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Resumen 
La autoeficacia es una variable que de acuerdo con la literatura y algunos estudios está asociada al 
desempeño académico de estudiantes, el cuál impacta la calidad educativa, la permanencia y el 
tránsito a estudios superiores en el nivel medio superior. El objetivo del estudio es identificar el nivel 
de autoeficacia que presentan alumnos de bachillerato en Aguascalientes, México, así como saber si 
existen diferencias según el grado de estudios y sexo del alumno. Se realizó un estudio cuantitativo 
de corte transversal. Se aplicó una escala de autoeficacia académica a una muestra representativa de 
estudiantes de bachillerato de 5316 estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de instituciones 
públicas y privadas. Según los resultados obtenidos por grado de estudios, se presenta una diferencia 
significativa entre los alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre, siendo mayor en sexto semestre, 
seguido por el segundo semestre y menor en cuarto semestre. Conforme con la modalidad pública 
y/o privada el nivel de autoeficacia fue mayor en las instituciones privadas comparado con las 
instituciones públicas. De acuerdo con el sexo de los alumnos, el nivel de autoeficacia fue mayor en 
mujeres que en hombres. Los resultados demuestran el dinamismo de la variable de autoeficacia y la 
posibilidad de que las diferencias se deban al nivel de experiencia de los alumnos y condiciones del 
egreso y tránsito a estudios superiores. 
Palabras clave: Autoeficacia, desempeño académico, estudiantes de bachillerato 
 
Abstract 
Self-efficacy is a variable that according to the literature and some studies is associated with the 
academic performance of students, which impacts the quality, permanence, and transition to higher 
studies at the university level. The objective of the study is to identify the level of self-efficacy that 
high school students present in Aguascalientes, México, as well as to know if there are differences 
according to the studies degree and students’ gender. The study is quantitative and cross-sectional. 
The academic self-efficacy scale was applied to a representative sample of high school students, there 
were 5316 students of second, fourth and sixth semester from public and private institutions. 
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According to the results obtained by semester of studies, there is a significant difference between 
students in the second, fourth and sixth semester, being greater in the sixth semester, followed by 
the second semester and lower in the fourth semester. According to public and private mode, the 
level of self-efficacy was higher in private support compared to public support. According to the sex 
of the students, the level of self-efficacy was higher in women than in men. The results show the 
dynamism of the self-efficacy variable and the possibility that the differences are related to the 
experience level of the students and the conditions of graduation and transition to higher education. 
Key words: Self-efficacy, academic performance, high school students.  

INTRODUCCIÓN 

La educación media superior (EMS) es uno de los niveles en México que presenta 
diversos retos, los cuales están relacionados con problemáticas particulares y con el hecho 
de ser uno de los niveles considerados obligatorios a partir del año 2012. Los principales 
retos de la EMS son la calidad educativa, el logro de la permanencia, la conclusión y el tránsito 
de los estudiantes al nivel superior, a través del logro de conocimientos, habilidades y 
destrezas (INEE, 2018; SEP, 2018). De acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), la EMS presenta porcentajes por debajo de otros 
niveles educativos obligatorios como la educación básica y media en cuanto a índices de 
abandono y cobertura. De acuerdo con pruebas estandarizadas como PLANEA (Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes) y PISA (Programa para la evaluación internacional de 
alumnos), se reporta un desempeño ubicado en los niveles más bajos de competencias 
académicas (INEE, 2018; OECD, 2019). 

El desempeño académico es un factor que impacta sobre el abandono y/o permanencia 
académica además de que refleja la calidad de un sistema educativo (Cárdenas, 2019; Torres 
et al., 2015); constituye una forma de identificar a la población vulnerable al abandono, ya 
que es probable que un joven con bajo desempeño académico presente pocos elementos a 
los cuáles aferrarse si se presenta un obstáculo y decida abandonar los estudios (Tejada et 
al., 2013; Eicher et al., 2014).  

En el presente estudio se considera al alumno de EMS como el principal responsable 
de sus logros y desempeño académico. Por lo que, se busca identificar a través de la 
literatura, las variables personales que pudieran estar asociadas al logro y desempeño 
académico. En este sentido, la teoría cognitivo social de desarrollo de carrera e intereses 
académicos propone un modelo de desempeño académico que postula que las variables de 
autoeficacia, expectativas de resultado y establecimiento de metas están asociadas con el 
desempeño académico, siendo la variable de autoeficacia la que más sobresale en la literatura 
y la que refiere una asociación tanto directa como indirecta con el desempeño, a través de 
las variables de metas y expectativas de resultado (Lent et al., 1994). 

La autoeficacia es una variable que ha sido estudiada comúnmente en asociación con 
otras variables como cuestiones sociodemográficas, ansiedad, motivación, rendimiento 
académico entre otras en diferentes niveles educativos como el medio superior y superior, 
demostrando que es una variable importante y de gran impacto en aspectos académicos 
(Ávalos et al., 2018; Becerra y Redl, 2015). Esta variable se asocia con responsabilidades 
relacionadas con tareas académicas, aspiraciones educativas tanto del estudiante como de la 
familia y aptitudes cognitivas, (Blanco et al., 2011). En el ámbito educativo, la autoeficacia es 
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definida como aquellas creencias del estudiante sobre sus capacidades para aprender 
conocimientos y desempeñar conductas en el contexto educativo. Se refiere a los juicios que 
hace el alumno sobre sus capacidades para realizar actividades académicas a partir de la 
excelencia, atención y la comunicación (Blanco et al., 2011). 

La autoeficacia no es una capacidad estática, se caracteriza por ser dinámica ya que 
depende de las características del ambiente o contexto y las áreas de dominio del individuo, 
así como su experiencia. En este sentido, es posible que una persona presente altos niveles 
de autoeficacia en ciertas áreas debido a las experiencias positivas que ha tenido y por otro 
lado puede presentar bajos niveles de autoeficacia en otras áreas. La autoeficacia puede ser 
un determinante ante la selección de actividades y ambientes en los que las personas deciden 
involucrarse, así como el nivel de esfuerzo y persistencia que invertirán, incluso también 
puede determinar las reacciones emocionales desencadenadas al realizar una actividad y 
según los obstáculos que se puedan presentar (Lent et al., 1994). Es por eso que se ha 
asociado el desempeño académico y la permanencia y/o abandono con variables como la 
autoeficacia. Otro dato importante es que la mayor incidencia de deserción educativa se da 
durante el primer año de estudios (INEE, 2019), por tal motivo podría esperarse que alumnos 
en el último año de estudios, en comparación con años anteriores, presenten un mayor nivel 
de autoeficacia. 

Algunos estudios en el área educativa reportan que un alto nivel de la variable de 
autoeficacia, está asociado con un alto desempeño académico debido a que esta variable 
favorece la tolerancia a la frustración en situaciones de fracaso y la persistencia en actividades 
académicas (Kaplan et al., 2013). De esta forma, las creencias de autoeficacia y la motivación 
al logro mantienen una relación estrecha y positiva con el desempeño académico (Cervantes-
Arreola et al., 2018).   

Según investigaciones que se han llevado a cabo sobre la variable de autoeficacia, se 
ha demostrado que, en estudiantes universitarios, la autoeficacia constituye un factor para la 
permanencia de los alumnos, ya que, si estos se consideran capaces de llevar a cabo ciertas 
tareas académicas y concluir sus estudios, estos permanecen (Álvarez, 2016). Por otro lado, 
Valle et al. (2015) reportaron que, alumnos universitarios que presentaban un alto nivel de 
autoeficacia y metas de aprendizaje, presentaron recursos suficientes para tener resultados 
académicos exitosos. 

En un estudio realizado con estudiantes universitarios chilenos, se demostró que la 
autoeficacia tiene una relación positiva con vivencias y conductas académicas, esto resultó 
en las dimensiones de relaciones interpersonales, valoración de la carrera y la institución y 
estrategias de estudio. También, se presentó una relación negativa con las dificultades 
personales. En este sentido, estos hallazgos pueden traducirse en que los estudiantes que 
son responsables en actividades académicas, éxito educativo y aspiraciones, esfuerzo y 
perseverancia, tienen mayor probabilidad de alcanzar un óptimo desempeño académico y de 
que sus estrategias de estudio resulten efectivas. Se ha visto que, aquellos estudiantes que 
frecuentemente estén al pendiente de su contexto y oportunidades que proporcionan sus 
instituciones educativas, presentan más capacidades de otorgar un valor a los apoyos 
identificados (Borzone, 2017). 

Por su parte, Castellano et al. (2017) llevaron a cabo un estudio con estudiantes de 
entre 11 y 18 años de edad, donde reportan que la ansiedad, depresión y problemas de 
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conducta mediaban la relación de la variable de autoeficacia con el desempeño académico. 
De forma que, los estudiantes que presentan baja autoeficacia y niveles altos de ansiedad, 
depresión y problemas de conducta, presentaban bajo desempeño académico, y lo contrario 
ocurrió con los alumnos que presentan alta autoeficacia. Cabe señalar que el desempeño 
académico se obtuvo a partir de las calificaciones de los estudiantes. 

Otras de las variables asociadas con las creencias de autoeficacia son las expectativas 
de resultado, ya que, de acuerdo con las creencias sobre las propias capacidades para realizar 
determinadas acciones, serán las expectativas de éxito o fracaso que se generen. De tal forma 
que aquellos padres y madres que se involucran en las actividades académicas y educativas 
de sus hijos, así como tener altas expectativas de ellos, impactan consecuentemente en las 
expectativas de los alumnos (Schneider y Stevenson, 1999). Por otro lado, las expectativas 
educativas de los padres afectan con mayor intensidad las expectativas de los hijos hombres, 
y las de las madres a las hijas (Wells, 2011; Kleinjans, 2010).  

Como se ha visto, la autoeficacia es una variable que se relaciona con otras variables 
personales del sujeto, las que también tienen un efecto sobre el desempeño académico, sin 
embargo, existen variables sociodemográficas tales como el sexo que también parecen 
impactar sobre el nivel de autoeficacia que una persona puede presentar (Aguirre et al., 2015; 
Bandura, 1999; Blanco-Vega et al., 2012). Blanco-Vega et al., (2012), en un estudio en 
estudiantes de nuevo ingreso de licenciatura, encontraron diferencias entre hombres y 
mujeres respecto a su percepción de autoeficacia, por lo tanto, sugieren que se tome en 
cuenta el sexo del alumno para diseñar intervenciones cuyo objetivo se centre en mejorar o 
potenciar la autoeficacia percibida. De la misma manera, Bandura (1999) refirió que la 
autoeficacia es una de las principales condicionantes en cuanto a diferencias de sexo, con 
relación a la toma de decisiones académicas y profesionales. 

Se han realizado diversos estudios sobre la variable de autoeficacia que en su mayoría 
han sido en estudiantes de nivel superior. La EMS es un nivel educativo que requiere atención 
y estudio para determinar acciones importantes para lograr y garantizar los retos que lo 
aquejan, como la calidad educativa, el logro de la permanencia, el tránsito a la educación y 
superior y sobre todo asegurar que los alumnos obtengan niveles adecuados de su propio 
desempeño académico. Conocer el nivel de autoeficacia académica que presentan los 
alumnos de educación media superior del estado de Aguascalientes proporciona información 
importante para conocer el estado de las creencias en las capacidades de los alumnos sobre 
aspectos académicos. Además, al considerar diferencias entre el nivel de autoeficacia de 
alumnos de primer año, segundo y tercero, es posible establecer reflexiones en torno a la 
comprobación del dinamismo de la variable sobre la experiencia, la determinación de la 
selección de actividades, el desempeño académico y sobre el posible abandono y/o 
permanencia.  

La información previa resalta la importancia de la variable autoeficacia y el impacto que 
tiene sobre diversos factores y contextos académicos, por lo que, se propuso un estudio 
exploratorio con el objetivo de determinar el nivel de autoeficacia que presentan los alumnos 
de EMS del estado de Aguascalientes, de forma general, e identificar diferencias según el 
semestre cursado, la modalidad de la institución (pública o privada) y el sexo del estudiante.  
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MÉTODO 

 La presente investigación tiene un diseño cuantitativo de corte transversal con un 
alcance exploratorio. Considerando como estrategia la recolección y procesamiento de datos 
numéricos, cuyo propósito es medir la variable de autoeficacia, proporcionando información 
de una población representativa del estado de Aguascalientes. 

El instrumento utilizado para la evaluación fue la escala de autoeficacia académica 
(Nájera et al., 2020) conformada por 15 reactivos con formato de respuesta de tipo Likert 
con una confiabilidad general de α=0.96. El objetivo de esta escala es medir el nivel de 
autoeficacia académica general de estudiantes de bachillerato, a través de la evaluación de 
las creencias sobre las capacidades de los alumnos de llevar a cabo ciertas actividades 
académicas, con la finalidad de conseguir un buen desempeño académico.  

El momento en el que se realizó el presente estudio existieron ciertas medidas de 
restricción para controlar el contagio debido a la pandemia por la COVID-19, por tal motivo 
todos los procesos escolares como las clases entre otras actividades se realizaban de forma 
virtual. De tal manera que la escala de autoeficacia se aplicó a los alumnos de forma digital a 
través de la aplicación formularios de Google. La aplicación se realizó después de obtener el 
consentimiento de las instituciones educativas, así mismo se incluyó un consentimiento 
informado al inicio del cuestionario solicitando la participación de los alumnos a los padres o 
tutores de familia, asegurando por escrito la confidencialidad de los datos y objetivo del 
trabajo. Los datos recolectados fueron confidenciales y con uso exclusivo para investigación. 

Al tener las respuestas, se obtuvo una base de datos de Excel, que la misma plataforma 
permite descargar, posteriormente se exportaron los datos a una base de datos en SPSS, se 
preparó la base y se llevaron a cabo análisis estadísticos con pruebas ANOVA y t de student 
para establecer diferencias entre grupos de acuerdo al nivel de autoeficacia según el semestre 
cursado, la modalidad (pública o privada) y el sexo del alumno (hombre o mujer).  

Población y muestra 
Se consideró una muestra representativa del estado de Aguascalientes considerando 

instituciones de educación media superior públicas y privadas. El tamaño de la muestra 
general fue de 5316 alumnos inscritos en las instituciones al momento de la recolección de 
datos y correspondientes a segundo, cuarto y sexto semestre, de los cuales 60% eran 
mujeres y 39.8% hombres, el promedio de edad fue de 16.33 años. Para determinar el tamaño 
de la muestra se consideraron el total de las escuelas de educación media superior del estado 
de Aguascalientes, mediante un procedimiento muestral bietápico por conglomerados. Las 
instituciones participantes se seleccionaron de forma aleatoria proporcional al tamaño de las 
instituciones, es decir a la cantidad de alumnos inscritos en cada institución. En total 
participaron 28 instituciones del estado de Aguascalientes. 

Debido a que la muestra es representativa del estado de Aguascalientes, esta se 
ponderó de acuerdo con el número reportado de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2020-
2021 por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). Por lo tanto, los análisis 
estadísticos se llevaron a cabo a partir de una base de datos ponderada con una N=58944. 
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RESULTADOS 

A partir de los datos ponderados N=58944 (cifra que coincide con la cantidad de 
alumnos inscritos en EMS en el ciclo 2020-2021 reportado por las cifras de la educación del 
IEA), el 59.3% (34933) eran mujeres y 40.7% (24011) hombres. La cantidad de alumnos por 
semestre, de hombres y mujeres puede observarse en la siguiente tabla 1.           
 
 
Tabla 1 
Cantidad de alumnos por semestre y por sexo con muestra ponderada 

Semestre 

Alumnos por 

semestre 
Mujeres Hombres 

n % n % n % 

2 20978 35.6 12962 61.8 8016 38.2 

4 18896 32.1 11693 61.9 7203 38.1 

6 19070 32.4 10278 53.9 8792 46.1 

Total 58944  34933  24011  

 Nota. N= 58944. Elaboración propia. 

 
Los datos anteriores muestran una mayor cantidad de mujeres en comparación con los 

hombres estudiando el nivel medio superior. Mientras que, el número de alumnos por 
semestre está proporcionado, sin embargo, se observa una cantidad ligeramente mayor en 
el segundo semestre. 

Es importante mencionar que, para las medias mostradas en la variable de autoeficacia, 
se presentan en porcentajes dentro de una escala del 0 al 100. De acuerdo con las respuestas 
de los alumnos a la escala de autoeficacia académica, el promedio general en esta variable 
para los alumnos de bachillerato del Estado de Aguascalientes fue de 72.32 con una 
desviación estándar de 20.06. Los datos recolectados corresponden con el segundo, cuarto 
y sexto semestre de estudios de nivel medio superior. El análisis con la prueba ANOVA, 
teniendo a la autoeficacia como variable dependiente y el semestre del alumno como variable 
independiente, mostró una diferencia estadística significativa entre los grupos (F=257.404, 
p<.001). Pruebas post hoc mediante la prueba tukey b, arrojaron diferencias significativas (p 
<.05) entre los tres semestres, es decir, entre el promedio de autoeficacia reportado de 
segundo (M= 72.72, DE= 20.05, n= 20978), cuarto (M= 69.79, DE=21.23, n= 18896) y sexto 
semestre (M= 74.38, DE= 18.55, n= 19069). Estas diferencias se pueden apreciar de forma 
gráfica en la Figura 1. 
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Figura 1 
Promedio de autoeficacia entre semestres de EMS. 

 

Nota. Se muestran las medias en porcentaje de la variable de autoeficacia para cada semestre de EMS. 
Diferencias significativas p<.05. 

 
Como se puede constatar, los alumnos de 6° semestre obtuvieron el promedio de 

porcentaje más alto, seguido por segundo semestre, siento el cuarto semestre el grado con 
el promedio de porcentaje más bajo. Por otra parte, la comparación de los promedios, 
mediante la prueba t de student para muestras independientes, respecto a la modalidad de la 
escuela (pública o privada), se obtuvo una diferencia estadística significativa (p<.005) entre 
el promedio de porcentaje de las escuelas públicas (M= 72.25, DE= 19.96, t=-2.77, gl= 4814) 
con el promedio de porcentaje de las escuelas privadas (M= 73.19, DE= 21.28). En la Figura 
2 se muestran gráficamente estas diferencias. 

 
Figura 2 
Diferencias de autoeficacia según la modalidad pública o privada de EMS 

 

Nota. Se muestran las medias en porcentaje de la variable de autoeficacia con diferencias significativas p<.005 
entre la modalidad pública y privada. 
 

 Respecto a la comparación entre hombres y mujeres, la prueba t de student mostró 
diferencias estadísticas significativas (p<.001); ya que las mujeres tuvieron un porcentaje 
mayor de autoeficacia (M= 73.29, DE= 19. 64) en comparación con los hombres (M= 70.90, 
DE= 20.57, t= 14.25, gl=58942) (Ver figura 3). 
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Figura 3 
Diferencias de autoeficacia según el sexo del alumno de EMS 

 

Nota. Se muestran las medias en porcentaje de la variable de autoeficacia con diferencias significativas p<.005 
entre el sexo del alumno. 

CONCLUSIONES 

El estudio permitió identificar, de forma general, las creencias de autoeficacia 
académicas que presentan los alumnos de educación media superior del estado de 
Aguascalientes, así como sus diferencias de acuerdo al sexo del alumno, el grado que se 
encuentra estudiando y la pertenencia a una escuela pública o privada. Este conocimiento se 
suma a los estudios que han abordado el análisis de la autoeficacia y sus implicaciones en el 
ámbito escolar, con el propósito de tener información que impacte en la calidad educativa, la 
permanencia de los alumnos y su tránsito a la educación de nivel superior. 

La población del presente estudio se configuro a partir de una muestra representativa 
del estado de Aguascalientes, lo que permite garantizar y generalizar los resultados obtenidos 
para los alumnos de EMS de este estado. Los análisis estadísticos utilizados como pruebas 
ANOVA y t de student permitieron comparar la variable de autoeficacia según el grado, sexo 
y modalidad pública y privada y establecer diferencias significativas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se determinó que el porcentaje de la variable 
de autoeficacia presentado por los alumnos de bachillerato según el semestre que se 
encuentran cursando, se encuentra en un nivel medio-alto. Siendo este porcentaje más alto 
en los estudiantes del segundo semestre en comparación con los del cuarto semestre, 
mientras que, los estudiantes en el sexto semestre tuvieron un porcentaje mayor en 
comparación con el segundo y cuarto semestre. Lo que difirió respecto a lo esperado. Es 
decir, se esperaba que la autoeficacia fuera incrementando conforme al semestre de los 
estudiantes. No obstante, los datos muestran que la autoeficacia es menor en la mitad de los 
estudios de bachillerato.  

Posiblemente estos resultados tengan relación con el hecho de que al cursar los 
primeros semestres del bachillerato, las expectativas de autoeficacia sean altas debido a la 
experiencia previa, pero con el tránsito de los primeros semestres a los intermedios, la 
autoeficacia disminuya debido a las nuevas exigencias del nivel bachillerato, e incremente 
nuevamente cuando el alumno se encuentra próximo a graduarse, cuando ya aprendió a 
resolver las situaciones que implican cursar estudios a nivel medio superior. Pareciera 
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entonces que, efectivamente el nivel de autoeficacia depende del nivel de experiencia en 
ciertas actividades, y que este incrementa con el paso del tiempo y las experiencias positivas, 
lo cual coincide con lo que menciona la teoría (Bandura, 1997; Lent et al., 1994).  

Por otra parte, las diferencias entre el semestre cursado por los estudiantes, plantea la 
posibilidad de que el abandono en el primer grado a nivel bachillerato se deba a una baja 
autoeficacia, tal como se ha reportado en otros estudios (Álvarez , 2016). Sin embargo, los 
datos obtenidos no permiten comprobar esta suposición, pues no se midió el abandono 
escolar en este estudio. Lo que sería importante de evaluar en un futuro.  

Los resultados también permiten reflexionar respecto a si el porcentaje de autoeficacia 
que presentan los alumnos de próximo egreso (sexto semestre), tiene relación con el posible 
hecho de tener como meta u objetivo la continuación de los estudios y que esta situación, de 
cierta forma, ejerza una motivación de logro que impacte en su autoeficacia. Lo que tendría 
sentido, ya que la motivación tiene una estrecha relación con la variable de autoeficacia, no 
solo de forma directa, si no, también a través de variables asociadas, como el establecimiento 
de metas y expectativas de resultado (Cupani y Loreno, 2014; Lent et al., 1994). 

También cabe la posibilidad de que el establecimiento de metas sea una variable que 
intervenga en el nivel de autoeficacia, considerando que al inicio y al final del bachillerato, 
haya un mayor establecimiento de metas, lo que explique por qué se presenta un mayor nivel 
de autoeficacia en segundo y sexto semestre. Si bien la relación entre las variables de 
autoeficacia y establecimiento de metas se establece en el modelo de rendimiento académico 
propuesto por la teoría cognitivo social de desarrollo de carrera e intereses académicos (Lent 
et al., 1994), valdría la pena indagar sobre esta relación de variables, además de identificar 
otros factores que expliquen el hecho de que el nivel de autoeficacia disminuya hacia los 
semestres intermedios de EMS.  

Respecto al dato de que los estudiantes de escuelas privadas tienen un mayor 
porcentaje de autoeficacia se plantea que, las prácticas realizadas por profesores, directores, 
u orientadores dentro de las instituciones, sean las que tengan un efecto en esta. Dato que 
surge a partir de la realización de este estudio, pues no se encontraron investigaciones 
previas que establecieran diferencias en la variable de autoeficacia en instituciones de 
bachillerato públicas y privadas. Un estudio previo, solo mostró diferencias en las variables 
de orientación hacia el aprendizaje y hacia la realización, siendo mayor el puntaje en los 
estudiantes del sector privado, mientras que, para la variable de habilidad y capacidad hacia 
el aprendizaje, se reportó un puntaje mayor en estudiantes del sector público (de la Morena-
Taboada et al., 2011).  

Conforme con las diferencias según el sexo del estudiante, el porcentaje de autoeficacia 
es mayor en las mujeres que los hombres. Estos resultados coinciden con lo reportado por 
un estudio realizado con una muestra menor de universitarios mexicanos, en dónde las 
mujeres presentaron un nivel mayor de autoeficacia que los hombres (Aguirre et al., 2015).  
Estos resultados reafirman la idea de prestar atención al sexo en relación a la toma de 
decisiones académicas y profesionales, así como sobre las características que se deben 
tomar en cuenta en intervenciones cuyo propósito sea impactar sobre la autoeficacia de los 
alumnos (Bandura, 1999; Blanco et al., 2012), además de pensar en los posibles factores que 
puedan intervenir en estas diferencias. 
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Dentro de las limitantes del estudio, es importante destacar el contexto en el cual se 
realizó la recolección de datos de la presente escala, las clases en ese momento no eran 
presenciales, todas las actividades se estaban llevando a cabo de forma virtual, esto como 
consecuencia de los efectos y medidas de restricción llevadas a cabo por la situación de 
pandemia por la covid-19. Es probable que dicha situación tuviera un impacto negativo en el 
nivel de autoeficacia de los alumnos que se reportó. 

Para estudios futuros, de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, 
vale la pena reflexionar sobre la importancia de implementar acciones para potencializar, 
optimizar e incrementar las creencias de autoeficacia de los alumnos de educación media 
superior, con la finalidad de favorecer sobre su desempeño académico, permanencia y 
tránsito hacia estudios de nivel superior, tomando en cuenta ciertas condiciones como el 
sexo, además de que surgen incógnitas sobre los posibles factores que puedan estar 
asociados para que se presenten diferencias en los niveles de autoeficacia entre los grados 
de estudios y el sexo de los alumnos que sería importante resolverlas con estudios 
posteriores, además sería importante constatar los resultados obtenidos, sobre todo lo 
concerniente en las diferencias entre grados de estudios, con alumnos en modalidad 
presencial, ya que en caso del presente estudio, forzosamente los datos se recabaron cuando 
los alumnos cursaban en modalidad virtual. 

Finalmente se puede concluir con los datos obtenidos y el tipo de análisis efectuados 
se logró conocer el nivel de autoeficacia en los alumnos de EMS del estado de Aguascalientes, 
comparar esta variable según el sexo, grado y modalidad de la institución, encontrando 
diferencias importantes de las cuales se desencadenan reflexiones específicas para 
implementar acciones considerando la información aportada. 
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