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Resumen:  

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico en estudiantes de educación superior. Se utilizó un diseño cuantitativo, descriptivo-

correlacional. La muestra no probabilística estuvo conformada por 83 estudiantes de la carrera técnica de 

computación e informática del I.S.T.P. “Alexander Von Humboldt de Villa Rica”. Los instrumentos 

utilizados fueron el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 y los registros de notas finales del ciclo 

2020-I. Los resultados mostraron un coeficiente de correlación de 0.363, considerado como positivo 

débil, indicando una relación directa entre hábitos de estudio y rendimiento académico. Específicamente, 

se encontraron correlaciones débiles entre cómo estudian, hacen sus tareas, preparan sus exámenes y 

escuchan sus clases con su rendimiento académico. En conclusión, se confirma que los hábitos de estudio 

influyen en el rendimiento académico, resaltando la necesidad de fomentar buenos hábitos para mejorar 

el desempeño estudiantil en educación superior. 

Palabras clave: Educación superior, hábitos de estudio, rendimiento académico, estudiante, universidad. 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the relationship between study habits and academic 

performance in higher education students. A quantitative, descriptive-correlational design was used. The 

non-probabilistic sample consisted of 83 students from the technical career of computing and informatics 

at I.S.T.P. “Alexander Von Humboldt de Villa Rica.” The instruments used were the CASM-85 Study 

Habits Inventory and the final grade records from the 2020-I cycle. The results showed a correlation 

coefficient of 0.363, considered weak positive, indicating a direct relationship between study habits and 

academic performance. Specifically, weak correlations were found between how students’ study, do their 

tasks, prepare for exams, and listen to their classes with their academic performance. In conclusion, it is 

confirmed that study habits influence academic performance, highlighting the need to foster good habits 

to improve student performance in higher education.

Keywords: Higher education, study habits, academic performance, university students.

Copyright: © 2023 AICIS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

1. INTRODUCCIÓN

La elección de una profesión es una de las decisiones más relevantes y, a menudo, angustiosas que los 

jóvenes deben tomar. Este proceso no solo marca el inicio de su carrera profesional, sino que también 

implica una serie de cambios sociales, personales y profesionales significativos. El ingreso a la educación 

superior demanda una adaptación considerable a un nuevo entorno, el cual puede afectar directamente 

el desempeño académico y cognitivo de los estudiantes (Londoño Pérez et al., 2018). La transición hacia 

la vida universitaria se caracteriza por el desarrollo de la autonomía, la construcción de una identidad 

sólida y el establecimiento de relaciones interpersonales maduras y significativas (Oblitas Vedia & Plaza, 

2020; Sánchez Romero & López Berlanga, 2020; Roman Acosta, 2023a; Domínguez & Prieto Padín, 

2020; Tinto, 1993; González Ciriaco & Medina Marín, 2023; Díaz Páez et al., 2023; Vargas Pineda et al., 

2023).

1.1. Impacto del contexto universitario
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El contexto universitario, percibido como significativo por los estudiantes, ofrece patrones de interacción 

y experiencias nuevas que pueden ser tanto estimulantes como desafiantes. La capacidad de adaptación a 

este nuevo entorno es crucial para el éxito académico. El apoyo insuficiente, ya sea por parte de la 

institución o del entorno personal del estudiante, junto con las características individuales para afrontar 

situaciones cambiantes, puede generar dificultades psicológicas y de adaptación, afectando negativamente 

el desarrollo y el aprendizaje (Mieles et al., 2023; León et al., 2020; Roman Acosta, 2023b; Castro et al., 

2020; Astin, 1999; Román Acosta et al., 2023; Roman-Acosta & Barón Velandia, 2023). 

1.2. Desarrollo psicosocial y éxito académico 

La adaptación y el éxito académico no dependen únicamente de los aspectos curriculares, sino que 

también involucran el desarrollo psicosocial del estudiante. Este desarrollo incluye la formación de una 

identidad, el establecimiento de relaciones interpersonales maduras, la exploración de temas sociales y 

sexuales, y el compromiso con metas personales y vocacionales (Terán-Puente et al., 2020; Juárez-Nájera 

et al., 2020; Dietz & Mateos Cortés, 2020). La manera en que los estudiantes viven y gestionan estos 

aspectos influye significativamente en su proceso de adaptación, socialización y desempeño académico, 

así como en su satisfacción general con el contexto universitario (Chickering & Reisser, 1993). 

1.3. Relevancia de los hábitos de estudio 

En el siglo XXI, los retos como la equidad en la educación, las demandas del campo laboral y las 

influencias del postmodernismo exigen que los egresados posean una preparación óptima. Para lograrlo, 

además de recibir una educación de calidad, los estudiantes deben desarrollar hábitos de estudio 

favorables que les permitan una mejor interiorización de los aprendizajes. Estos hábitos son 

fundamentales no solo para el éxito académico, sino también para la aplicación efectiva de sus 

conocimientos en el ejercicio profesional (Ruiz Mosquera & Palma García, 2021; Simón Brito et al., 2022; 

Cordones Garcia, 2021; Zimmerman, 1998). 

El objetivo principal de este estudio es determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico en estudiantes de educación superior. Se busca entender cómo los hábitos de 

estudio pueden influir en el desempeño académico y, a su vez, en la preparación profesional de los 

estudiantes. La investigación se centra en identificar qué hábitos de estudio son más efectivos y cómo 

pueden ser promovidos dentro del contexto educativo superior. 

Este estudio aporta una perspectiva integral al examinar no solo la correlación entre hábitos de estudio y 

rendimiento académico, sino también al considerar el impacto del entorno universitario y el desarrollo 

psicosocial del estudiante. Al identificar los hábitos de estudio que contribuyen positivamente al 

rendimiento académico, se ofrecen perspectivas valiosas para el diseño de programas educativos que 
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fomenten estos hábitos, contribuyendo así a la formación de profesionales más preparados y 

competentes. 

 

2. MÉTODO 

El presente estudio se desarrolló con un diseño descriptivo correlacional, dado que se buscaba conocer 

el grado de relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico. Este enfoque es adecuado 

para estudios que intentan identificar relaciones entre variables sin manipularlas (Hernández, et al., 2014). 

 

2.1. Diseño y método  

Se utilizó el método hipotético-deductivo, cuyo objetivo es combatir el error y pensar en evitarlo, más 

que buscar una verdad absoluta (Popper, 2002). Este método se justifica siempre que existan garantías de 

que elimina sucesivamente el error, proporcionando una base sólida para la investigación científica. 

 

2.2. Tipo de estudio 

La investigación fue aplicada según la finalidad de la misma. Sierra (1991) sostiene que las investigaciones 

aplicadas buscan "información teórica en relación a los hábitos de estudio y rendimiento académico, 

enriqueciendo el nivel de información teórica respecto a estas variables; donde además, los resultados de 

la presente investigación pueden servir de base para desarrollar otras investigaciones" (p. 103). 

El estudio fue no experimental porque no se manipularon las variables de análisis. Fue transeccional, ya 

que la recolección de datos se realizó en un único momento. Asimismo, se trató de una investigación 

descriptiva porque se analizaron los fenómenos referentes a las variables y dimensiones, y correlacional 

porque se estableció el grado de relación entre las dos variables implícitas en el estudio (Creswell, 2014). 

 

2.3. Población y muestra  

La población estuvo representada por 83 estudiantes de la carrera técnica de computación e informática 

del I.S.T.P. “Alexander Von Humboldt de Villa Rica”. La muestra incluyó a la totalidad de la población, 

distribuidos de la siguiente manera: I ciclo (38 estudiantes), III ciclo (26 estudiantes) y V ciclo (19 

estudiantes). Se utilizó un muestreo no probabilístico o dirigido debido a que la población no era 

numerosa y se tuvo acceso a la misma para su estudio (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). 
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2.4. Instrumentos de recolección de datos

Se aplicó el instrumento validado de Vicuña (2014), el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, el 

cual evalúa diversas dimensiones relacionadas con los hábitos de estudio. Para medir el rendimiento 

académico se utilizaron las notas vigesimales registradas en los registros académicos del ciclo 2020-I.

2.5. Procedimiento

Una vez recabada la información, los datos fueron estructurados y registrados adecuadamente. La variable 

hábitos de estudio se clasificó en seis niveles según sus respectivas dimensiones. El rendimiento 

académico se clasificó en cuatro niveles para su interpretación. La información se digitó en Excel y 

posteriormente se procesó con el programa estadístico SPSS 26, utilizando la prueba de Rho de Spearman 

para la correlación, dado que se trataba de una distribución no paramétrica, validada por la prueba de 

Smirnov-Kolmogorov (Field, 2013). 

3. RESULTADOS 

En el presente apartado se darán a conocer los resultados de la presente investigación.

En la tabla 1. Se muestra un análisis descriptivo de todas las variables y dimensiones estudiadas, 

mostrando las medidas de tendencia central y el valor alto y bajo del análisis descriptivo.

Tabla 1.

Estadístico de hábitos de estudios y rendimiento académico
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En la tabla 2. Se puede observar la prueba de hipótesis general donde la correlación arroja un coeficiente 

de correlación de 0,363 la cual está considerada como correlación positiva débil.

Tabla 2.

Correlaciones de la Hipótesis General.

Nota: la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Con respecto a las hipótesis especificas la número 1 arrojó un coeficiente de correlación de Spearman de 

0,224 lo cual está considerada como correlación positiva muy débil.

La hipótesis especifica número 2 arrojo un coeficiente de correlación de Spearman de 0,308 lo cual está 

considerada como una correlación positiva débil.

Finalmente, en la tabla 3. Podemos ver la hipótesis especifica 3, la misma arrojó un coeficiente de 

correlación de 0,314 lo cual está considerada como correlación positiva débil.

Tabla 3.

Correlaciones de la hipótesis especifica N° 3
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Nota: la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4. DISCUSIONES 

En base a los hallazgos obtenidos de la investigación, guardan relación con Vásquez y Vera (2015) en la 

que demuestra la influencia de los hábitos de estudio en los resultados parciales y generales de los 

estudiantes, a esto diremos, que la direccionalidad en estudiar no solo depende de la voluntad del 

estudiante sino también de la supervisión de un padre o tutor y del procedimiento del como estudiar y 

hacer las tareas. En ese mismo orden de ideas tenemos a Ramírez (2015) en su investigación a estudiantes 

de nivel superior de la ciudad de Iquitos en donde se demuestra la relación positiva de hábitos de estudio 

con rendimiento, pero de otra parte en ese centro de estudios no se muestra como una fortaleza los 

hábitos de estudio, tal eso se refiere porque los estudiantes de nivel superior por tener diversas actividades 

son muy dispersos en la realización de los hábitos de estudio, como sí lo son los estudiantes de los niveles 

escolares. 

De otra parte, tenemos a Correa (1998), quien considera que el hábito de estudio es cualquier acto innato 

o aprendido el cual es realizado de forma regular y permanente ante situaciones de la vida cotidiana; esta 

conducta aprendida o inculcada permite lograr mejores resultados en el quehacer académico porque el 

estudiante no solo está preparado para las evaluaciones, sino que tiene aprehensión del conocimiento en 

forma permanente, ese factor ponderable y positivo de los hábitos de estudio. 

Por otro lado, González (1982) afirma que es necesario que los estudiantes tengan buenos hábitos de 

estudios para que esto a su vez se traduzca en buen rendimiento académico. 

En relación al objetivo específico 1, determinar la relación que existe entre como estudia usted y el 

rendimiento académico, vicuña (2005), se refiere a la dimensión de como estudian usted como “los actos 

que el estudiante realiza, siendo lo más resaltantes, el tiempo que le dedica al estudio, el subrayado, uso 

de diccionario, repaso, etc. Actividades que le permiten al estudiante ser el protagonista” (p.44). por el 

otro lado Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 

consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos” (p.48). 

Según la presente investigación, predomina en variable hábitos de estudio el nivel tendencia negativa con 

55%, correspondiente a 46 estudiantes de la carrera de computación e informática del ISTP “Alexander 

Von Humboldt” en el año 2020, en menor preponderancia muy negativo con 4,8% (4 estudiantes), 

tendencia positiva con 22,9% (19 estudiantes), negativo con 10,8% (9 estudiantes) y por último positivo 

con 6,0% (5 estudiantes). El coeficiente de Rho= 0,363 entre hábitos de estudio y rendimiento académico, 
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cuya correlación que, según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre “+0,25 y +0,49 la cual está 

clasificada como positiva débil” (p.453. 

Con respecto a la variable rendimiento académico predomina con un 67,5% (56 estudiantes) la categoría 

de bueno, encontramos en la parte inferior la categoría de deficiente con un 14,5% (12 estudiantes) y por 

último en la categoría de regular con un 18,1% (15 estudiantes). De la misma forma en la dimensión 

como estudia usted predomina la categoría de negativo con un 60,2% (50 estudiantes) y muy negativo 

con un 39,8% (33 estudiantes), el coeficiente de Rho=0,224 para la correlación entre como estudia usted 

y rendimiento académico fue de, correlación que, según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre +0,25 

y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil. 

Con respecto al segundo objetivo de investigación, Determinar la relación que existe entre como hace 

sus tareas y el rendimiento académico, Vicuña (2005), se refiere a la dimensión de como hace sus tareas 

como: “proceso que facilita entender el comportamiento del aprendiz ante crecimiento de actividades 

académicas, como la búsqueda de información, dar importancia a la presentación del trabajo, etc. El 

estudiante cuando se dispone a la realización de un trabajo académico; debería, en primera instancia, 

fijarse unas metas, elegir una secuencia de acción, aplicarla, finalmente, activar el proceso de evaluación 

que le permita al discente verificar el logro de las metas planeadas” (p.44) 

Según los datos analizados en la presente investigación tenemos que el 100% (83 alumnos) se encuentran 

en la categoría de muy negativa. el coeficiente de Rho de Spearman para la correlación entre como hace 

sus tareas y rendimiento académico fue de 0,308, según Hernández, et al. (2006. p.453) se encuentra entre 

+0,25 y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil. 

En relación al tercer objetivo de investigación, Determinar la relación que existe entre como prepara sus 

exámenes y el rendimiento académico, Vicuña (2005) comenta que: “es la actitud del estudiante frente a 

la evaluación de su propio aprendizaje y la manera que interpreta lo aprendido en clases, teniendo en 

cuenta si estudia el mismo día, todos los días, revisa apuntes sobre lo trabajado en el aula de clases, etc.” 

(p.44) 

Según los datos analizados en la presente investigación predomina en la dimensión de como prepara sus 

exámenes la categoría de muy negativo con 91,6% (76 estudiantes) y por último la categoría de negativo 

con un 8,4% (7 estudiantes), lo cual se traduce a 83 estudiantes de computación e informática del ISTP 

“Alexander Von Humboldt”, el coeficiente de Rho=0,314 entre como prepara sus exámenes y 

rendimiento académico que según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está 

clasificada como positiva débil. 
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Con respecto al cuarto objetivo de investigación, Determinar la relación que existe entre como escucha 

sus clases y el rendimiento académico, Vicuña (2005) nos comenta: “es cómo el estudiante se comporta 

durante las clases, si toma apuntes, subrayado de lecturas, apuntes durante la clase” (p.45) 

Según los datos analizados en la presente investigación tenemos que predominar en la dimensión de 

como escucha las clases la categoría de muy negativo con un 96,4% (80 estudiantes) y por otro lado la 

categoría de negativo con 3.6% (3 estudiantes) del ISTP “Alexander Von Humboldt”, Villa Rica, 

Oxapampa. El coeficiente de Rho=0,211 entre como escucha sus clases y rendimiento académico, 

correlación que, según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está clasificada 

como positiva débil. 

Con respecto al quinto objetivo de la investigación, Determinar la relación que existe entre que acompaña 

sus momentos de estudio y el rendimiento académico, vicuña (2005) nos dice lo siguiente: “son las 

acciones que realiza el estudiante al momento de estudiar, si este escucha música, mira televisión, 

interrupciones durante el estudio o si prefiere la tranquilidad o silencio” (p.45). 

Según los datos analizados en la presente investigación tenemos que predominar en la dimensión de 

como escucha las clases la categoría de muy negativo con un 98,8% (82 estudiantes) y por otro lado la 

categoría de negativo con 1,2% (1 estudiantes) del ISTP “Alexander Von Humboldt”, Villa Rica, 

Oxapampa. El coeficiente de Rho =0,359 entre que acompaña sus momentos de estudio y rendimiento 

académico, según Hernández, et al. (2006. p.453) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está clasificada 

como positiva débil. 

 

5. CONCLUSIONES  

Se confirmó que existe una relación directa entre los hábitos de estudio interiorizados y desarrollados por 

los estudiantes que conformaron la población y muestra del presente estudio investigativo. Es decir, se 

puede colegir que los estudiantes de la educación superior técnica que manejen hábitos de estudio han de 

lograr mejores resultados a nivel académico pues demuestran tener solvencia gracias a sus evidencias de 

rendimiento. 

Se determinó que existe una influencia directa entre la dimensión como estudia usted con la variable 

rendimiento académico en la población y muestra enfocados en la presente investigación. Es decir, en la 

medida que los estudiantes de la educación superior técnica conocen sus mejores formas de aprender, 

sus tiempos para aprender, sus espacios para aprender han de tener un mejor desempeño a lo largo de su 

formación profesional. 
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Se estableció que hay una importante relación entre la dimensión como hace sus tareas con la variable 

rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa enfocada en la presente 

investigación, motivo por el cual se logró comprender que mientras más los estudiantes conozcan y 

trabajen bajo sus mejores estrategias de aprendizaje y mediante estas propicien mejores formas de realizar 

sus labores académicas han de obtener mejores resultados a la hora de evidenciar que y cuanto han 

aprendido mediante su formación profesional. 

Se determinó que existe una influencia directa entre la dimensión como se prepara para sus exámenes y 

el rendimiento académico de la población y muestra del estudio investigativo, además se colige que 

mientras más y mejor sepa el estudiante de la educación superior técnica los recurso tanto personales 

como materiales con los que cuenta para hacer frente a las diferentes evaluaciones que se le puedan 

presentar, tanto orales como escritas, ha de tener mejores logros en su desempeño a lo largo de su 

formación profesional. 

Adicionalmente, se comprobó que existe relación directa entre como el estudiante escucha sus clases y 

su propio rendimiento académico, en la población y muestra enfocadas para la presente investigación, de 

lo cual se puede entender con claridad que el estudiante que desarrolle mayores competencias auditivas y 

una mejor atención hacia los contenidos y la forma que presenta los contenidos el docente de cada 

asignatura, ha de obtener mejores calificaciones por tanto mejores logros de tipo académico lo cual 

redundará en que el estudiante obtenga el mejor rendimiento académico posible. 

 

Consideraciones Finales 

Los resultados de esta investigación confirman que existe una relación significativa, aunque débil, entre 

los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior. Esta relación 

sugiere que los estudiantes que desarrollan buenos hábitos de estudio tienden a obtener mejores 

resultados académicos. En particular, la forma en que los estudiantes estudian, hace sus tareas, preparan 

sus exámenes y escuchan sus clases influyen directamente en su desempeño académico. Estos hallazgos 

subrayan la importancia de promover hábitos de estudio efectivos como una estrategia para mejorar el 

rendimiento académico y, en última instancia, la preparación profesional de los estudiantes. 

 

Limitaciones y Recomendaciones 

Una limitación de este estudio es su enfoque en una muestra pequeña y específica de estudiantes de una 

única institución educativa. Esto puede limitar la generalización de los resultados a otras poblaciones 
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estudiantiles. Además, la naturaleza transversal del estudio impide la observación de cambios en los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico a lo largo del tiempo. 

Para futuros estudios, se recomienda ampliar la muestra e incluir estudiantes de diversas instituciones y 

contextos educativos. Un diseño longitudinal permitiría evaluar cómo evolucionan los hábitos de estudio 

y su impacto en el rendimiento académico a lo largo del tiempo. Además, sería útil explorar intervenciones 

específicas que puedan mejorar los hábitos de estudio y evaluar su efectividad en diferentes poblaciones 

estudiantiles. 

Se sugiere a otros investigadores investigar las diferencias en los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico entre diversas disciplinas y niveles educativos. También sería valioso examinar cómo factores 

externos, como el apoyo familiar y los recursos institucionales, influyen en los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico. Además, explorar el impacto de tecnologías emergentes y herramientas de 

aprendizaje digital en los hábitos de estudio podría ofrecer nuevas perspectivas para mejorar el 

rendimiento académico. 

 

Recomendaciones para investigadores 

1. Ampliar la muestra: Realizar estudios con muestras más grandes y diversas para mejorar la 

generalización de los resultados. 

2. Diseños longitudinales: Implementar estudios longitudinales para observar la evolución de los 

hábitos de estudio y su impacto a lo largo del tiempo. 

3. Intervenciones específicas: Diseñar y evaluar programas e intervenciones específicas dirigidas a 

mejorar los hábitos de estudio. 

4. Comparación entre disciplinas: Investigar las diferencias en hábitos de estudio y rendimiento 

académico entre distintas disciplinas y niveles educativos. 

5. Factores externos: Explorar la influencia de factores externos como el apoyo familiar y los recursos 

institucionales en los hábitos de estudio. 

6. Tecnologías emergentes: Examinar el impacto de las tecnologías digitales y herramientas de 

aprendizaje en los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 

 

Ideas claves 

El estudio confirma una relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en 

estudiantes de educación superior. Resalta la importancia de fomentar hábitos de estudio efectivos para 
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mejorar el desempeño académico. Se recomienda ampliar la investigación con muestras diversas y diseños 

longitudinales para obtener una comprensión más completa y desarrollar intervenciones específicas para 

optimizar los hábitos de estudio. El objetivo fundamental de estas ideas clave es visibilizar la valía 

académica de la investigación presentada, permitiendo al público interesado conocer rápidamente el 

interés del artículo, sus principales aportaciones y su novedad dentro del ámbito de conocimiento en el 

que se desarrolla. Se trata de una sección complementaria al abstract del artículo que introduce elementos 

de conocimiento sobre el contenido del artículo de modo ágil, haciendo más eficaces las búsquedas de 

los investigadores en las distintas bases de datos 
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