

práctica, la relación se convierte en un proceso de retroalimentación; sin embargo, esto 

no implica una imposición de ideas o criterios por parte del asesor” (p. 13). 

Experiencia en Investigación 

Se refiere a los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que posee 

el tesista en el uso de métodos científicos discursivos, lo que le permite desarrollar y 

culminar con éxito trabajos de investigación (Merino, 2019). 

Factores Institucionales 

Según Rietveldt & Vera (2012), el proceso investigativo va más allá de la simple 

elaboración de la tesis; es fundamental generar un disfrute por la actividad. Para ello, es 

necesario contar con un acompañamiento institucional que incluya un espacio físico 

adecuado para las sesiones de aprendizaje, tiempo suficiente para el desarrollo del plan 

de estudio, una biblioteca actualizada, laboratorios equipados, acceso a Internet y un 

equipo permanente de asesores en Ciencias de la Educación. 

7
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Factores Personales 

Según Rietveldt & Vera (2012), los factores personales son las características y 

cualidades inherentes a cada individuo que influyen en su comportamiento en diversas 

situaciones, en función de variables subjetivas, sociales e institucionales. 

Gestión del Tiempo 

Según Muñoz (2015), la gestión del tiempo se refiere a la cantidad de horas que 

los individuos dedican a lo largo del día y la semana al desarrollo de su trabajo de 

investigación o tesis. Este tiempo se destina principalmente a la dirección personal de la 

tesis y a las actividades requeridas en cada fase del proceso. Muchos tesistas señalan 

que no cuentan con suficiente tiempo para llevar a cabo su investigación, y esta falta de 

tiempo a menudo se convierte en una de las excusas comunes para justificar el llamado 

síndrome de “todo menos la tesis". 

Motivación hacia la Investigación 

Según Rietveldt & Vera (2012) es el componente “afectivo y tiene que ver con las 

respuestas o formas de manifestar las emociones, producidas en la persona, llevando a 

experimentar, estados de ánimo positivos o negativos, percibidos como tensión, 

ansiedad, miedo, sorpresa, disgusto, o alegría, felicidad; entre otros” (p. 113). 

Plan de Estudios 

Se refiere a todos los conocimientos adquiridos y las habilidades necesarias para 

desarrollar una investigación, los cuales son impartidos durante la formación 
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universitaria. Esto incluye tanto el conocimiento del método científico como las falencias 

curriculares (Canicoba, 2018). 

Apoyo Institucional 

Se refiere al equipamiento de la institución que favorece el desarrollo de 

investigaciones y otros beneficios asociados a contenidos académicos, como el acceso 

a Internet, bases de datos, plataformas virtuales, entre otros, así como las facilidades en 

los trámites administrativos (Chambilla, 2020). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

2.1. Formulación de Hipótesis Principal y Derivadas 

 

Hipótesis General 

Los factores institucionales inciden significativamente al factor personal para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

Hipótesis Derivadas 

 Los factores institucionales inciden en la motivación hacia la investigación 

para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de 

Arequipa. 

 Los factores institucionales inciden en las experiencias investigativas para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

 Los factores institucionales inciden en la gestión de tiempo para la obtención 

de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

1
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2.2. Variables y Definición Operacional 

La operacionalización de la variable, de acuerdo con las dimensiones, se presentó 

de manera más detallada en la tabla 1. 

Variable Independiente: Factores institucionales y sus dimensiones 

 Asesor de tesis 

 Plan de estudios 

 Apoyo institucional 

Definición Conceptual  

Se refiere al proceso de investigación que va más allá de la simple creación de 

una tesis. En este proceso, se busca cultivar una actitud positiva hacia la investigación y 

encontrar placer en esta actividad. Por lo tanto, es esencial contar con un respaldo 

institucional que incluya un espacio físico adecuado para las sesiones de aprendizaje, el 

tiempo necesario para llevar a cabo el plan de estudio, una biblioteca actualizada, 

laboratorios bien equipados, acceso a Internet y un equipo de asesores disponibles de 

manera constante. 

Definición Operacional 

Para determinar el grado de incidencia de los factores institucionales en los 

factores personales, se elaboraron dos instrumentos de medición, cada uno con 24 

preguntas. Cada dimensión contenía tres indicadores, con sus respectivas preguntas. 

Variable Dependiente: Factores personales y sus dimensiones 

7
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 Motivación hacia la investigación 

 Experiencias investigativas 

 Gestión de tiempo 

Definición Conceptual  

Se refieren a las particularidades o rasgos individuales y a los componentes 

inherentes a una persona que guían su conducta en diversas circunstancias, 

influenciados por factores subjetivos, sociales e institucionales. 

Definición Operacional  

Una vez elaborados los instrumentos, se validaron mediante el juicio de expertos. 

Posteriormente, se llevó a cabo un plan piloto con un grupo de población proporcional a 

la muestra. La encuesta fue enviada a través de Google Forms, y la información obtenida 

se procesó en el programa SPSS para verificar la confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach. Luego, se aplicó la encuesta a la muestra seleccionada. Una vez recabada la 

información, se procesaron los datos en el programa Excel para generar las estadísticas 

descriptivas, mientras que las estadísticas inferenciales se procesaron en el programa 

SPSS. Con estos datos, se desarrolló el capítulo de análisis de los resultados. 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables factores institucionales y factores personales 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

valoración 

Nivel o 

rango 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
E

S
 Asesor de tesis 

Disponibilidad suficiente 

Asesoría frecuente (virtual y 

externo) 

Motivación para asesorar 

1 - 9 

5 = Siempre 

4 = Casi 

siempre 

3 = A veces 

2= Casi 

nunca 

1 = Nunca 

Bajo (1) 

Regular (2) 

Bueno (3) 

Plan de 

estudios 

Contenido del plan de estudio 

Elementos pertinentes con la 

congruencia interna del plan  

Desarrollo docente del plan de 

Estudios 

10 -16 

Apoyo 

institucional 

Atención administrativa 

Agilidad en los trámites (mesa de 

partes) 

Canales de comunicación 

17- 24 

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

Motivación 

hacia la 

investigación 

Prestigio y ascenso profesional 

Reconocimiento laboral económico 

Motivación sustancialmente 

académica 

1 - 8 

Bajo (1) 

Regular (2) 

Bueno (3 

Experiencias 

investigativas 

Pericia en la búsqueda de 

información Virtual 

Habilidades cognitivas y análisis 

científico 

Conocimientos estadísticos 

9 - 17 

Gestión de 

tiempo 

Administración de los tiempos 

disponibles 

Horario laboral flexible 

Tiempo de dedicación a la tesis 

18 - 24 

Nota. La tabla presenta los detalles de las dimensiones según la variable y sus indicadores, con 

sus respectivas escalas de valoración. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

Enfoque de Investigación 

Se empleó un enfoque cuantitativo. Según Sánchez et al. (2018), el enfoque 

cuantitativo se centra en medir variables a través de números estadísticos. Este tipo de 

estudio "utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, confiando en la medición 

numérica, en el conteo y, frecuentemente, en el uso de la estadística" (p. 59). Así, se 

busca identificar patrones en una población muestral. La investigación se ajustó a este 

enfoque, ya que se validaron inicialmente los instrumentos para ambas variables del 

estudio. Posteriormente, se recopilaron datos que permitieron realizar análisis con el fin 

de responder a las preguntas planteadas en las hipótesis, mediante el uso de 

estadísticas descriptivas e inferenciales. 

Tipo de Investigación 

Fue básica el tipo de investigación para este estudio. Según Ñaupas et al. (2018), 

se denomina investigación sustantiva o básica "porque no está motivada por un objetivo 

1
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crematístico; su motivación es la simple curiosidad y el inmenso gozo de descubrir 

nuevos conocimientos" (p. 134). Este tipo de investigación sirve como base o soporte 

para otras investigaciones aplicadas. Esta investigación, se desarrolló sin alterar las 

variables; para ello, se aplicó una encuesta en un tiempo determinado, y posteriormente, 

se procesaron y analizaron los datos para emitir los resultados. 

Nivel de Investigación 

El nivel de esta investigación fue correlacional-causal. Según Hernández-

Sampieri & Mendoza (2018), este tipo de investigación describe la relación entre dos o 

más variables, que pueden ser categorías o conceptos, en un periodo determinado, 

basándose en la relación de causa y efecto. En este contexto, el investigador establece 

la posible causalidad y la dirección según la hipótesis planteada. Esto implica identificar 

la variable independiente, que actúa como causante, y la variable dependiente, que 

representa el efecto. Este enfoque se enmarca dentro de estudios de modelo predictivo 

observacional. A continuación, se presenta el esquema gráfico del diseño de la relación 

causal: 

M = X1                                       Y1 

Donde:  

M   = Muestra de la población 

X1   = Factores institucionales 

Y1   = Factores personales 

          = Relación causal  
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Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación fue no experimental. Según Hernández-Sampieri 

& Mendoza (2018), este tipo de diseño se refiere a estudios donde no se aplican métodos 

experimentales y se caracteriza por ser descriptivo, utilizando una metodología 

observacional. Este enfoque también se denomina diseño transeccional, y puede ser 

explicativo, descriptivo o correlacional-causal. En esta investigación, a través del análisis 

correlacional-causal, se buscó determinar el grado de incidencia de los factores 

institucionales sobre los factores personales. Es decir, se pretendió demostrar una acción 

ocurrida, observando un número reducido de egresados de una maestría de la 

universidad investigada. 

3.2. Diseño Muestral 

Población 

La población, según Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), es el “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 198). Para este 

estudio, la población estuvo compuesta por 109 egresados de la "Maestría en Ciencias 

de Ingeniería de Proyectos, mención en Gerencia de Proyectos", de la Facultad de 

Producción y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Muestra 

En la muestra participaron 62 profesionales egresados del programa de maestría 

mencionado, correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 (ver tabla 2). Para el 

muestreo, se utilizó el criterio del investigador, incluyendo únicamente a aquellos 

9
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egresados que respondieron la encuesta enviada a través de Google Forms, utilizando 

correos electrónicos institucionales y personales. Se excluyó a los egresados que no 

respondieron la encuesta y a aquellos que no tenían registro de correo electrónico. 

Tabla 2 

Registro del número de participantes en la encuesta 

Año de egreso № egresados № Participantes 

2018 30 19 

2019 31 21 

2020 48 22 

Total 109 62 

Nota. Se detalla el número total de egresados por año y el número de egresados que 

respondieron la encuesta enviada a sus correos. 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica utilizada fue la encuesta, cuyo objetivo fue conocer la opinión sobre la 

incidencia de los factores institucionales en los factores personales para la obtención del 

grado académico de los estudiantes en una universidad de Arequipa. 

Los instrumentos denominados "escala de factores institucionales y personales" 

se construyeron a partir de la revisión y análisis de diversas investigaciones previas 

realizadas por los autores de este trabajo, quienes son de nacionalidad peruana. El 

cuestionario tuvo como finalidad recabar la opinión sobre los factores institucionales y 
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personales de los egresados de un programa académico para la obtención del grado de 

maestro en la universidad. 

El primer instrumento abarcó tres dimensiones: el asesor de tesis, el plan de 

estudios y el apoyo institucional, y constó de un total de 24 reactivos. El segundo 

instrumento también incluyó tres dimensiones: la motivación hacia la investigación, las 

experiencias investigativas y la gestión del tiempo, con un total de 24 reactivos. La 

medición de ambos instrumentos se llevó a cabo mediante una escala tipo Likert con 

cinco opciones para marcar, y su aplicación tuvo una duración aproximada de 15 a 20 

minutos por encuesta. 

Validez y Confiabilidad 

La validación del instrumento elaborado se llevó a cabo mediante criterios de 

contenido y juicio de expertos, quienes emitieron su opinión sobre su aplicabilidad (ver 

anexo 2). Una vez validado, se aplicó una prueba piloto a un grupo de población similar 

a la muestra, es decir, la población que recibió la prueba piloto tenía características 

equivalentes a las de la muestra original, pero eran egresados de un programa de 

maestría de otra universidad. 

La fiabilidad se evaluó después de recoger la información, procesándose a través 

del coeficiente Alfa de Cronbach para verificar la confiabilidad interna del instrumento. 

En este contexto, 0 (cero) indica un valor no aplicable y 1 representa un valor excelente. 

Los resultados de la confiabilidad interna, obtenidos mediante el programa SPSS, 
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indicaron que para los factores institucionales el alfa fue de 0.968 y para los factores 

personales fue de 0.964 (ver anexo 2). Estos valores señalan una alta confiabilidad 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.4. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de Información 

Estadística descriptiva: Según Sánchez et al. (2018), se conoce como la 

estadística de primer nivel, “que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, [...] 

y de las operaciones utilizadas que tienen como finalidad presentar al lector un panorama 

organizado y sintético de las relaciones que los datos en cuestión guardan entre sí” (p. 

63). En el caso de esta investigación, la información recopilada mediante la recolección 

de datos se procesó en el programa Excel, seleccionando los datos de acuerdo con las 

variables y dimensiones. Posteriormente, se aplicó la técnica de baremos para distribuir 

los datos según los rangos o niveles. Una vez procesada la información, se trasladaron 

los datos al programa SPSS con el fin de desarrollar gráficos de barras. Finalmente, se 

describió la información según su relevancia. 

Estadística inferencial: Según Sánchez et al. (2018), se denomina estadística 

avanzada o de segundo nivel. Se utiliza para “estimar relaciones de semejanzas y 

diferencias entre las poblaciones”, basándose en las muestras de la investigación, las 

cuales pueden ser normales o no normales; es decir, los datos pueden tener una varianza 

homogénea o no. En este estudio, los datos procesados para la estadística descriptiva 

se utilizaron inicialmente para determinar si los datos eran homogéneos y, en segundo 

lugar, se consideraron los supuestos requeridos por la estadística inferencial. 
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Finalmente, se aplicó la prueba estadística de regresión logística ordinal, de acuerdo con 

la hipótesis planteada en la investigación. 

3.5. Aspectos Éticos 

Para el desarrollo de la investigación, se respetó la guía y estructura del manual 

del Instituto para la Calidad de Educación de la Universidad de San Martín de Porres – 

ICED-USMP. Además, se citaron los autores de las fuentes primarias y secundarias, 

cumpliendo con las instrucciones indicadas en las normas APA 7ª edición. En lo que 

respecta a la información obtenida de la institución donde se realizó la investigación, se 

solicitó el permiso correspondiente mediante un documento que evidenciara dicho 

trámite, y la información facilitada se utilizó únicamente para los fines de este trabajo de 

investigación. 

Con respecto a los permisos confirmados de las personas que apoyaron el 

desarrollo de la investigación, se garantizó que la participación sería confidencial y 

anónima, por lo cual no se solicitó ningún dato que comprometiera su identidad. En caso 

de que las personas decidieran no participar en la encuesta, se respetó su decisión sin 

discriminación alguna y con total confidencialidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Estadística Descriptiva 

A continuación, se describen los resultados obtenidos tras el procesamiento de 

los datos mediante la estadística descriptiva, de acuerdo con las variables y sus 

respectivas dimensiones establecidas. 

Figura 1 

Los resultados de la variable independiente factores institucionales 

 

 

 

 

 

Nota. Se presentan los resultados según el rango establecido en la operacionalización 

de variables. 
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Se analizó la figura 1, en la cual se mostró la experiencia de los egresados de un 

programa de maestría respecto a los factores institucionales. El 38.7% expresó su 

satisfacción a un nivel alto, mientras que el 45.2% indicó tener una satisfacción de nivel 

"medio", es decir, ni muy positiva ni muy negativa. Finalmente, el 16.1% experimentó un 

nivel bajo de satisfacción. Esto sugiere que existe una proporción significativa de 

personas que no están satisfechas con la situación actual de los factores institucionales. 

Figura 2 

Los resultados de la variable dependiente factores personales 

 

 

 

 

 

Nota. Se presentan los resultados de acuerdo con el rango establecido en la operacionalización 

de variables. 

Se analizó los resultados de la figura 2, donde se mostró la satisfacción de los 

egresados de un programa de maestría con respecto a los factores personales. Un 

56.5% expresó su satisfacción a un nivel alto; el 41.9% indicó tener una satisfacción de 

nivel "medio", es decir, ni muy positiva ni muy negativa, y finalmente el 1.6% experimentó 

un nivel bajo de satisfacción (equivalente a 1 egresado). La evaluación de los factores 

personales mostró que un pequeño porcentaje tenía niveles bajos de satisfacción, una 
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proporción significativa consideró que eran medios, y la mayoría experimentó niveles 

altos de satisfacción con sus factores personales. 

 

Resultados Inferenciales 

En esta sección se desarrolló la interpretación de los resultados obtenidos, 

basándose en el planteamiento de la hipótesis general y específicas. 

H0 = (βj = 0) Los factores institucionales no inciden significativamente al factor 

personal para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de 

Arequipa 

H1 = (βj ≠ 0) Los factores institucionales si inciden significativamente al factor 

personal para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de 

Arequipa 

Planteamiento para el modelo de regresión Logit: factores personales = αi+ (-βj 

(factores institucionales) ).  

La regla para la decisión: Si sig. (p-valor) tiene valor inferior a 0,05 se rechazará 

H0, donde el nivel alfa es a 5%, de no suceder esta condición se aceptará H1. 
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Tabla 3 

Modelo de razón de verosimilitud y Pseudo R cuadrado de los factores institucionales y 

personales 

Información de ajuste de los modelos 
Pseudo R 

cuadrado Modelo 
Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

Chi-

cuadrado 
gl Sig. 

Sólo 

intersección 
36,692    

Cox y Snell ,328 

Nagelkerke ,422 

Final 12,024 24,667 2 ,000 McFadden ,264 

Nota. Función de enlace: Logit.   

 

Con base en la tabla 3, se interpretó que el valor x2 del modelo empírico mostró 

una razón de verosimilitud de 36.692 con 2 grados de libertad (gl). El nivel de significancia 

fue p=0,000, encontrándose el valor de alfa menor que 0.05. Por lo tanto, se optó por 

aceptar la hipótesis H1, lo que indicó que la variable independiente incide de manera 

significativa en la variable dependiente. El valor R2 de Nagelkerke establece que el 

modelo desarrollado revela una dependencia del 42.2% de la variable factores 

institucionales sobre la variable factores personales. 
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Tabla 4 

Modelo de razón de verosimilitud y Pseudo R cuadrado de los factores institucionales y 

personales 

Estimaciones de parámetro 

 
Estima
ción 

Desv. 
Error 

Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Um
bral 

[Fac_personal = 1] -6,911 1,300 28,258 1 ,000 -9,459 -4,363 

[Fac_personal = 2] -2,399 ,739 10,542 1 ,001 -3,847 -,951 

Ubic
ació
n 

[Fac_institucional=1] -4,060 1,099 13,653 1 ,000 -6,213 -1,906 

[Fac_institucional=2] -2,794 ,832 11,268 1 ,001 -4,425 -1,163 

[Fac_institucional=3] 0a . . 0 . . . 

Nota.Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

En la tabla 4 se observó el valor significativo de los datos de Wald cuando las 

variables presentaron un nivel bajo; el valor de significancia (p-valor) fue 0.000< 0.05. 

Cuando las variables presentaron un nivel medio, el p-valor fue 0.001< 0.05. Asimismo, 

al introducir dos constantes en el modelo desarrollado (-6.911 y -2.399), el p-valor 

continuó siendo menor que 0.05 (p-valor = 0.000). La interpretación del puntaje del Wald 

fue de 11,268 > 4 el p-valor (p-valor=0,001 < 0.05), lo que permitió inferir que los factores 

institucionales si inciden significativamente en los factores personales para la obtención 

del grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 
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Hipótesis Especifica 1 

H0 = (βj = 0) El asesor de tesis no incide en los factores personales para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa.  

H1 = (βj ≠ 0) El asesor de tesis si incide en los factores personales para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

Tabla 5 

Modelo de razón de verosimilitud y Pseudo R cuadrado de la dimensión asesor  

de tesis y factores personales 

Información de ajuste de los modelos 

Pseudo R cuadrado 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo 
intersección 

28,955    

Cox y Snell ,239 

Nagelkerke ,307 

Final 12,037 16,918 2 ,000 McFadden ,181 

Nota. Función de enlace: Logit.   

En la tabla 5, se interpretó que el valor x² del modelo empírico se aproximó a una 

razón de verosimilitud de 28.955 con 2 grados de libertad (gl). El nivel de significancia 

fue p = 0.000, y el valor de alfa se halló por debajo de 0.05. Por lo tanto, se optó por 

aceptar la H1, lo que permitió afirmar que la dimensión "asesor de tesis" incide de manera 

significativa en la variable de factores personales. El valor R² de Nagelkerke indicó que 

el modelo desarrollado reveló una dependencia del 30.7% de la dimensión mencionada 

respecto a la variable. 

1
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Tabla 6 

Estimación de parámetros de la dimensión asesor de tesis y factores personales 

Estimaciones de parámetro 

 
Estima

ción 
Desv. 
Error 

Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbr

al 

[Fac_personal = 1] -6,273 1,255 24,990 1 ,000 -8,732 -3,813 

[Fac_personal = 2] -1,794 ,624 8,265 1 ,004 -3,017 -,571 

Ubica

ción 

[Asesor_tesis=1] -3,504 1,009 12,065 1 ,001 -5,482 -1,527 

[Asesor_tesis=2] -1,772 ,722 6,018 1 ,014 -3,188 -,356 

[Asesor_tesis=3] 0a . . 0 . . . 

Nota.Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

En la tabla 6 se observó el valor significativo de los datos de Wald cuando las 

variables presentaron un nivel bajo; el valor del sig. (p-valor) fue 0,001 < 0,05. Cuando 

las variables presentaron un nivel medio, el p-valor fue 0,014 < 0,05. Del mismo modo, 

al introducir los valores de dos constantes en el modelo desarrollado (-6,273 y luego -

1,794), el p-valor continuó siendo menor que 0,05 (p-valor = 0,004 < 0,05). La 

interpretación del puntaje del Wald fue 6,018 > 4, y el p-valor (p-valor = 0,014 < 0,05) 

permitió inferir que la dimensión “asesor de tesis” sí incide en los factores personales 

para la obtención del grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 
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Hipótesis Especifica 2 

H0 = (βj = 0) El plan de estudio no incide en los factores personales para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

H1 = (βj ≠ 0) El plan de estudio si incide en los factores personales para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

Tabla 7 

Modelo de razón de verosimilitud y Pseudo R cuadrado de la dimensión plan de estudios y 

factores personales 

Información de ajuste de los modelos 

Pseudo R 
cuadrado Modelo 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Sólo 
intersección 

38,954    

Cox y Snell ,358 

Nagelkerke ,460 

Final 11,495 27,459 2 ,000 McFadden ,294 

Nota. Función de enlace: Logit.   

 

En la tabla 7, se interpretó que el valor x2 del modelo empírico se aproximó a una 

razón de verosimilitud de 38,954 con 2 grados de libertad (gl). El nivel de significancia 

fue p=0,000, y el valor de alfa se halló menor que 0,05; por ende, se rechazó la hipótesis 

H0 y se aceptó la H1, lo cual permitió manifestar que la dimensión “Plan de Estudios” 

incide de manera significativa en la variable de factor personal. El valor R2 de Nagelkerke 

indicó que el modelo desarrollado reveló un 46% de dependencia de la dimensión 

mencionada sobre la variable. 

1
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Tabla 8 

Estimación de parámetros de la dimensión plan de estudios y factores personales 

Estimaciones de parámetro 

 
Estimac

ión 

Desv. 

Error 
Wald gl Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbr

al 

[Fac_personal = 1] -7,205 1,385 27,063 1 ,000 -9,919 -4,490 

[Fac_personal = 2] -2,443 ,737 10,976 1 ,001 -3,889 -,998 

Ubica

ción 

[Plan_estudio=1] -4,824 1,376 12,287 1 ,000 -7,521 -2,127 

[Plan_estudio=2] -2,952 ,827 12,728 1 ,000 -4,573 -1,330 

[Plan_estudio=3] 0a . . 0 . . . 

Nota. Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

En la tabla 8 se observó que el valor de los datos de Wald fue significativo cuando 

las variables presentaron un nivel bajo; el valor del sig. (p-valor) fue de 0,000 < 0.05. 

Cuando las variables presentaron un nivel medio, el p-valor fue de 0,001 < 0.05. Del 

mismo modo, al introducir el valor de dos constantes en el modelo desarrollado (-7,205 

y luego -2,443), el p-valor continuó siendo menor que 0.05 (p-valor = 0,000). La 

interpretación del puntaje del Wald fue de 12,728> 4; el p-valor (p-valor = 0,001< 0.05) 

permitió inferir que el “Plan de Estudio” sí incide en los factores personales para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 
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Hipótesis Especifica 3 

H0 = (βj = 0) El apoyo institucional no incide en los factores personales para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

H1 = (βj ≠ 0) El apoyo institucional si incide en los factores personales para la 

obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 

Tabla 9 

Modelo de razón de verosimilitud y Pseudo R cuadrado de la dimensión apoyo institucional 

y factores personales 

Información de ajuste de los modelos 

Pseudo R 
cuadrado Modelo 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Sólo 
intersección 

30,884    Cox y Snell ,259 

Final 12,339 18,545 2 ,000 

Nagelkerke ,332 

McFadden ,198 

Nota. Función de enlace: Logit.   

 

En la tabla 9, se interpretó que el valor x2 del modelo empírico se aproximó a una 

razón de verosimilitud de 30,884 con 2 grados de libertad (gl). El nivel de significancia 

fue p=0,000, y el valor de alfa se encontró menor que 0.05. Por ende, se rechazó la 

hipótesis H0 y se aceptó la H1, lo cual permitió manifestar que la variable independiente 

incide de manera significativa en la variable dependiente. El valor R2 de Nagelkerke 

estableció que el modelo desarrollado reveló un 33.2% de dependencia de la dimensión 

mencionada en la variable. 

1
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Tabla 10 

Estimación de parámetros de la dimensión apoyo institucional y factores personales 

Estimaciones de parámetro 

 
Estimac
ión 

Desv. 
Error 

Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Um

bral 

[Fac_personal = 1] -6,522 1,270 26,389 1 ,000 -9,011 -4,034 

[Fac_personal = 2] -2,253 ,744 9,174 1 ,002 -3,711 -,795 

Ubic

ació

n 

[Apoyo_Insti=1] -3,215 ,915 12,351 1 ,000 -5,008 -1,422 

[Apoyo_Insti=2] -2,386 ,848 7,918 1 ,005 -4,047 -,724 

[Apoyo_Insti=3] 0a . . 0 . . . 

Nota. Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

En la tabla 10 se observó que el valor de los datos de Wald fue significativo cuando 

las variables presentaron un nivel bajo; el valor del sig. (p-valor) fue 0,000 < 0.05. Cuando 

las variables presentaron un nivel medio, el p-valor fue 0,005< 0.05. Del mismo modo, al 

introducir el valor de dos constantes en el modelo desarrollado (-6,522 y luego -2,253), 

el p-valor continuó siendo menor que 0.05 (p-valor = 0,000< 0.05). La interpretación del 

puntaje del Wald fue 7,918 > 4; el p-valor (p-valor = 0,001< 0.05) permitió inferir que el 

apoyo institucional sí incide en los factores personales para la obtención de grado 

académico en egresados de una Universidad de Arequipa. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo, se planteó como objetivo principal determinar de qué 

manera los factores institucionales inciden en los factores personales para la obtención 

de grado académico en egresados de una universidad de Arequipa. Se constató una 

incidencia entre las dos variables mediante el coeficiente de R² de Nagelkerke, que 

predijo que un 42.2% de los factores institucionales incide en los factores personales. El 

valor del modelo empírico x² de Pearson explicó una razón de verosimilitud aproximada 

de 36.692 con 2 grados de libertad, con un nivel de significancia p = 0.000. Asimismo, 

los puntajes de Wald se ubicaron entre 28.258 y 11.268> 4, siendo también significativo 

con p-valor = 0.001 < 0.05, lo que permitió admitir como válida la hipótesis de los 

investigadores H1 = (βj ≠ 0), demostrando que el rol de las instituciones universitarias si 

determinan de manera considerable la culminación del trabajo de investigación. 

Los hallazgos fueron similares a los de Tolentino (2019), quien demostró una 

correlación inversa entre los factores institucionales y las dificultades para desarrollar un 

trabajo de investigación en un programa de posgrado, con un coeficiente de correlación 

rs = 0.636 y p < 0.05. En un modelo predictivo, esto sugirió que el resultado podría ser 

9
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del 63.6%, indicando que, si los factores institucionales fueran más adversos, resultarían 

menos favorables para el desarrollo de la tesis. Entre las dificultades encontradas, se 

destacó la falta de recursos bibliográficos y de infraestructura adecuada, incluyendo 

suficiencia bibliográfica, ambiente e infraestructura, y acceso a Wi-Fi, asociándose como 

las principales dificultades en el proceso de elaboración de la tesis. 

Estos resultados también se sustentaron en Chumwichan & Siriparp (2016), 

quienes identificaron la poca relación entre el contenido de los cursos y los 

requerimientos de investigación, así como la falta de claridad de los asesores en el 

desarrollo de la tesis, factores críticos que afectaron el desarrollo de las investigaciones 

académicas. Además, Soto (2020) señaló que la ausencia de líneas de investigación en 

las universidades constituye uno de los factores limitantes para el avance y desarrollo de 

las tesis. 

Por su parte, Soto et al. (2014) identificaron dificultades metodológicas y la falta 

de orientación adecuada, así como la sobrecarga de los asesores, lo que afectó la baja 

tasa de graduación, destacando la necesidad de mejorar el apoyo académico y la gestión 

del tiempo de los asesores. En esta línea, Chambilla (2020) enfatizó que las 

universidades rara vez desarrollan talleres especializados en la elaboración de tesis, y 

que los pocos que se ofrecen suelen ser cortos y abordan temas limitados. Estos talleres, 

en su mayoría, abordan deficiencias en la formación y capacitación previa al desarrollo 

de la tesis. Por lo tanto, si se implementaran talleres que partieran de las carencias 

específicas de los egresados, se podría mejorar significativamente el número de 

egresados que finalizan sus tesis, reduciendo problemas metodológicos y de escritura, y 

aumentando la tasa de finalización exitosa de las mismas. 

48



66 

 

 

A continuación, se presentaron los resultados del primer objetivo específico, que 

buscó determinar de qué manera el asesor de tesis incide en los factores personales 

para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. El 

resultado inferencial evidenció que el valor del modelo empírico x² de Pearson explicó 

una razón de verosimilitud aproximada de 28.955 con 2 grados de libertad y un nivel de 

significancia p = 0.000 < 0.05. Este ajuste del modelo permitió interpretar que el 

coeficiente del R² de Nagelkerke correspondió a un 30.7% de incidencia de la dimensión 

asesor de tesis sobre los factores personales. Asimismo, el puntaje de Wald fue 6.018, 

con un nivel de significancia de 0.014 < 0.05, lo que llevó a aceptar la hipótesis H1 y, con 

un margen de error del 5%, se confirmó que la dimensión asesor de tesis sí incide en los 

factores personales para la obtención de grado académico. 

Según los hallazgos de Esteban & Bejarano (2021), se sostuvo que era necesario 

que los asesores de tesis reflexionaran sobre su orientación a los estudiantes en la 

producción de la investigación en el nivel de posgrado. Esto no solo les permite obtener 

el grado, sino que también contribuye a generar y transferir nuevos conocimientos. Para 

ello, un buen asesor debe contar con experiencia académica y de investigación, así como 

habilidades, actitudes y la disposición de tiempo para conducir una asesoría efectiva. En 

este sentido, Valenzuela (2021) y Carcausto & Apaza (2018) también sostuvieron que el 

rol de los asesores de tesis es aportar sugerencias constructivas e ideas nuevas, guiando 

y orientando al tesista de manera individualizada, con el fin de fomentar un espíritu de 

investigación. Por lo tanto, los asesores deben poseer competencias investigativas, 

destrezas en el dominio de información, en recursos didácticos y uso de técnicas, 

además de mantener una actitud positiva, estabilidad emocional y responsabilidad. 
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Seguidamente, se presentaron los resultados del segundo objetivo específico, que 

buscó determinar de qué manera el plan de estudios incide en los factores personales 

para la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. El 

resultado inferencial evidenció que el valor del modelo empírico x² de Pearson explicó 

una razón de verosimilitud de 38.954 con 2 grados de libertad y un nivel de significancia 

p = 0.000 < 0.05. Este ajuste del modelo permitió interpretar que el coeficiente del R² de 

Nagelkerke correspondió a un 46% de incidencia de la dimensión plan de estudios sobre 

los factores personales. Asimismo, el puntaje de Wald fue 12.728> 4, con un nivel de 

significancia de 0.001 < 0.05, por lo que se optó por aceptar la H1, confirmando que la 

dimensión plan de estudio sí incide en los factores personales para la obtención de grado 

académico. 

Komala & Sofyandi (2019) sostuvieron que el apoyo institucional está vinculado a 

la formación académica de los estudiantes, en la redacción de textos y en brindar 

oportunidades para que asistan a seminarios y conferencias científicas, lo que permite 

aumentar la calidad de los trabajos de investigación universitaria. Además, se debe crear 

un entorno dinámico y atractivo para los académicos que se diferencie de otras 

universidades. En su estudio, Tolentino (2019) también halló la ausencia de un enfoque 

en temas metodológicos de investigación en el plan de estudios, lo que representa una 

debilidad importante en la formación académica, especialmente para los estudiantes que 

deben desarrollar trabajos de investigación de posgrado. Si los estudiantes no se 

preparan adecuadamente, es muy probable que enfrenten problemas en su trabajo de 

investigación. 
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Enseguida, se presentaron los resultados del tercer objetivo específico, que buscó 

determinar de qué manera el apoyo institucional incide en los factores personales para 

la obtención de grado académico en egresados de una Universidad de Arequipa. El 

resultado inferencial evidenció que el valor del modelo empírico x² de Pearson explicó 

una razón de verosimilitud de 30.884 con 2 grados de libertad y un nivel de significancia 

p = 0.000 < 0.05. Este ajuste del modelo permitió interpretar que el coeficiente del R² de 

Nagelkerke correspondió a un 33.2% de incidencia de la dimensión apoyo institucional 

sobre los factores personales. Asimismo, el puntaje de Wald fue 7.918 > 4, con un nivel 

de significancia de 0.001 < 0.05, lo que llevó a aceptar la H1 y, con un margen de error 

del 5%, se confirmó que la dimensión apoyo institucional sí incide en los factores 

personales para la obtención de grado académico. 

Carcausto & Apaza (2018) fundamentaron que las universidades son 

responsables de formar investigadores entre los estudiantes de posgrado. Esto significa 

que la formación de los magísteres involucra fortalecer las competencias investigativas 

para ampliar los conocimientos en líneas de investigación, culminando en el desarrollo 

de una tesis y su posterior obtención del grado. Cardoso (2014) sostuvo que las 

instituciones universitarias deben proyectar condiciones de acuerdo con las necesidades 

de investigación planteadas por los maestrandos; solo así se logrará fortalecer la triada: 

universidad, directivos y estudiantes, contribuyendo a reducir la deserción del alumnado 

en la etapa final de la elaboración de tesis de posgrado. 

En cuanto al objetivo descriptivo, se evidenció que el 45.2% de los egresados de 

un programa de maestría indicó que su satisfacción con los factores institucionales se 

situaba en un nivel medio, lo que representó una proporción considerable de egresados 
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que no estaban satisfechos con los aspectos considerados en esta variable. En cuanto 

a los factores personales, el 56.5% de los egresados expresó su satisfacción a un nivel 

alto. 

Respecto a la dimensión del asesor de tesis, se presentaron resultados a nivel 

procedimental, donde el 48% de los egresados indicó un alto nivel de satisfacción. En 

relación con el plan de estudios, el 48% de los egresados manifestó su satisfacción a un 

nivel medio. En cuanto al apoyo institucional, se obtuvo que el 39% de los egresados se 

encontraba satisfecho a un nivel medio y el 27% a un nivel bajo. Estos resultados 

reflejaron la disposición de los egresados para desarrollar su investigación; sin embargo, 

el rol de las instituciones universitarias a veces determina de manera considerable la 

culminación del trabajo de investigación. 

Respecto a la dimensión del asesor de tesis, se presentaron resultados a nivel 

procedimental, donde el 48% de los egresados indicaron un alto nivel de satisfacción. En 

relación con el plan de estudios, el 48% de los egresados manifestó su satisfacción a un 

nivel medio. En cuanto al apoyo institucional, se obtuvo que el 39% de los egresados se 

encontraba satisfecho a un nivel medio y el 27% a un nivel bajo. Estos resultados 

reflejaron la disposición de los egresados para desarrollar su investigación; sin embargo, 

el rol de las instituciones universitarias determinó de manera considerable la culminación 

del trabajo de investigación. 

Este hallazgo resultó relevante, ya que guardó similitud con la investigación 

realizada por Ramírez (2019), quien sostuvo que el 49.7% de los factores institucionales, 

económicos y sociales podían beneficiar o afectar la culminación de una investigación. 
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Esto indicó que uno de cada dos maestrandos logró finalizar su trabajo debido a estos 

factores, y se hizo un llamado a las instituciones para que cambiara sus estrategias de 

gestión interna y desarrollaran metodologías de enseñanza que redujeran la tasa de 

deserción de egresados. 

Del mismo modo, Soto (2020) sostuvo en su estudio que el 22% de las tesistas 

interrumpió su investigación por motivos metodológicos y por la falta de apoyo por parte 

del asesor. Además, el plan de estudios no estuvo orientado a fomentar y promover las 

competencias investigativas de los estudiantes de posgrado. Barragán (2019) evidenció 

que el 69% de los maestrandos que no lograron graduarse identificaron un tiempo 

promedio de 2.83 años para obtener el título de magíster. Como principal causa, se 

atribuyó a la asignatura de investigación, que fue considerada un curso muy tedioso para 

aprobar, y se señaló que las universidades no fomentaron actividades de escritura y 

redacción de textos académicos desde el pregrado. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se constató que los factores institucionales impactan en un 42.2% en los factores 

personales de los egresados, resaltando la importancia de la calidad del 

asesoramiento de tesis, la planificación del plan de estudios y el apoyo 

institucional en el progreso académico de los maestrandos. Una asesoría 

deficiente, una planificación inadecuada y la falta de respaldo institucional pueden 

afectar adversamente la satisfacción en la obtención del grado académico. 

 Se evidenció que la dimensión del tutor o asesor de tesis incide significativamente 

en los factores personales, con un 30.7% de impacto. Esto subraya la importancia 

de una orientación adecuada y un seguimiento constante por parte de los tutores 

o asesores de tesis, para que los estudiantes puedan llevar a cabo sus 

investigaciones de manera efectiva. 

 Se constató que la planificación y desarrollo del plan de estudios influyen en un 

46% en los factores personales de los egresados, lo que genera la necesidad de 

diseñar programas académicos que fortalezcan las habilidades de investigación 
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de los estudiantes y les proporcionen un marco sólido para la realización de sus 

tesis. 

 Se demostró que el respaldo institucional afecta en un 33.2% a los factores 

personales de los egresados. Esto destaca la importancia de que las instituciones 

académicas proporcionen los recursos y el apoyo necesarios para que los 

estudiantes puedan llevar a cabo sus investigaciones de manera efectiva. 

 Con base en los objetivos descriptivos, se encontró que el 45.2% de los egresados 

de un programa de maestría reportaron una satisfacción media con los factores 

institucionales, lo que indica áreas de mejora en el apoyo institucional. En 

contraste, el 56.5% expresó una alta satisfacción con los factores personales, 

mostrando una fuerte disposición para desarrollar su investigación. Esto sugiere 

que, aunque los egresados están motivados personalmente, el apoyo institucional 

es crucial para el éxito en la culminación del trabajo de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar programas de formación para los asesores, asegurando que estén 

actualizados en las mejores prácticas de orientación y motivación investigativa. 

Además, facilitar la creación de comunidades de práctica entre los asesores para 

compartir experiencias y enriquecer sus habilidades. 

 Revisar y adaptar continuamente los programas de posgrado, del mismo modo 

mantener el contenido actualizado a fin de mejorar la experiencia de aprendizaje 

de los estudiantes, aumentando su motivación y competencias investigativas. 

 Fortalecer los cursos de investigación en el pregrado, para mejorar 

específicamente el conocimiento de los estudiantes sobre investigación. Para lo 

cual, se recomienda diseñar los cursos de manera atractiva y práctica, que 

introduzcan a los estudiantes a los métodos de investigación, la búsqueda 

bibliográfica, y el desarrollo de habilidades críticas. 

 Evaluar y mejorar la infraestructura física de laboratorios y espacios de estudio 

para asegurar un entorno propicio para la investigación. Incorporar tecnologías 

modernas y recursos actualizados como software y equipos especializado. 
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 Revisar y simplificar los procesos administrativos relacionados con la 

investigación, como la presentación de propuesta de plan de investigación y la 

gestión de documentos complementarios para la obtención de grado de magister. 

Además, es importante establecer un sistema de apoyo académico personalizado 

para los estudiantes de posgrado, con asesores asignados para brindar 

orientación continua. 

 Los hallazgos resaltan la necesidad de optimizar los factores institucionales en las 

universidades con el fin de respaldar el logro exitoso de los estudiantes de 

maestría. Al abordar las áreas mencionadas, las instituciones desempeñarán un 

papel clave en el crecimiento y la formación satisfactoria de sus estudiantes de 

posgrado, asegurando la obtención exitosa de sus grados académicos. 
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• Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis principal  1 - Independiente Diseño metodológico 

¿De qué manera los factores 
institucionales inciden en los 
factores personales para la 
obtención de grado académico en 
egresados de una Universidad de 
Arequipa? 

Determinar de qué manera los 
factores institucionales inciden en 
los factores personales para la 
obtención de grado académico en 
egresados de una Universidad de 
Arequipa 

Los factores institucionales 
inciden significativa al factor 
personal para la obtención 
de grado académico en 
egresados de una 
Universidad de Arequipa 

Factores 
institucionales (DI) 

Tipo: Básico 

Asesor de tesis Enfoque: Cuantitativo 

Plan de estudio 
Nivel: Descriptivo, 
correlaciona - causal 

Apoyo institucional Diseño: no experimental 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis derivadas 2 - Dependiente Diseño muestral 

¿De qué manera el asesor de 
tesis incide en los factores 
personales para la obtención de 
grado académico en egresados 
de una Universidad de Arequipa? 

Determinar de qué manera el 
asesor de tesis incide en los 
factores personales para la 
obtención de grado académico en 
egresados de una Universidad de 
Arequipa 

El asesor de tesis incide en 
los factores personales para 
la obtención de grado 
académico en egresados de 
una Universidad de 
Arequipa 

Factores 
personales (VD) 

Población: muestra está 
compuesto por 109 
estudiantes de la Facultad 
en donde se desarrollará la 
investigación. 

Motivación hacia 
investigación  

Muestra: 62 egresados de 
un programa de maestría 
que corresponden a las 
promociones de los años 
2018, 2019 y 2020. 

¿De qué manera el plan de 
estudio incide en los factores 
personales para la obtención de 
grado académico en egresados 
de una Universidad de Arequipa? 

Determinar qué manera el plan de 
estudio incide en los factores 
personales para la obtención de 
grado académico en egresados de 
una Universidad de Arequipa 

El plan de estudio incide en 
los factores personales para 
la obtención de grado 
académico en egresados de 
una Universidad de 
Arequipa 

Competencias 
investigativas  

 
Técnicas e instrumentos 

Técnicas: encuesta 

Instrumentos: Un 
cuestionario de preguntas 
por variable 

¿De qué manera el apoyo 
institucional incide en los factores 
personales para la obtención de 
grado académico en egresados 
de una Universidad de Arequipa? 

Determinar de qué manera el apoyo 
institucional incide en los factores 
personales para la obtención de 
grado académico en egresados de 
una Universidad de Arequipa 

El apoyo institucional incide 
en los factores personales 
para la obtención de grado 
académico en egresados de 
una Universidad de 
Arequipa 

Gestión de tiempo  
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• Anexo 2: Validación de Instrumentos 

Tabla de las validaciones y el resultado de confiabilidad 

Registro de participantes de los especialistas de validación 

Nombre y apellidos de los Expertos 

Variables validadas 

Aplicable 
Factores 

institucionales 
Factores 

Personales 

Mg. Aliaga Valladares, Miriam Mercedes 89% 90% Si 

Mg. Castro Santisteban, Martin 86% 84% Si 

Mg. Huertas Valladares, Eduardo José 96% 97% Si  

Promedio 90% 90% Si  

Nota. Se detallan los resultados emitidos por los validadores especialistas  

 

Registro de confiabilidad interna de datos 

Variables estudiadas Alfa de Cronbach № elementos validados 

Factores institucionales ,968 24 

Factores Personales ,964 24 

Nota. Se presentan los resultados obtenidos de alfa de Cronbach de la prueba piloto, más 

detalles se adjunta en el anexo 
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Procesamiento de datos de la prueba piloto 

Análisis de la prueba piloto de la variable independiente factores institucionales 
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Análisis de la prueba piloto de la variable dependiente factores personales 
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Instrumentos Validados por el primer Validador 
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Validación del instrumento factores institucionales 
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Instrumento de la variable independiente “factores institucionales” 



97 

 

 

 

 

Validación del instrumento factores personales 
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Instrumento de la variable dependiente “factores personales” 
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Instrumentos validados por el segundo validador 
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Validación del instrumento factores institucionales 
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Instrumento de la variable independiente “factores institucionales 
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Validación del instrumento factores personales 
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Instrumento de la variable dependiente “factores personales” 
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Instrumentos validados por el tercer validador 
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Validación del instrumento factores institucionales 
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Instrumento de la variable independiente “factores institucionales 
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Validación del instrumento factores personales 
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Instrumento de la variable dependiente “factores personales”  
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

DE LAS VARIABLES FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Objetivo: La encuesta tiene por finalidad conocer la opinión acerca la incidencia de los 

factores institucionales en los factores personales para la obtención de grado académico en 

estudiantes de una Universidad de Arequipa. 

 

Alternativa a marcar serán los siguientes: 5 = Siempre, 4 = Casi siempre, 3 = A veces, 2= 
Casi nunca, 1 = Nunca 
 

Factores institucionales 1 2 3 4 5 

A
s
e
s
o
r 

d
e
 T

e
s
is

 

Disponibilid
ad 
suficiente 

El tiempo que le programó su asesor para el desarrollo de 
las asesorías contribuyó al avance de su tesis 

     

El asesor cumplió con las fechas programadas para el 
desarrollo de las asesorías  

     

Tuvo acceso a su asesor fuera de las programaciones 
oficiales de asesoría  

     

Asesoría 
frecuente 
/Virtual y 
externo) 

La frecuencia de asesoría recibida contribuyó al avance 
esperado del trabajo de su tesis  

     

El contenido de la asesoría aportó a que su investigación 
avance óptimamente 

     

La secuencia de la asesoría contribuyó a que su 
investigación mantenga su lineamiento 

     

Motivación 
para 
asesorar 

En las sesiones de asesoría, el tutor lo orientó a elegir el 
título de su tesis 

     

Su asesor le motivó a persistir en el desarrollo de su tesis      

El asesor orientó cómo redactar el contenido de su tesis      

P
la

n
 d

e
 E

s
tu

d
io

s
 

Contenido 
del Plan de 
Estudio 

Los contenidos y secuencias de los cursos del programa de 
la Maestría favorecieron para el desarrollo de su tesis 

     

Las actividades y/o tareas desarrolladas en los cursos del 
programa de la Maestría, con aplicación de normativa APA, 
aportaron en la redacción de su tesis 

     

Los cursos de Proyecto de Investigación I y II facilitó la 
realización de su tesis 

     

Elementos 
pertinentes 
con la 
congruencia 
interna del 
plan 

Los cursos del programa de la Maestría le permitieron 
desarrollar su pensamiento crítico  

     

Las actividades de los cursos del programa de la Maestría 
potenciaron su capacidad de la investigación científica 

     

Desarrollo 
docente del 
plan de 
Estudios 

El desempeño de los docentes en los cursos del programa 
de la Maestría, aportaron en el desarrollo de su tesis 

     

Los docentes cumplieron con el tiempo programado para 
culminar el plan de estudios del programa de la Maestría 

     

A
p
o
y
o
 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l 

Atención 
administrati
va 

La Facultad le brindó facilidades de acceso a la biblioteca 
(virtual y físico) para realizar su tesis 

     

La biblioteca de su facultad cuenta con acceso a las 
diversas bases de datos bibliográficas, revistas indexadas 
para realizar su tesis 

     

La facultad brindó talleres y/o cursos complementarios para 
potenciar el desarrollo de su tesis (Webiners, charlas o 
talleres) 

     

Agilidad en 
los trámites 

Se cumplen los tiempos establecidos para la revisión del 
Plan de Tesis según el reglamento de grados y títulos  

     

5
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(mesa de 
partes) 

La oficina de postgrado derivó su borrador de tesis en los 
plazos establecidos a los jurados para su revisión 

     

La revisión de su tesis fue devuelta en las fechas 
establecidas en su resolución 

     

Canales de 
Comunicaci
ón 

Los canales de comunicación de la Facultad (correos, 
teléfonos y web) le permite estar informado acerca de los 
requisitos para el desarrollo de su tesis 

     

Los canales de comunicación de la Facultad son eficientes 
al darle respuestas acertadas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

DE LA VARIABLES FACTORES PERSONALES 

 

Objetivo: La encuesta tiene por finalidad conocer la opinión acerca la incidencia de los 

factores institucionales en los factores personales para la obtención de grado académico 

en estudiantes de una Universidad de Arequipa. 

 

Alternativa a marcar serán los siguientes: 5 = Siempre, 4 = Casi siempre, 3 = A veces, 
2= Casi nunca, 1 = Nunca 
 

Factores Personales 1 2 3 4 5 

M
o
ti
v
a
c
ió

n
 h

a
c
ia

 l
a
 I

n
v
e
s
ti
g
a
c
ió

n
 Prestigio y 

ascenso 
profesional 

Su motivación para el desarrollo de la tesis es conseguir un 
prestigio profesional 

     

Su motivación para el desarrollo de su tesis, es publicar un 
artículo científico para ganar prestigio como investigador(a) 

     

Su motivación para el desarrollo de su tesis, es obtener 
ofertas laborales en las instituciones educativas superiores 

     

Reconocimi
ento laboral 
económico 

Su motivación para el desarrollo de su tesis, se centra en 
conseguir un aumento en sus remuneraciones 

     

Su motivación para el desarrollo de su tesis, es para 
conseguir un ascenso laboral. 

     

Motivación 
sustancialm
ente 
académica 

El desarrollo del programa de la maestría le motiva a 
desplegar su esfuerzo para afrontar los distintos desafíos 
académicos   

     

El programa de la Maestría le ha permitido desarrollar 
competencias académicas e investigativas para su tesis  

     

La autorrealización es uno de los objetivos que le motiva a 
desplegar su desempeño académico 

     

E
x
p
e
ri
e
n
c
ia

s
 I
n
v
e
s
ti
g
a
ti
v
a
s
 

Pericia en la 
búsqueda 
de 
información 
virtual 

Su conocimiento sobre al acceso a las fuentes bibliográficas 
le permitió desarrollar sus actividades investigativas 

     

Su capacidad para interpretar y comprender las fuentes 
bibliográficas consultadas le ayudaron para el desarrollo de 
su tesis 

     

La redacción de citas y fuentes bibliográficas consultadas le 
permitió cumplir con las exigencias de la investigación 
científica  

     

Habilidades 
cognitivas y 
análisis 
científico 

El conocimiento sobre la línea de investigación le permitió 
enmarcarse en el ámbito investigativo de su tesis 

     

Las fuentes bibliográficas revisadas le ayudaron a respaldar 
el desarrollo del marco teórico de su tema de investigación 

     

Como resultado de los cursos de investigación en el 
programa de la Maestría, ha desarrollado sus habilidades 
investigativas (recordar, comprender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear) 

     

Conocimien
tos 
estadísticos 

Posee el conocimiento en el uso de herramientas 
estadísticas para explicar las características cuantitativas 
de su tesis 

     

Posee el conocimiento sobre las estadísticas descriptivas 
para analizar e interpretar los resultados de su tesis 

     

Posee el conocimiento sobre las estadísticas inferenciales 
para interpretar los resultados de su tesis 

     

G
e
s
t

ió
n
 

d
e
l 

T
ie

m
p
o
 Administraci

ón de los 
Usar una agenda te permite planificar y priorizar el 
desarrollo de su tesis 

     

5
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tiempos 
disponibles 

La organización de su tiempo le facilitó el avance de su 
tesis 

     

Su disponibilidad horaria le permitió atender las sugerencias 
propuestas por el asesor 

     

Horario 
laboral 
flexible 

Sus horarios laborales han permitido desarrollar su tesis sin 
ocasionar stress 

     

Los horarios laborales le permiten desarrollar su tesis sin 
retrasos 

     

Tiempo de 
dedicación 
a la tesis 

El desgaste que genera la dedicación al desarrollo de la 
investigación afecta el cumplimiento de los avances de su 
tesis 

     

Una vez culminado su último ciclo académico, pudo 
administrar su tiempo para cumplir con todas las 
actividades de la investigación 
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 Anexo 3: Constancia emitida por la Institución donde se realizó la investigación 

 

1



114 

 

 

Constancia de solicitud a la institución donde se realizó la investigación 
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Anexo 4: Aporte individual de cada uno de los integrantes 

1. Aporte en las etapas de desarrollo del trabajo de investigación: 

a) Identificación de la problemática y determinación del tema de la investigación 

Ing. Elva Ortega: 

Con 15 años de experiencia en entidades públicas y privadas, así como 7 años 

en la elaboración y desarrollo de trabajos de investigación académica como asesora 

independiente, su perspectiva permite comprender que, aunque el acceso a la educación 

de posgrado ha mejorado, la calidad de esta no ha sido la misma, lo que repercute en el 

bajo índice de graduados como magister. La calidad académica impartida por la 

institucional juega un papel crucial en la obtención del grado académico de posgrado, 

abarcando aspectos como la labor de los asesores de tesis y sus competencias 

investigativas, el contenido del plan de estudios, la falta de líneas de investigación, apoyo 

institucional, la deficiente relación entre el contenido de los cursos y los requisitos del 

trabajo de investigación. Son algunos de los factores que influyen significativamente en 

los desafíos que enfrentan los egresados al realizar su trabajo de investigación. 

Bach. Luis Guevara: 

Con su experiencia de 34 años como profesional en administración de empresas, 

14 años como formador-docente y casi 7 años como coordinador académico en 

educación superior, posee la claridad para reconocer muchos factores que influencian 

en la generación de la problemática que enfrentan los estudiantes para obtener el grado 

académico y que está relacionado con la falta de acompañamiento y orientación en el 

desarrollo de competencias clave para la investigación. Este hallazgo permitió enfocar la 

46

72
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investigación en la incidencia de los factores institucionales sobre los procesos de 

formación y el desarrollo de competencias, alineándolos con las exigencias del mercado 

laboral. 

b) Marco teórico de la investigación 

El marco teórico, al igual que toda la investigación, fue elaborado y discutido en 

conjunto, con una atención especial a los antecedentes del estudio. Bach. Luis Guevara 

se centró en profundizar en el marco teórico relacionado con los factores institucionales, 

destacando su influencia en los procesos y resultados de los proyectos investigativos. 

Por otro lado, Ing. Elva Ortega abordó el marco teórico desde la perspectiva de los 

factores personales, explorando cómo estos afectan y moldean las dinámicas 

individuales dentro del contexto investigativo.  

c) Desarrollo de instrumentos y recolección de la información 

La construcción del instrumento se realizó de manera conjunta, basándose en la 

revisión de diversas fuentes. Su aplicación fue posible gracias al contacto de la Ing. Elva 

Ortega, a través del catedrático y director de la Unidad de Posgrado de la FIPS Dr. Julio 

Abraham Ramos Quispe. Una vez obtenidos los datos personales de los egresados de 

maestría, la encuesta fue enviada a sus correos electrónicos personales e institucionales, 

y se reforzó mediante llamadas telefónicas.  

d) Procesamiento de la información adquirida de las encuestas.  

El desarrollo del marco metodológico y el procesamiento de los datos estadístico 

en el programa Excel y SPSS, y su elaboración descriptiva e inferencial estuvo a cargo 

de la Ing. Elva Ortega; la interpretación descriptiva fue a cargo del Bach. Luis Guevara y 
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la interpretación inferencial a cargo Ing. Elva Ortega. Queda claro que la revisión y la 

corrección se realizó de manera conjunta a fin de que sea claro, conciso y entendible 

para el lector. 

e) Discusión y conclusiones 

Siendo ésta una de las partes más importantes del trabajo de investigación, se 

abordó en conjunto.  

Cada uno desde su perspectiva comprendía los resultados desde el ámbito de la 

asesoría en trabajos de investigación académica y el campo de la educación superior, 

relacionándolos con su experiencia profesional. 

Los hallazgos proporcionaron evidencia de que los factores institucionales, 

representados por el tutor de tesis, el plan de estudios y el respaldo institucional, ejercen 

una influencia significativa en los factores personales de los egresados de un programa 

de maestría. 

2. Aportes adicionales 

a) Críticas con el asesor:  

Durante toda la sensoria, los dos autores del trabajo de investigación estuvieron 

presentes, la asistencia de dos investigadores puede dar fe el asesor, con respecto a las 

observaciones también fueron levantadas por ambos profesionales.  

b) Trámites administrativos y de consultas presenciales en el ICED:  
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A las reuniones presenciales programadas por los revisores del ICED asistieron 

ambos autores, quienes hicieron un esfuerzo por dejar de lado sus actividades 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

3.  Currículum Vitae de los autores 

a) Currículo del autor 1 
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b) Currículo del autor 2 
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