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Resumen
Introducción: El Bachillerato es una etapa fundamental en la toma de decisiones acadé-
micas de los y las estudiantes de Educación Secundaria para elegir una modalidad de estu-
dios. Estas decisiones marcan el futuro académico y profesional. El presente estudio tiene 
como objetivo analizar las motivaciones internas y externas del alumnado de Bachillerato 
en su elección de modalidad, según dos variables: género y rendimiento académico.
Método: Para realizar este estudio exploratorio, se ha trabajado con una muestra de 233 
estudiantes, aplicando un cuestionario cuantitativo elaborado ad hoc, basado en otro ya 
existente.
Resultados: Las pruebas aplicadas muestran significatividad estadística para las motiva-
ciones externas, de modo que se puede afirmar que el alumnado puntúa significativamen-
te más alto en las motivaciones externas, con matices, en las dos modalidades de estudio 
analizadas. No se aprecian diferencias significativas en relación con el género. Para el rendi-
miento académico, aunque tampoco se aprecian diferencias significativas, se observa una 
tendencia en el alumnado de humanidades y ciencias sociales de rendimiento académico 
alto para puntuar más altas las motivaciones internas.
Conclusiones: La discusión de resultados muestra la originalidad de este trabajo, ya que, 
la mayoría de estudio se centran en las diferencias de género o rendimiento académico, sin 
analizar el tipo de motivaciones influyente.

Palabras clave: ciencias, ciencias sociales, género, motivación, rendimiento académico.

Abstract
Introduction: The Baccalaureate represents a pivotal juncture in the academic journey of 
Secondary Education students, marking a significant moment for them to select their study 
path. Such decisions hold substantial sway over their academic trajectory and future pro-
fessional endeavors. This study endeavors to delve into the intricate fabric of internal and 
external motivations influencing Baccalaureate students in their choice of study modality, 
with a particular focus on two key variables: gender and academic performance.
Method: To conduct this exploratory study, we engaged a sample of 233 students and 
administered a bespoke quantitative questionnaire crafted specifically for this purpose, 
drawing inspiration from an established questionnaire.
Results: The conducted tests reveal statistical significance concerning external motiva-
tions, indicating that students exhibit significantly higher scores in external motivations 
across both analyzed study modalities, albeit with subtle variations. Notably, no significant 
discrepancies were found regarding gender. Regarding academic performance, although 
no significant differences emerged, there existed a trend among high-performing students 
in humanities and social sciences to exhibit elevated levels of internal motivations.
Conclusions: The discussion of results underscores the originality of this research, as op-
posed to the predominant focus in existing studies on gender disparities or academic per-
formance alone, without delving into the nuanced landscape of influential motivations.

Keywords: science, social sciences, gender, motivation, academic performance.

http://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i2.8331


Publicaciones, 54(1), 157-182. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v54i1.27693
Corrales, M. et al. (2024). Género y rendimiento académico: variables clave… 159

Аннотация
Введение: Бакалавриат является основополагающим этапом в процессе принятия 
решений учащимися средней школы о выборе курса обучения. Эти решения опре-
деляют их академическое и профессиональное будущее. Цель данного исследования 
- проанализировать внутренние и внешние мотивы студентов бакалавриата при вы-
боре способа обучения в зависимости от двух переменных: пола и академической 
успеваемости.
Метод: Для проведения данного исследования мы работали с выборкой из 233 сту-
дентов, применяя количественную анкету, разработанную ситуативно, на основе дру-
гой существующей анкеты.
Результаты: проведенные тесты показали статистическую значимость для внешних 
мотивов, поэтому можно утверждать, что студенты показывают значительно более 
высокие результаты по внешним мотивам, с учетом нюансов, в двух анализируемых 
режимах обучения. Значительных различий в зависимости от пола не обнаружено. 
Что касается академической успеваемости, то, несмотря на отсутствие значимых раз-
личий, наблюдается тенденция к тому, что студенты гуманитарных и социальных наук 
с высокой академической успеваемостью показывают более высокие результаты по 
внутренним мотивам.
Выводы: Обсуждение результатов показывает оригинальность данной работы, по-
скольку большинство исследований сосредоточены на гендерных различиях или ака-
демической успеваемости, без анализа типа влияющих мотивов.

Ключевые слова: наука, общественные науки, гендер, мотивация, академическая 
успеваемость.

概要
简介：高中是中学期间学生选择学习类型的学业决策的一个重要阶段。这些决定关系其学
业和职业的未来。本研究的目的是根据性别和学业成绩两个变量来分析高中阶段学生选
择模式的内部和外部动机。
方法：为了开展这项探索性研究，我们对 233 名学生进行了抽样调查，并应用了一份基于
现有调查问卷而临时准备的定量调查问卷。
结果：所应用的测试显示了外部动机的统计显着性，因此可以说，在分析的两种学习模式
中，学生在外部动机方面的得分显着较高，但存在细微差别。与性别相关，没有显着差异。
就学业成绩而言，虽然没有看到显着差异，但在学业成绩高的人文社会科学学生中，观察
到内在动机得分较高的趋势。
结论：结果的讨论显示了本研究的原创性，因为大多数研究关注性别差异或学业表现，而
没有分析影响动机的类型。

关键词：科学、社会科学、性别、动机、学业成绩。
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Introducción
Uno de los retos a los que todo docente debe hacer frente es el de motivar al alumna-
do para la tarea del aprendizaje. De esta motivación depende, en gran medida, el éxito 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje (Baños et al., 2017; Trigueros & Navarro, 
2019). Son muchos los factores que inciden en que el alumnado esté motivado para 
aprender una materia (Rodríguez et al., 2016). Estos factores varían en función de la 
etapa académica, de las materias que se estudian y de la visión de la utilidad y aplica-
ción práctica de las competencias (Domínguez-Alonso et al., 2016; Escamilla-Fajardo et 
al., 2020). El presente estudio se centra en un contexto en el que los factores motiva-
cionales juegan un papel muy específico: la etapa de Bachillerato (Gaxiola & Armenta, 
2016; Rodríguez-Muñiz et al., 2019). En esta etapa, el alumnado elige entre diversos 
itinerarios académicos. Los resultados de esta elección son bastante dispares, según 
las estadísticas de matriculación en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU), que se realizan al final de dicha etapa. La figura 1 muestra estos 
datos.

Figura 1
Distribución de porcentajes de elección de modalidad de estudios en la EBAU a nivel nacional (curso 
2020/2021)

Este estudio se centra en analizar las variables de género (Martínez et al., 2015; Na-
varro & Casero, 2012; Rodríguez et al. 2006) y rendimiento académico del alumnado 
(Corrales et al., 2021; Martínez et al., 2015), ya que tienen una incidencia relevante en 
la literatura científica que estudia los factores de elección de modalidad.

Habitualmente, en las investigaciones acerca de esta cuestión, se fija la atención en la 
cantidad de estudiantes que se decantan por cada modalidad de estudios, y en cómo 
inciden estas variables (González-Benito et al.,2021). En el presente trabajo se van a 
considerar los tipos de motivación (interna y externa) que inciden en esta elección, a 
fin de determinar si las diferencias detectadas en la elección de estudios según género 
y rendimiento académico dependen de diversos tipos de motivación. Determinar la 
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influencia de estas variables en la elección de modalidad de estudios de Bachillerato 
tiene una gran relevancia, dado que los porcentajes de elección de modalidad de estu-
dios presentan un amplio desequilibrio, que tiene consecuencias académicas, organi-
zativas, pedagógicas y didácticas (Corrales et al. 2021; Domínguez-Alonso et al., 2017). 
Esta relevancia es mayor, si cabe, teniendo en cuenta el hecho de que esta elección de 
modalidad incide en la posterior elección de carrera y de futuro profesional (Renger 
et al., 2020)

Motivaciones internas y externas
Son muchas las definiciones del constructo motivación. La definición clásica del con-
cepto lo presenta como un estado en el que un sujeto se pone en movimiento para 
alcanzar un objetivo concreto:

La motivación es el proceso que trata de explicar cómo el conjunto de pensamientos, 
creencias y emociones se transforman en una acción determinada a la consecución de 
un objetivo. Es el proceso por el cual la actividad dirigida a un fin es instigada y mante-
nida. (Pintrich et al., 2006, p. 6)

Esta definición clásica es completada por algunos autores (Morata et al., 2019), que 
incluyen componentes afectivos que complementan los cognitivos.

La motivación académica se presenta como un proceso general por el cual se inicia y 
dirige una conducta hacia el logro de una meta, académica o de aprendizaje en este 
caso, involucrando a variables tanto cognitivas como afectivas. Las variables cognitivas 
para considerar son las habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para 
alcanzar las metas propuestas mientras que las variables afectivas involucran a la auto-
valoración o autoconcepto. (Gil-Lopez et al., 2019, p.12)

Entre los diversos agentes de la motivación en relación con el aprendizaje, Bolarin et 
al. (2015) destacan el importante papel del docente y el ambiente en el aula.

Teniendo esto en cuenta, es necesario destacar la dimensión de la motivación como 
un proceso que tiene una fase inicial, en la que la voluntad de la persona se dirige 
hacia la consecución de una acción, y la dimensión de continuidad, que hace que la 
persona sea capaz de mantener el esfuerzo necesario en la consecución de dicha tarea 
(Salgado et al., 2017). Es lo que Marina (2013) llama motivación inicial y motivación 
para la tarea.

Teniendo en cuenta la dimensión del origen de la motivación, la literatura científica 
distingue dos tipologías: motivación interna y motivación externa (Ryan & Deci, 2020; 
Locke & Schattke, 2019; Serin, 2018).

•  Motivación interna es aquella cuyo punto de arranque está en el interés que el 
objetivo despierta en sí mismo, por el hecho de ser lo que es.

•  Motivación externa, que hace referencia a un motor que está fuera del objetivo en 
sí, y que se deriva de la consecución del objetivo.

El análisis de esta tipología doble de la motivación permite conocer, por un lado cómo 
es el origen de los procesos motivacionales, y por otro lado, las posibilidades de in-
cidir para transformar estas motivaciones (Ng, 2018). En esta línea, algunos estudios 
ponen de manifiesto la relación entre la motivación interna y las orientaciones de ob-
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jetivos, la autoeficacia y el autoconcepto (Clinkenbeard, 2012). Esto ayuda a compren-
der en qué medida, el desarrollo de la motivación interna puede mejorar, a su vez, el 
rendimiento académico, relacionado con estos conceptos.

Las variables de género y rendimiento académico y motivación para elegir 
modalidad de estudios
Entre las variables que inciden en los procesos motivacionales, algunos estudios se-
ñalan variables de motivación externa, como las salidas profesionales, el acceso a un 
status socioeconómico o una determinada visión social (Llanes-Ordóñez et al., 2021; 
Diseth et al., 2020; Liu, 2020). En relación con este tipo de motivaciones, el alumnado 
de Bachillerato parece encontrar una mayor conexión con materias de estudio de cor-
te científico-técnico (Corrales, 2020).

También se describe en la literatura la incidencia de factores internos, como el gusto 
personal, la vocación, o la vinculación con el carácter y la afinidad personal (Bosch et 
al., 2019; Eckes et al., 2018; Kunanitthaworn et al., 2018; Gómez-Gómez, 2021). Estas 
variables parecen estar conectadas con todas las modalidades de estudios (Garrocho, 
2022).

Para los fines de este trabajo resulta de interés conocer las claves de incidencia de 
variables como el género y el rendimiento académico en relación con estos tipos de 
motivaciones y la elección de modalidad en Bachillerato.

En relación con la incidencia del género, Quattrocchi et al. (2017) sostienen que es uno 
de los factores más influyentes. Algunos estudios señalan que el género determina 
la preferencia del alumnado en relación a las disciplinas STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) (Makarova et al., 2019). Otros estudios apuntan a que 
el género influye en la elección de estudios superiores vinculados con el área de edu-
cación (Renger et al., 2020).

En relación con el rendimiento académico, Leontiev et al. (2020) exponen que factores 
como la autoestima o la autoeficacia están vinculados con el rendimiento. Por otro 
lado, es clara la relación entre estos elementos y la motivación para el estudio (Gil-
López et al., 2019). A su vez, Vázquez et al. (2013) relacionan el rendimiento académico 
con los estilos de aprendizaje. D’Alessio et al. (2019) vinculan el rendimiento con otro 
elemento fundamental, como el pensamiento crítico.

La presente investigación se guía por las siguientes preguntas, que ponen en relación 
tres aspectos básicos: el género, el rendimiento académico y la motivación, esta úl-
tima segregada según externa o interna. Así pues, se podrían formular como sigue:

•  ¿Influye el género en el tipo de motivación a la hora de elegir modalidad de 
estudios?

•  ¿Influye el rendimiento académico en el tipo de motivación que regula la elec-
ción de la modalidad de estudios?

Objetivos e hipótesis de investigación
El objetivo principal de esta investigación es analizar la motivación interna y externa 
que incide en los y las estudiantes de Bachillerato en su elección de modalidad, en fun-
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ción de las variables género y rendimiento académico. Este objetivo general se puede 
concretar en tres objetivos específicos

•  OE1 Analizar descriptivamente la muestra sometida a estudio para exponer los 
datos relacionados con las variables de género y rendimiento académico.

•  OE2 Analizar inferencialmente la influencia de las motivaciones internas y exter-
nas en la elección de modalidad que hace el alumnado de la etapa de Bachille-
rato.

•  OE3 Analizar inferencialmente la incidencia de variables como el género o el ren-
dimiento académico del alumnado de la muestra en su valoración de las motiva-
ciones internas y externas en la elección de modalidad.

En relación con OE3, las hipótesis de trabajo de las que se parte para realizar esta 
investigación son las siguientes:

•  H1 El alumnado de Bachillerato no puntúa de manera diferente los factores mo-
tivacionales internos y externos en función del género.

•  H2 El alumnado de Bachillerato no puntúa de manera diferente los factores moti-
vacionales internos o externos en función del rendimmiento académico.

Metodología

Muestreo y recabado de datos
La muestra está formada por n=233 sujetos de los cuales 137 (58%) son mujeres y 96 
(41%) hombres. Todos y todas han contestado al cuestionario de manera voluntaria, 
individual y anónima. La recogida de datos se ha sometido a los protocolos de ética de 
la investigación regulados por la Universidad de Extremadura (2013). Esta muestra ha 
sido escogida a conveniencia, de manera no probabilística, pues se trata de un estudio 
exploratorio que deberá ser ampliado más adelante de forma similar a lo propuesto 
en investigaciones previas (Dávila et al., 2021). La selección se hizo asegurando los 
siguientes parámetros:

•  La muestra debe estar compuesta de alumnado de ambos cursos del Bachille-
rato.

•  Entre el alumnado de la muestra debe haber participantes que cursen diferentes 
modalidades de estudio del Bachillerato.

En el proceso de recogida de datos, los sujetos fueron informados de la cesión de datos 
anónimos para fines investigadores exclusivamente por medio del modelo extractado 
de consentimiento informado. Los resultados de la investigación serán difundidos por 
los mismos medios para participar a los voluntarios de las conclusiones de la misma.

Características de la muestra
Los componentes de la muestra son estudiantes de primero y segundo de Bachillera-
to. La Tabla 1 muestra sus características principales.
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Tabla 1
Resumen de características principales de la muestra

Factor Variable Resultado

Género Masculino 48%

Femenino 52%

Edad 16 años 53%

17 años 29%

18 años 13%

>18 años 5%

Ubicación centro Rural 42%

Urbano 58%

Modalidad de estudios Ciencias 54%

Humanidades/CC Sociales 46%

Nota media Aprobado 19%

Notable 54%

Sobresaliente 27%

Instrumento

Diseño del cuestionario
El instrumento utilizado para la recogida de datos es un cuestionario que tiene como 
base el cuestionario elaborado por el Grupo de Innovación Didáctica Ética del Profeso-
rado Universitario, de la Universidad de Extremadura. Este cuestionario previo, basán-
dose en literatura científica al respecto, ha analizado la cuestión de las motivaciones 
internas y externas en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Hortal, 2002; Martí-
nez-Navarro, 2017). El cuestionario utilizado en este estudio incluye diversas modifi-
caciones:

•  Enfoque apropiado para una muestra de participantes que están en una etapa 
preuniversitaria.

•  Adaptación de cuestiones terminológicas necesarias para dicha muestra.

•  Introducción de cuestiones específicas de Bachillerato, como la posibilidad de 
elección entre modalidades.

La distribución de las preguntas tiene dos bloques: El primer bloque contempla cues-
tiones de tipo sociodemográfico (Tabla 2). En este primer apartado se recogen varia-
bles como el género, la edad, la ubicación del centro, la modalidad de estudios y la 
nota media de la etapa anterior.

En el segundo bloque (Tabla 3) aparecen criterios que reflejan motivaciones de tipo 
interno y externo recogiendo las distinciones desarrolladas previamente en la intro-
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ducción del trabajo. Estas preguntas están diseñadas según una escala tipo Likert de 1 
a 10, siendo 1: “no estoy nada de acuerdo“ y 10: “estoy totalmente de acuerdo“ con el 
enunciado expuesto. Los enunciados son 21 criterios que responden a la afirmación: 
“criterios que tengo en cuenta para elegir la modalidad de estudios de Bachillerato”. 
En este segundo bloque del cuestionario el orden de los ítems fue asignado aleato-
riamente, combinando en la presentación de los mismos las motivaciones internas y 
externas.

El cuestionario que aquí se presenta es continuación de trabajos previos realizados 
por el equipo de investigación en el ámbito universitario y de Educación Secundaria 
(Corrales et al., 2020).

Tabla 2
Preguntas del primer bloque del cuestionario y variables de respuesta

Cuestión Variables de respuesta

Género Masculino o femenino

Edad 16 años
17 años
18 años
19 años

Ubicación del centro Rural
Urbano centro
Urbano periferia

Modalidad de estudios Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales
Artes

Nota media de la etapa anterior 5-6
7-8
9-10

Tabla 3
Criterios de motivación interna y externa utilizados en el cuestionario en el orden en que el cuestiona-
rio los presenta

No de 
orden

Motivación Tipología (Interna o 
Externa)

Q1 Quiero acceder a una profesión compatible con mis 
valores.

Interna

Q2 La profesión a la que podré acceder está bien pagada. Externa

Q3 Estos estudios tienen muchas salidas profesionales. Externa

Q4 Quiero tener una profesión con utilidad social. Externa

Q5 Se trata de unos estudios para los que tengo 
capacidades y actitudes.

Interna

Q6 La profesión a la que aspiro puede aportarme un nivel 
social y económico adecuado.

Externa
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No de 
orden

Motivación Tipología (Interna o 
Externa)

Q7 Quiero acceder a una carrera que me permite hacer 
otros estudios.

Externa

Q8 La profesión a la que quiero acceder me permite 
ayudar a los demás.

Interna

Q9 Estudiar me ayuda a ser mejor persona. Interna

Q10 Aspiro a una profesión para la que siento vocación. Interna

Q11 Me permite acceder a una profesión para la que siento 
vocación

Interna

Q12 Puedo tener éxito estudiando esta modalidad. Externa

Q13 No quiero desperdiciar mi nota media. Externa

Q14 Considero que mi trabajo va a estar relacionado con la 
modalidad que estudio.

Interna

Q15 No hay relación entre la modalidad que estudio y el 
trabajo que me gustaría tener

Externa

Q16 Me atrae el tipo de organización en la que quiero 
trabajar.

Interna

Q17 La profesión para la que me preparan estos estudios 
está bien vista por la sociedad

Externa

Q18 La profesión para la que me preparan estos estudios 
es creativa

Interna

Q19 La tradición familiar ha pesado en mi decisión de 
estudiar esta modalidad

Externa

Q20 Mi nota media no me permite aspirar a la titulación que 
realmente deseaba

Externa

Q21 Estudiar me permite ayudar a otros Interna

Validación del instrumento
Una vez diseñado, el cuestionario ha sido sometido a un proceso de validación que ha 
constado de tres fases:

•  Validacion por parte de 12 expertos que imparten docencia en la etapa de Bachi-
llerato, que han propuesto modificaciones para facilitar la comprensión de las 
preguntas. Las modificaciones propuestas se refieren al lenguaje y al enfoque de 
algunos ítems, y han sido tenidas en cuenta para su optimización.

•  Testeo por parte de 32 estudiantes de Bachillerato. A través de esta prueba, se 
ha comprobado la comprensión adecuada de las preguntas y el tiempo que se 
emplea en responder.

•  Tras la validación por expertos, se procedió a la recogida de datos. Obtenidos 
todos los registros, se validó su coherencia interna y fiabilidad, calculando su 
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Alfa de Cronbach. Esta es una medida del nivel de correlación entre variables y 
su correspondencia con la escala de medida (en este caso, tipo Likert). El valor 
general arrojado fue de α= .788, siendo habitualmente aceptado como válido un 
valor cercano a α= .700 en el ámbito de las ciencias sociales y a partir de α= .600 
en el ámbito de los estudios educativos (Lai, Hsiao, & Hsieh, 2018).

Análisis de datos
La presente investigación es de tipo exploratorio cuantitativa. Los datos se han ana-
lizado con el software SPSS v. 25 para Windows (2020) y eventualmente con JASP 
0.16.3.0 (2020). Las variables de estudio fueron, en consecuencia, las cualitativas de 
género (Masculino/Femenino), rendimiento académico a través de la nota (5-6/7-8/9-
10) y Modalidad de estudios (humanidades y ciencias sociales/ciencias); y las cuantita-
tivas puntuación en motivación interna (0-100, continua) y puntuación en motivación 
externa (0-100, continua).

Resultados

Resultados descriptivos
En primer lugar, en relación con OE1, se exponen los resultados vinculados a las par-
ticularidades que componen la muestra y que afectan a las variables descriptivas de 
género y rendimiento académico.

Según la distribución del alumnado participante en la muestra en función de las dife-
rentes modalidades de Bachillerato, el 54% (126) de estudiantes cursan la modalidad 
de ciencias y un 46% (107) cursa la modalidad de humanidades y ciencias sociales. 
Hay que tener en cuenta el hecho de que se están presentando datos de la modalidad 
de humanidades y ciencias sociales con los dos itinerarios de manera conjunta. Esta 
distribución equilibrada se ve algo alterada si se observa la elección de modalidad en 
relación con el género de los participantes en la muestra. La modalidad de ciencias es 
cursada por más hombres (70 hombres, 59%, por 48 mujeres, 41%), mientras que, en 
humanidades y ciencias sociales, se matriculan más mujeres son mujeres (66 mujeres 
57%, por 50 hombres, 43% ).

Por otra parte, la variable de rendimiento académico, analizada a través de las notas 
medias, es relevante para la presente investigacioón, ya que en función de ellas, el 
estudiante puede verse motivado para estudiar una u otra modalidad de estudios, o 
puede desistir de una de las modalidades de estudio, imaginando que es más difícil, 
y, por tanto, menos asequible a sus posibilidades. En relacion con el rendimiento aca-
démico, los y las participantes en el estudio tienen una nota media de sobresaliente 
en un 27% (63) de los casos, notable en un 54% (126) y aprobado en un 19% (44). La 
muestra presenta una distribución en la que predomina el notable, y la opción que 
presenta menor frecuencia es el aprobado, como se observa en la Figura 2.
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Figura 2
Distribución de la muestra por notas medias de la ESO para observar el rendimiento académico del 
alumnado de la muestra

De manera complementaria, se incluye la información que se refiere a los puntajes 
con los que los y las estudiantes han elegido los ítems del cuestionario, la Figura 3 
muestra la distribución en tres rangos: 1-3, 4-6, 7-10.

Figura 3
Distribución de los puntajes en función de los rangos 1-3, 4-6, 7-10

Todo este análisis sirve para dar respuesta a OE1: “Analizar descriptivamente la mues-
tra sometida a estudio para exponer los datos relacionados con las variables de géne-
ro y rendimiento académico.”
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Resultados inferenciales
Al objeto de confirmar o desmentir las hipótesis de investigación (H1 y H2), se ha 
realizado un estudio inferencial de los datos recabados. El planteamiento general del 
análisis estadístico se centra en poder establecer diferencias significativas (p-valor < 
.05, α > 95%) según las variables anteriores.

Los datos se han sometido a un análisis previo de normalidad con el test de Kolmogo-
rov-Smirnov para muestras superiores a 50. Los resultados se presentan en la tabla 4.

Tabla 4
Estadísticos descriptivos y prueba de normalidad en las variables cuantitativas

Variable Estadístico Valor

Puntuación en Motivación 
INTERNA

Media 77.52 ± .888

Mediana 80.90

Varianza 185.50

Desviación Estándar 13.61

Mínimo 26.36

Máximo 100

p-valor Kolmogorov-Smirnov < .001

Puntuación en Motivación 
EXTERNA

Media 58.38 ± .828

Mediana 59.00

Varianza 16118

Desviación Estándar 12.69

Mínimo 10.00

Máximo 86.00

p-valor Kolmogorov-Smirnov < .002

Como se aprecia en la Tabla 4, la serie de datos correspondiente a los puntajes en la 
motivación interna no se ajustan a la normalidad, por lo que los análisis inferenciales 
se han llevado a cabo utilizando tests estadísticos no paramétricos.

Análisis de la influencia de la modalidad en la motivación predominante
Seguidamente, se aborda el análisis de los datos en relación con OE2. De manera tra-
dicional, las motivaciones de fondo para elegir una orientación de humanidades y 
ciencias sociales en los estudios podrían estar más asociadas a factores de vocación 
personal y, en último extremo, de carácter interno. Por tanto, se pueden analizar los 
datos de que se dispone desde esa perspectiva.

Como los datos no se ajustan a distribución normal, se ejecuta la prueba U de 
Mann-Whitney para las dos series de motivación cruzados con la variable modalidad, 
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que puede asumir dos valores nominales: ciencias o humanidades y ciencias sociales. 
Los resultados muestran ausencia de significatividad para el análisis inferencial en 
la motivación interna; no así para la motivación externa, que sí presenta diferencias 
significativas según la modalidad de estudio. El p-valor de la prueba U de Mann-Whit-
ney para Motivación Interna es de .333, mientras que para la Motivación Externa es 
de .007. Por tanto, se puede afirmar con significatividad estadística que la variable de 
modalidad de estudios no afecta, en la muestra sujeta a investigación, en el puntaje al-
canzado en la motivación interna, pero sí en el de la motivación externa, siendo mayor 
en promedio para los estudiantes que desarrollan estudios de ciencias. Gráficamente, 
esto se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4
Pirámide de frecuencias para la puntuación en Motivación Externa (EXT, eje vertical) según modalidad 
ciencias o humanidades y ciencias sociales

La Figura 4 muestra cómo la frecuencia de los puntajes altos en motivación externa es 
más común entre los estudiantes de ciencias, mientras que los que han seleccionado 
la modalidad de humanidades y ciencias sociales marcan valores más bajos.

Si se comparan las medias obtenidas en ambos grupos, la Tabla 5 permite apreciar 
que esta es mayor en el caso de la motivación externa para los estudiantes de ciencias 
(69.35 puntos) que para los de humanidades y ciencias sociales (64.02), mientras que 
esta diferencia no es tan acusada si lo que se valora es la puntuación en motivación 
interna (77.15 frente a 76.48).
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Tabla 5
Medias obtenidas en cada una de las modalidades de estudio

Variable objetivo Orientación Media

Motivación interna ciencias 77.15

humanidades y ciencias sociales 76.48

Motivación externa ciencias
humanidades y ciencias sociales

69.35
64.02

Se alcanza la significatividad estadística para la motivación externa, de modo que se 
puede afirmar que los y las estudiantes que se orientan hacia las ciencias, en general, 
puntúan significativamente en términos estadísticos más altos en las motivaciones 
externas.

Estas pruebas practicadas permiten responder OE2: “Analizar inferencialmente la in-
fluencia de las motivaciones internas y externas en la elección de modalidad que hace 
el alumnado de la etapa de Bachillerato“ probando que no hay diferencia significativa 
entre elección de motivaciones internas y externas elegidas por el alumnado de la 
muestra.

Análisis de la influencia de la variable género en el tipo de motivación predominante
El siguiente paso es analizar los datos en relación a OE3, para verificar o refutar H1. 
Uno de los factores analizados es la posible influencia de la variable género de los y 
las participantes de la muestra en su valoración de criterios de motivación interna 
y externa. Para responder a esta cuestión, se ha aplicado el análisis de las variables 
independientes de motivación interna y motivación externa en relación con el género 
masculino y con el femenino.

La distribución de las series cuantitativas (puntajes en motivación interna y externa) 
siguen siendo no normales, por lo que se aplica el la prueba U de Mann-Whitney para 
detectar diferencias significativas según género, de modo análogo a lo ejecutado con 
la modalidad.

En ambos casos, la comparación de distribuciones no arroja ningún resultado signi-
ficativo. El p-valor de la prueba no alcanza la frontera de la significatividad, siendo 
igual a .61 para el puntaje en motivación interna y .47 para motivación externa. Esto 
quiere decir que no pueden establecerse diferencias estadísticamente significativas 
en los puntajes de hombres y mujeres dentro de la muestra de investigación. La Tabla 
6 muestra los valores medios de ambas categorías que, como se ve, no difieren de-
masiado.
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Tabla 6
Resultado de la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes

Variable objetivo Género Media p-Valor

Motivación interna Hombre 69.68  .61

Mujer 69.36

Motivación externa Hombre 74.98  .47

Mujer 73.35

Como puede apreciarse, en ambos casos no se alcanza la significatividad estadística 
(p-valor > .05) por lo que no se puede discriminar una media diferente ni en motiva-
ción interna ni externa según género. O lo que es lo mismo, las medias obtenidas en 
los grupos masculino y femenino de la muestra son indistinguibles, verificando así la 
H1 y respondiendo a la primera parte de OE3: “Analizar inferencialmente la incidencia 
de variables como el género o el rendimiento académico del alumnado de la muestra 
en su valoración de las motivaciones internas y externas en la elección de modalidad“, 
resolviendo que no hay diferencia significativa entre los puntajes otorgados por hom-
bres y mujeres participantes en esta investigación a los diversos tipos de motivación.

Análisis de la influencia del rendimiento académico del alumnado
Para completar el proceso, se analizan los datos relacionados con OE3, para verificar o 
desmentir H2. La otra variable implicada en este estudio es el rendimiento académico. 
Los y las estudiantes se han clasificado en tres categorías que van desde el margen de 
notas de 5-6 al 9-10. Como en este caso se trabaja con tres categorías de notas (5-6, 
7-8 y 9-10) el análisis no parámetrico pertinente es el test de Kruskall-Wallis. La Tabla 
7 muestra los resultados de aplicar este test a las variables de puntaje en motivación 
interna y puntaje en motivación externa. Como puede verse, en ningún caso se alcan-
za la significatividad estadística.

Tabla 7
Resumen de valores del test de Kruskal-Wallis (K-W) para las variables de puntuación en motivación 
interna y puntuación en motivación externa según las categorías de la variable Rendimiento acadé-
mico

Estadístico de K-W p-valor de K-W

Puntuación en Motivación Interna  .306  .858

Puntuación en Motivación Externa 1.099  .577

No existe, por tanto, diferencia en el carácter de la motivación de estudiantes con alto 
y bajo rendimiento.
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Rendimiento inter-modalidad
Por último, en relación con H2, cabe la pregunta de lo que sucede con los y las estu-
diantes y su rendimiento académico dentro de las modalidades segregadas. Es decir, 
se trata de explorar si cabe esperar que el alumnado con mayor rendimiento en cuan-
to a notas obtenidas dentro de la modalidad correspondiente presenten ciertas ten-
dencias a puntuar más o menos en sus motivaciones de elección de estudios. Podría 
darse el caso de que aquellos que alcanzan altos niveles de rendimiento académico se 
moviesen por motivaciones internas, mientras que los que lo hacen con bajos índices 
de rendimiento académico presentan motivaciones externas.

Para ello, se ha realizado un análisis inferencial mediante una prueba de Kruskal-Wa-
llis (los datos siguen siendo no normales) en muestras segregadas según modalidad 
de estudios. Se compara la variable de rendimiento académico con los puntajes finales 
en motivaciones internas y externas en el alumnado que ha elegido la opción acadé-
mica de ciencias y humanidades y ciencias sociales.

La muestra se segregó en dos grandes grupos: ciencias/humanidades y ciencias so-
ciales. Para los segundos, los resultados arrojan una significatividad estadística muy 
baja, con un p-valor por encima de .05, como se ve en la tabla 8. No existe relación 
estadística entre variables, o lo que es lo mismo, el rendimiento académico de los y las 
estudiantes que eligen la modalidad de ciencias sociales no afecta a las puntuaciones 
que alcanzan en motivación interna o externa de su elección de estudios. La muestra, 
sin importar el rendimiento académico, presenta la misma tendencia al puntuar moti-
vaciones internas y externas.

Tabla 8
 Resultados del test de Kruskall-Wallis en la muestra segregada por opción de estudios (ciencias 
Sociales / ciencias)

Estadístico de K-W p-Valor

Estudiantes de
humanidades ciencias 
sociales

Puntuación en Motivación 
Interna

1.101  .577

Puntuación en Motivación 
Externa

 .612  .736

Estudiantes de ciencias Puntuación en Motivación 
Interna

 .147  .929

Puntuación en Motivación 
Externa

 .070  .966

Para el caso de los y las estudiantes en la modalidad de ciencias, el resultado es idén-
tico. Al igual que en la situación anterior, la variable rendimiento académico no explica 
una tendencia hacia las motivaciones internas o externas. A pesar de esto, se aprecia 
una cierta tendencia en los gráficos donde se representan las medias marginales es-
timadas en la distribución de los puntajes de los criterios de motivación externa. Esto 
aparece en las Figuras 5 y 6 donde se adivina una mayor valoración de criterios de 
motivación externos en el alumnado a medida que sube el rendimiento académico.
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Figura 5
Evolución gráfica de la valoración de motivaciones externas según el rendimiento académico del 
alumnado de ciencias

Figura 6
Evolución gráfica de la valoración de motivaciones externas según el rendimiento académico del 
alumnado de ciencias sociales

http://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i2.8331


Publicaciones, 54(1), 157-182. https://doi.org/10.30827/publicaciones.v54i1.27693
Corrales, M. et al. (2024). Género y rendimiento académico: variables clave… 175

Evidentemente, no se puede hablar de significatividad estadística, puesto que los co-
eficientes de correlación de Spearman tanto para la regresión Rendimiento académi-
co-puntuación en motivación Externa como en Rendimiento académico-puntuación 
en motivación Interna no alcanzan la significatividad (p-valores siempre mayores de 
.05), pero es cierto que la tendencia aparece. En ningún otro caso aparecen diferen-
cias significativas asociadas ni a los grupos de modalidad (ciencias o humanidades y 
ciencias sociales) ni a los segmentos de rendimiento académico relacionados con las 
notas medias de la población de la muestra. Aunque no sea estadísticamente signifi-
cativo, el gráfico de la Figura 5 del alumnado de humanidades y ciencias sociales es 
muy diferente en este caso al que se observó para los y las estudiantes de ciencias, de 
la figura 6, lo que podría suponer alguna tendencia, no significativa estadísticamente 
hablando, pero interesante para este trabajo. Con todo esto, se verifica H2, respon-
diendo a la segunda parte OE3: „analizar inferencialmente la incidencia de variables 
como el rendimiento académico del alumnado de la muestra en su valoración de las 
motivaciones internas y externas en la elección de modalidad“, concluyendo que no 
existen diferencias significativas en la incidencia de motivaciones interna y externa en 
función del rendimiento académico.

Discusión y conclusiones
Las pruebas aplicadas sobre los datos recabados a través del instrumento de investi-
gación han permitido obtener conclusiones vinculadas a los objetivos específicos de 
investigación. A continuación, se ponen de manifiesto estas conclusiones y se relacio-
nan con los resultados de estudios similares.

En relación con OE1, la muestra presenta una distribución normal para el género y el 
rendimiento académico. Esta conclusión permite abordar el resto de objetivos, que se 
apoyan en estas variables, haciendo posible el desarrollo de la investigación acerca de 
la incidencia de las motivaciones de tipo interno y externo en sendas variables.

En relación con OE2, no se detectan diferencias significativas entre los puntajes obte-
nidos por los ítems de motivación interna y externa de la muestra. De aquí, se puede 
concluir que, a nivel general, el alumnado participante en este estudio puntúan de 
manera similar los ítems referidos a ambos tipos de criterios. Partiendo de esta base, 
el siguiente paso ha sido el análisis de la incidencia de estos dos tipos de motivación, 
teniendo en cuenta las variables de género y de rendimiento académico. Corrales et 
al. (2021), expone en sus trabajos conclusiones que refrendan que, en ambos casos no 
se aprecia diferencia significativa de género y rendimiento académico para los crite-
rios de motivación interna y externa.

En relación con las conclusiones obtenidas sobre la variable de género (OE3/H1), el 
presente estudio concluye que, para la muestra analizada, no se encuentran diferen-
cias significativas en los puntajes obtenidos por los items de motivación interna y ex-
terna en función de las variables de género .

Hay muchos estudios comparativos de género sobre elección de carrera o elección de 
modalidad de estudios. En estos estudios se hace referencia a algunas variables en las 
que hay diferencias importantes entre géneros. Sin embargo, o bien las diferencias 
detectadas no son estadísticamente significativas, o se refieren más al análisis de la 
elección de estudios que a las motivaciones que inciden en tal elección.
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En relación con la variable de género, a diferencia de como muestran los resultados 
de esta investigación, el estudio de Navarro-Guzmán y Casero (2012), realizado en 28 
centros de Educación Secundaria de las Islas Baleares, reporta una incidencia de este 
factor de género. Los resultados muestran que las mujeres eligen carreras de huma-
nidades, ciencias, ciencias sociales, y de la salud y sus principales motivos de elección 
el gusto personal, la vocación y la intención de ayudar a otras personas, mientras que 
ellos se decantan por estudios técnicos para ganar un buen sueldo. En este estudio 
se discute la pertinencia de una orientación vocacional individualizada que garantice 
la igualdad de oportunidades. Es necesario indicar que las diferencias reseñadas por 
este estudio son estadísticamente no significativas.

Rodríguez y Padín (2022), por su parte, en un estudio sobre una muestra de 112 estu-
diantes de Educación Secundaria, afirman que las mujeres parecen mostrar una ma-
yor predisposición hacia los criterios de motivación interna, como la vocación.

Rodríguez, Peña, y García (2016) en su estudio de metodología cualitativa de grupos 
de discusión, coincide con nuestro análisis en el hecho de que la mayoría del alumna-
do decide desde un mismo criterio, sin distinción de género (el gusto personal, que 
también tiene una alta valoración en nuestro estudio). Sin embargo, por otro lado, 
sostienen que, en esa elección por gustos personales, hombres y mujeres inciden en 
estereotipos de género.

Rodríguez et al. (2006), señalan la importancia de la introducción de un sistema de 
elección de modalidad que no se vea afectado por el sesgo de género. Dicho estu-
dio no presenta diferencias significativas en la relación entre estilos de aprendizaje 
y género, del mismo modo que en esta investigación. En relación con la influencia 
de la familia en la elección de modalidad de estudio, tampoco se aprecia diferencia 
de género. Según el estudio de Cortés y Conchado (2012), en ambos géneros es muy 
importante la influencia de la familia para esta elección (Treviño-Villarreal & Gonzá-
lez-Medina, 2022). En la misma línea se pueden interpretar los resultados del estudio 
de Sim et al. (2020).

Otros estudios (Martín, 2018; Sáinz & Meneses, 2018; Ruiz-Gutiérrez & Santana-Vega, 
2018) inciden en la diferenciación de la elección de carrera universitaria, o en las di-
ferencias obtenidas en las pruebas PISA (López, Expósito, & García, 2021), en función 
del género. La diferencia más importante entre este trabajo y los expuestos, es que 
en el nuestro no sólo se observan las diferencias de elección, sino que se analizan las 
motivaciones subyacentes.

En relación con los resultados obtenidos con la variable de rendimiento académico 
que constituye la segunda parte del tercer objetivo específico (OE3/H2), los resultados 
obtenidos llevan a concluir que no hay diferencias significativas, aunque sí alguna in-
teresante tendencia a valorar factores de motivación interna por parte del alumnado 
de ciencias sociales con alto rendimiento académico. Otros estudios previos arrojaban 
resultados similares (Corrales, 2020). En ambos casos no se detectan diferencias signi-
ficativas entre el alumnado de la muestra al puntuar los factores de motivación interna 
y externa. Sin embargo, se aprecia cómo el alumnado de ciencias con notas altas valo-
ra más los criterios de motivación externa, mientras que el alumnado de humanidades 
y ciencias sociales con nota alta valora más los criterios de tipo interno.

Martínez y colaboradores (2015), en su estudio realizado con 6.164 estudiantes, mues-
tra una relación entre notas medias altas y valoración de titulaciones biosanitarias y de 
ciencias sociales y jurídicas, y una relación entre notas bajas y algunas modalidades de 
ingeniería. Por su parte, Choi et al. (2017) inciden en la relación entre alto rendimiento 
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académico y búsqueda de empleabilidad como motivación para elegir estudios. En 
la misma línea se observan los resultados presentados por Leontiev et al. (2020). No 
se analizan explícitamente las motivaciones del alumnado en la elección de estudios, 
pero se hace referencia a una relación entre notas medias altas e incidencia de la voca-
ción como motivación para la elección. Esta misma apreciación se halla en un estudio 
sobre vinculación de notas de corte y vocación en alumnado de Secundaria, vinculan-
do un rango de notas medias más altas con carreras universitarias de la rama de cien-
cias y rangos de rendimiento académico más bajo con titulaciones de humanidades 
y ciencias sociales (Cepero, 2010), y en relación con la valoración de salidas laborales 
(Martínez-Rodriguez & Carmona-Orantes, 2010), mostrando una mayor tendencia de 
elección de titulaciones con mejores salidas laborales en el alumnado que obtiene 
mejores notas medias en la etapa de Bachillerato. En esta idea inciden los estudios de 
Ruiz-Esteban et al. (2018) y Vaquero et al. (2018).

El estudio de Quiñones-Negrete et al. (2020), en un estudio realizado en Perú con 214 
estudiantes, destaca cómo el alumnado con mayor rendimiento académico desarrolla 
un mayor número de competencias, que les permite acceder a titulaciones universita-
rias más demandadas, aunque sin precisar tipos de motivación influyentes.

Las conclusiones obtenidas en este trabajo permiten apreciar la importancia de estu-
diar en profundidad las motivaciones internas y externas que conducen al alumnado 
de Bachilleraro a su elección de modalidad de estudios. Variables como el género o el 
rendimiento académico, así como otras analizadas en otros estudios están detras de 
estas elecciones, y es necesario conocer su incidencia para un mejor desarrollo orga-
nizativo de la transición de la etapa de Educación Secundaria a la universidad.

Como limitaciones, se debe señalar, por un lado, el número limitado de la muestra, y 
por otro, el hecho de que la muestra haya sido elegida a conveniencia. Una amplia-
ción de esta muestra en sucesivos estudios podrá ayudar a consolidad resultados. 
Otra limitación es el empleo de un análisis sólamente cuantitativo. Complementar 
este estudio con otro de tipo cualitativo puede ayudar a una mejor comprensión de la 
incidencia de las motivaciones estudiadas. Hay que señalar también que es un estudio 
ceñido al ámbito geográfico español. Por último, sería deseable la realización de una 
comparativa entre la incidencia de estas motivaciones en la elección de modalidad de 
Bachillerato y en la elección de carrera universitaria. En la discusión de resultados se 
han podido establecer algunas relaciones a este respecto, que podrían ser ampliadas 
con un estudio comparativo.
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