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RESUMEN  

La problemática que aborda el trabajo de investigación está orientada al análisis 

de las dificultades que estaría afrontando el Programa Beca Permanencia (PBP) en el 

proceso de su implementación, referido al seguimiento de los becarios en su desempeño 

académico y apoyo socioemocional. El objetivo del estudio es determinar la asociación 

entre el PBP y las condiciones de bienestar de los becarios en la Universidad Nacional 

del Altiplano Puno: 2019-2021. La metodología de la investigación es cuantitativa, de 

diseño no-experimental, cuyo nivel de análisis es descriptivo-correlacional. La población 

de estudio está conformada por 472 estudiantes universitarios becarios; cuya muestra, es 

obtenida a través de un ajuste en el muestreo probabilístico aleatorio simple, siendo esta 

de 146 estudiantes becarios. La técnica de investigación que se empleó es: la encuesta, 

con su respectivo instrumento (cuestionario), con preguntas que nos permitirán conocer 

a profundidad la asociación del PBP y las condiciones de bienestar de los becarios; para 

el procesamiento y análisis de datos se utilizó el software Excel y el paquete estadístico 

SPSS. Los resultados dan cuenta de que la asociación entre el PBP y las condiciones de 

bienestar de los becarios es positiva, de tal modo que los cambios en el estrés académico, 

en la seguridad económica y en el rendimiento académico son resultados de la 

intervención del citado programa de becas. 

Palabras Clave:  Beca permanencia, Condiciones de bienestar, Estrés académico, 

Rendimiento académico, Seguridad económica. 
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ABSTRACT 

The problem that the research work addresses is oriented to the analysis of the 

difficulties that the Permanence Scholarship Program (PBP) would be facing in the 

process of its implementation, referring to the follow-up of the scholarship holders in their 

academic performance and socio-emotional support. The objective of the study is to 

determine the association between the PBP and the Well-being conditions of the Scholars 

of the National University of the Altiplano Puno: 2019-2021. The research methodology 

is quantitative, non-experimental design, whose level of analysis is descriptive-

correlational. The study population is made up of 472 university students with 

scholarships; whose sample is obtained by means of a simple random probabilistic 

sampling adjustment, this being 146 scholarship holders. The research technique that 

was used is: the survey, with its respective instruments (questionnaire), with questions 

that will allow us to know in depth the association of the PBP and the well-being 

conditions; for data processing and analysis, excel software and the SPSS package were 

used. The results show that the association between the PBP and the comprehensive well-

being of the scholars is positive, in such a way that the changes in academic stress, 

economic security and academic performance are results of the intervention of the 

aforementioned scholarship program. 

Keywords: Academic performance, Academic stress, Economic security, 

Scholarship permanence, Well-being conditions.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación evidencia la relación del Programa Beca Permanencia 

y las condiciones de bienestar que tienen los becarios de la UNAP respecto a los ejes 

temáticos: estrés académico, seguridad económica y rendimiento académico. La Beca 

Permanencia es un concurso financiado por el PRONABEC y el MINEDU con el fin de 

garantizar las condiciones necesarias para aquellos que son acreedores de la beca, 

también, la Beca Permanencia está dirigida a jóvenes estudiantes de escasos recursos 

económicos y estudiantes que destacan con su buen rendimiento académico.  Asimismo, 

se ha visto que más allá de las subvenciones económicas, se realiza seguimiento y apoyo 

socioemocional a los becarios para garantizar la permanencia y culminación de los 

estudios superiores.  

En base a lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar la asociación 

entre el PBP y las condiciones de bienestar en los becarios de la Universidad Nacional 

del Altiplano Puno: 2019-2021, para de esta manera plantear sugerencias en mejora de la 

implementación del PBP a nivel nacional y regional, tomando en cuenta sus debilidades 

y oportunidades en la prestación de los servicios y/o beneficios brindados a los becarios.  

El estudio se encuentra organizado en cuatro capítulos, en el capítulo I se presenta 

la introducción, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, la 

importancia y utilidad del estudio y los objetivos. En el capítulo II se aborda la revisión 

de la literatura donde consigna los antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual e 

hipótesis. El capítulo III hace énfasis en el procedimiento metodológico de la 

investigación y finalmente el capítulo IV pone a la vista los resultados y discusión en 

relación con los objetivos de la investigación.  
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Para terminar, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos de la investigación. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La problemática que abordó el trabajo de investigación está orientada al análisis 

de las dificultades que estaría afrontando el Programa Beca Permanencia (PBP) en el 

proceso de su implementación, referido al seguimiento de los becarios en su desempeño 

académico y apoyo socioemocional. A nivel internacional, según Martínez (2010) los 

programas que velan por los derechos educativos son esenciales para familias en 

condición de pobreza, estos programas se concretan en becas de apoyo hacia los jóvenes, 

porque sin ellas difícilmente accederían a niveles educativos más elevados, ya que las 

transferencias económicas se utilizan principalmente en la educación, alimentación, 

materiales educativos y vestimenta; por otro lado, las familias se sienten más motivadas 

a invertir en la educación de sus hijos y hasta las prioridades domésticas cambian. 

A nivel nacional de acuerdo con el Ministerio de Educación (2012) y Cotler 

(2016) el programa de becas en el país es fundamental para jóvenes estudiantes de bajos 

recursos económicos, ya que con ello pueden estudiar sin ningún inconveniente en cuanto 

a alimentación, material educativo, alojamiento y otros. Entonces, se deduce que los 

programas de becas asumen una gran responsabilidad en un país como el Perú, 

caracterizado por las desigualdades sociales estructurales que, en el ámbito educativo, 

representa un obstáculo para los estudiantes de los sectores de pobreza y pobreza extrema, 

impidiendo la permanencia y culminación de sus estudios universitarios y repercutiendo 

negativamente en el desarrollo del capital humano. En dicho contexto, el PBP tiene una 

evolución relacionada con acortar las brechas de desigualdad, ya que, de acuerdo al 

Ministerio de Educación & Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (2021) tiene 
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como objetivo garantizar el acceso, la permanencia y la culminación en la educación 

superior, contribuyendo a la equidad educativa y a la disminución de la deserción 

estudiantil.  

A nivel local,  en un estudio sobre programa de becas, Choquehuanca (2017) 

expresa que los becarios están altamente satisfechos con el proceso, asesoramiento y 

herramientas del programa Beca 18, también detalla que el promedio de notas de la 

mayoría de los becarios oscilan de 12 a 15 puntos (grupo de puntajes medios) y 

comparando con el estudio de Navarro (2015), donde la mayoría de los becarios de la 

Universidad Continental si obtienen puntajes altos, el autor concluye que los becarios de 

la UNAP pueden tener problemas con su rendimiento académico ya que el promedio de 

notas de la mayoría de becarios no supera los 15 puntos.  

De hecho, en la actualidad el PBP está cobrando una importancia crucial en la 

región Puno, ya que los beneficios consisten en la asignación de una subvención 

económico, apoyo educativo y socioemocional a estudiantes de bajos recursos y alto 

rendimiento académico, favoreciendo así: el desarrollo académico de estudiantes 

universitarios, la dedicación exclusiva, permanencia y culminación de estudios 

superiores. De modo que se fortalezca el capital humano del país, revalorizando el 

potencial de los recursos humanos jóvenes y sea menor la pérdida de la productividad 

laboral. Asimismo, el programa no solo trata de entregar más becas sino asegurar que el 

becario tenga todas las condiciones favorables para su permanencia y culminación de 

estudios. Es decir, gozar de un pleno bienestar, que según Sen (2000), Flores & Gallegos 

(2011), es el buen estado al que logran llegar los individuos y la sociedad en medio de los 

factores sociales en los que viven sumergidos. En otras palabras, poder afrontar la vida 
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de manera segura con libertad, capacidad de elección y por supuesto tener acceso a los 

servicios básicos para vivir una vida digna y de calidad. 

En este contexto, con el estudio se busca analizar tres aspectos, características, 

variables o ejes de análisis relacionados con la implementación del PBP, tales como: 

primero, el estrés académico; segundo, la seguridad económica; y tercero, rendimiento 

académico de los becarios. A continuación, se describen cada uno de estos ejes de análisis 

a modo de plantear mejor la problemática de la investigación. 

Respecto al eje de análisis referido al estrés académico, dicho eje ha sido objeto 

de un intenso debate en los últimos años. Existe un crecimiento exponencial de estudios, 

informes y revisiones sobre el tema, en ese sentido, el estrés es entendido como la 

reacción ante cualquier situación o pensamiento que genere tensión, la cual puede ser 

positivo o negativo si la situación de riesgo persiste. Como sostiene Lazarus (2017), el 

estrés es la respuesta a un estímulo, situación o contexto que percibimos como riesgoso o 

exigente, que se expresa en respuestas psicológicas, conductas y pensamientos. Así pues, 

la transición a la vida universitaria requiere esfuerzos para adaptarse a un entorno 

competitivo con nuevos roles, normas, responsabilidades y exigencias académicas como 

los horarios, exámenes, espera de notas o incertidumbre sobre su futuro profesional y 

laboral; asimismo, el aumento del estrés depende también de sus expectativas educativas 

y situaciones psicosociales: problemas familiares, económicos, escolares, poco tiempo 

para el intercambio con la familia, pareja o amigos, etc. 

En cuanto al eje de análisis de la seguridad económica, la economía comenzó 

a formar parte de nuestras vidas hace mucho tiempo, por lo cual el concepto ha 

variado dependiendo de las necesidades de cada persona, el entorno y las normas 

culturales vigentes, pero puede definirse como la capacidad de satisfacer las necesidades 
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básicas de manera sostenible. De acuerdo con Rejda (2012) la seguridad económica es 

parte del bienestar y se refiere a un estado en el que las personas, los hogares y las 

comunidades están relativamente seguros de satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido, vivienda, atención médica, educación y deseos vitales en su vida 

diaria y en el futuro.  

Por último, el eje de análisis referido al rendimiento académico, tiene un carácter 

multifactorial, ya que ha evolucionado a través de los años y diferentes autores han 

intentado definirlo desde su perspectiva, algunos autores se refieren a ello como la 

capacidad académica, desempeño académico o rendimiento académico; sin embargo,  

Martínez & Pérez (2007) afirman que el rendimiento académico se mide o evalúa por las 

notas que obtiene el estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje, por lo que las 

notas parciales y anuales son las únicas referencias oficiales de rendimiento. 

De toda la problemática expuesta, la presente investigación pretende dar respuesta 

a las siguientes preguntas, en coherencia con las características problemáticas descritas 

arriba. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la asociación entre PBP y las condiciones de bienestar en los 

becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno: 2019-2021? 

1.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es la asociación entre el PBP y estrés académico en los becarios de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno? 
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b) ¿Cuál es la asociación entre el PBP y la seguridad económica en los becarios de 

la Universidad Nacional del Altiplano Puno? 

c) ¿Cuál es la asociación entre el PBP y rendimiento académico en los becarios de 

la Universidad Nacional del Altiplano Puno? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis general  

El PBP tiene una asociación positiva alta con las condiciones de bienestar de 

los becarios en la Universidad Nacional del Altiplano-Puno: 2019-2021.  

1.3.2. Hipótesis específicas 

a) El PBP se asocia medianamente con el estrés académico de los becarios en la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno. Dado que, muchos estudiantes tienen 

que lidiar con problemas económicos, emocionales, familiares y sociales y al 

mismo tiempo tienen que dedicarse a sus estudios, generando en el estudiante 

agotamiento físico, emocional y mental. Pues, el programa además de dar apoyo 

económico también ofrece cursos, talleres y asesoramiento relacionado al 

bienestar emocional. 

b) El PBP tiene una asociación positiva alta con la seguridad económica de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Dado que, los becarios 

están subvencionados económicamente por el programa. La cual, reduce la 

preocupación que los estudiantes tienen por sus finanzas y a la vez ya no tienen 

que trabajar para cubrir gastos como papelería, alimentación, movilidad, 

vivienda, vestimenta, entre otros. 

c) El PBP tiene una asociación positiva alta con el rendimiento académico de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Dado que, el programa 
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le da la oportunidad de dedicarse completamente a su permanencia y 

culminación de sus estudios, puesto que muchos de los estudiantes desertan por 

problemas generalmente de carácter económico.   

1.4. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL ESTUDIO: JUSTIFICACIÓN   

Como parte del PBP y producto de la experiencia vivida se ha podido identificar 

dinámicas y percepciones diferentes por áreas de estudio de los becarios, por ello surge 

el interés de desarrollar la investigación en torno a la dinámica y lógica de 

implementación del citado programa de becas, para analizar las percepciones y 

valoraciones de los becarios en torno al estrés académico que les produce ser becarios, la 

seguridad económica que les genera y el rendimiento académico que demanda ser becario 

en las áreas de estudio (sociales, biomédicas e ingenierías) de la Universidad Nacional 

del Altiplano. También por la exposición del programa, la relevancia que ha asumido en 

los últimos años, la accesibilidad a la población estudiada y finalmente porque se ha 

constatado que no existen muchos estudios sobre el tema y mucho menos sobre el PBP. 

En particular, el estudio permitirá ampliar el conocimiento que se tiene acerca del 

tema, dado que el PBP es una de las políticas de Estado dirigida a la formación de capital 

humano más importante que existe en el país; asimismo, servirá como antecedente o 

literatura para estudios posteriores. Finalmente, los resultados del estudio contribuirán en 

la mejora del proceso de implementación del PBP a nivel regional y a nivel nacional, 

considerando sus debilidades y potencialidades en la provisión de los servicios y/o 

beneficios que despliega para los estudiantes becarios.  

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general  
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Determinar la asociación entre el PBP y las condiciones de bienestar en los 

becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno: 2019-2021. 

1.5.2. Objetivos específicos  

a) Establecer la asociación entre el PBP y estrés académico en los becarios de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

b) Medir la asociación entre el PBP y la seguridad económica en los becarios de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

c) Precisar la asociación entre el PBP y rendimiento académico en los becarios de 

la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel internacional Vargas et al. (2020) quien investigó “las Becas Escolares y 

su impacto en la percepción del promedio escolar: evidencia para la Ciudad de México”, 

donde su objetivo fue determinar el impacto del Programa de Becas Escolares de la 

Ciudad de México en la percepción de los padres de familia sobre el rendimiento 

académico de sus hijos(as). Los resultados de la investigación indican que existen 

impactos positivos y significativos del Programa de Becas Escolares de la Ciudad de 

México, de hecho; los padres apreciaron que las notas de sus hijos(as) son más altas, 

aumentaron en un 18,1% (entre nueve y diez) y, al mismo tiempo, se reducía 

significativamente la probabilidad de que los padres percibieran una nota más baja frente 

a quienes no reciben la beca. 

Asimismo, Andraca (2006) en su investigación titulada “Programas de becas 

estudiantiles: experiencias latinoamericanas”, tiene como objetivo demostrar que los 

programas de becas brindan igualdad de oportunidades educativas y reducen las 

desigualdades en las poblaciones más desfavorecidas al canalizar recursos directamente 

a familias de bajos ingresos para, entre otras cosas, alentar la permanencia de los 

estudiantes en la educación. De acuerdo con los resultados del estudio, los programas 

deben promover la inclusión y retención de niños y jóvenes de bajos recursos en el sistema 

escolar, ofreciéndoles la oportunidad de recibir la capacitación que necesitan para trabajos 

mejor remunerados en el futuro, y así reducir la pobreza en el mediano plazo. Asimismo, 

los resultados obtenidos en Brasil y México inspiraron el desarrollo de programas de 

similar naturaleza en otros países de la región y en África. Por sus logros, se les considera 
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ejemplares en la reducción de la pobreza y la mejora de la educación de los sectores más 

pobres de la población. 

Asimismo, a nivel nacional según el Instituto Nacional de Estadística e 

Información (2013) entre los jóvenes menores de 23 años, solo el 22% logra acceder a la 

educación superior. El 15% de este grupo abandona la universidad en algún momento de 

su carrera.  Además, entre las personas de 25 a 34 años que viven en pobreza o pobreza 

extrema, solo el 8% culminó sus estudios superiores. Por la cual, se realizan diferentes 

estudios para determinar qué factores inciden en la deserción estudiantil. Y según el 

Ministerio de Educación (2012) los recursos financieros son la razón número uno para no 

ir a la universidad y continuar los estudios superiores.  

También como afirma el Ministerio de Economía y Finanzas (2013) en su estudio 

titulado “Evaluación de Impacto BECA 18: Modalidad ordinaria 2013”, su objetivo fue 

identificar los principales resultados de la Beca 18, para lo cual se realizó un estudio 

comparativo. En la cual, concluye que la introducción de la beca 18 ha tenido un gran 

impacto, pues según su estudio los principales resultados de la beca son un mejor acceso 

a la educación superior y matrícula oportuna, mayor probabilidad de acceso a 

instituciones de mayor calidad, mejor rendimiento académico en las universidades, 

continuidad de estudios y un mayor índice de bienestar en términos de satisfacción con la 

vida en comparación con los aspirantes que no recibieron una beca. 

Asimismo, Cotler (2016) en su estudio titulado “Educación superior e inclusión 

social: un estudio cualitativo de los becarios del programa Beca 18”, su objetivo fue 

describir y analizar el impacto que el programa Beca 18 ha tenido sobre los beneficiarios. 

En la cual, concluye que, como resultado de las becas, los becarios pueden estudiar sin 

ningún tipo de inconvenientes ya que el financiamiento de la beca cubre los estudios, 
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alojamiento, alimentación, materiales educativos, entre otros gastos, y ya egresados 

pueden gestionar ellos mismos su empleabilidad y así contribuir a la productividad del 

país. 

También Espinoza (2018) en su estudio “Acceso a la educación superior de 

poblaciones vulnerables: el caso Beca 18, modalidad albergues del PRONABEC – Perú, 

2012 – 2016”, su objetivo fue analizar la implementación del Programa Beca 18, 

modalidad albergues del PRONABEC. De la cual, la conclusión más relevante en el 

estudio es que los becarios universitarios tienen una nota promedio de 15 y los becarios 

de instituciones una nota promedio de 14. Esto debido a que, existen factores culturales 

que influyen en el rendimiento académico (promedio de notas), ya que los becarios 

provienen de albergues y esta situación les genera problemas de adaptación social. 

A nivel local, Choquehuanca (2017) en su investigación titulada “Satisfacción de 

los beneficiarios del programa Beca 18 y rendimiento académico en la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno – 2016”, su objetivo fue determinar la relación que existe 

entre la satisfacción y el rendimiento académico de los usuarios de Beca 18 en la 

Universidad Nacional Altiplano Puno. En la cual, los resultados indican que los becarios 

presentan una satisfacción alta respecto al programa (en la dimensión de procesos 99.6%, 

acompañamiento 98.5% y herramientas 92.6%). También en relación con el rendimiento 

académico, el 79,40% de los becarios presentan un promedio de nota 12 y 15. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Políticas y programas sociales  

La sociedad moderna según Luhmann (1990) es distinta a los siglos pasados 

y ha alcanzado niveles más altos de complejidad y especialización, lo que se expresa 

en la separación virtual de tres órdenes: el sistema social, las organizaciones y la 
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interacción social, distintas entre sí y a su vez formando un todo. Lo mencionado 

trajo principalmente la crisis de integración social, pues Durkheim (1987) menciona 

que a medida que la sociedad moderna se va haciendo más compleja, nuestra 

identificación con ella se hace cada vez más problemática, pues ésta se inclina más 

al individualismo, en contraste, la sociedad se organiza y se especializa cada vez más 

en la solución de determinados problemas para garantizar la identificación de los 

individuos con ella misma.  

Según Barba (1999) el proceso de unificación de los individuos con la 

sociedad se puede dar de dos maneras: la interacción social y la intervención 

sistemática; la primera se enfoca en los procesos de constitución y organización de 

identidades colectivas a partir de la interacción y organización social, lo que se 

denomina socialización. La segunda se enfoca en la integración del individuo a través 

de grupos e instituciones particulares mediante normas de acción transformadas en 

poder externo, aplicados con mecanismos sistémicos, abstractos, anónimos y 

estandarizados, a su vez dotados de poder económico y administrativo haciendo que 

estos se sujeten al tejido social a través de políticas, instituciones, programas, etc., 

que atacan las identidades colectivas sustituyendo el individualismo por formas 

anónimas de socialización.  

Por ello la intervención sistemática, desde una perspectiva sociológica, puede 

ser concebida como una forma de resolver la crisis de integración, mediante la 

política social, buscando regular el proceso de diferenciación creciente que 

caracteriza al mundo contemporáneo y que se traduce en desigualdad, anomia, 

pérdida de sentido, etc.  
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Al mismo tiempo, estas políticas y los programas sociales se pueden analizar 

desde dos grandes enfoques: el enfoque universalista y el enfoque de focalización. 

En cuanto al enfoque universal, según Paes de Barros & Carvalho (2004) 

explican el hecho de garantizar a todos, sin discriminación alguna, el libre acceso a 

determinados servicios o bienes, ya sean inversiones o compensaciones; en 

particular, que todos tengan acceso a los mismos beneficios, y que los más pobres 

tengan una mayor una mayor proporción del beneficio o el bienestar que quienes 

tienen mejores condiciones de vida, lo que, desde el punto de vista del universalismo, 

reduce la desigualdad en los resultados de la aplicación de los programas sociales. 

Además, según Filgueira (2014) el universalismo promueve la cohesión 

social, la equidad y la eficiencia al dejar de crear disparidades en el acceso a una 

gama de beneficios y servicios básicos; al mismo tiempo, no se oponen a la búsqueda 

de la eficiencia en la medida en que los beneficios y transferencias universales no 

reemplazan ni oscurecen la lógica de mercado en la que esta esfera sería eficiente; 

asimismo, el autor agrega que la universalidad tiene ventajas desde una perspectiva 

redistributiva; esta mayor redistribución se logra a través de la economía política del 

universalismo, que toma algunos recursos y servicios como bienes públicos para 

todos. 

Asimismo, Home (2012) entiende el universalismo no sólo como una garantía 

de acceso a servicios básicos de calidad, sino también para considerar al beneficiario 

del bien o servicio no sólo como receptor de derechos, sino también de obligaciones. 

Por otro lado, en realidad existen claras diferencias en la calidad del servicio, ya que 

las personas que no son pobres prefieren recurrir a servicios privados e incluso tarifas 

adicionales de prepago que ofrecen mejor calidad, por lo que el autor propone 
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mejorar la calidad de servicio del sector público, lo que implica un aumento de la 

financiación estatal a través de reformas tributarias que imponen una mayor carga 

fiscal a quienes perciben más ingresos, y que se está convirtiendo en una 

característica más del modelo de universalización. 

En cuanto al enfoque de la focalización de las políticas y programas sociales, 

según Ocampo (2008), la política de focalización es entendida como el apoyo de los 

subsidios de parte del Estado frente a los sectores más vulnerables en sus derechos y 

en el diseño de los sistemas público-privados, también defiende la necesidad de 

fundamentar la política social en varios principios, entre los que se destacan los 

ideales de universalidad y solidaridad. Asimismo, Lo Vuolo (2014) señala que las 

políticas focalizadas buscan corregir las desigualdades en un área determinada y 

promover una mayor eficacia en la asignación y entrega de recursos a los sectores 

más pobres y necesitados de protección social. 

Según Gallo (2015) la política social focalizada se basa en reconocer e 

identificar a las personas o grupos sociales que padecen una necesidad específica y 

que por tanto tienen derecho a una asistencia específica, es decir, las políticas sociales 

focalizadas se centran en individuos o grupos de un determinado sector social que 

padece una situación de necesidad, privación o penuria.  

Además, Ochman (2014) indica que la focalización asegura que los recursos 

disponibles o escasos se utilicen de manera eficiente para que las políticas públicas 

focalizadas sean más efectivas, particularmente en países con mayores índices de 

desigualdad, esto lógicamente podría conducir a una reducción en los costos 

tributarios y por ende a un menor rechazo a las políticas sociales gubernamentales, 

haciéndolas sostenibles en el largo plazo 
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En definitiva, las políticas universales están asociadas con altos costos y baja 

efectividad, mientras que las políticas focalizadas concentran los recursos en la 

población más vulnerable. 

Por ello, en línea con las políticas y programas de enfoque focalizado, el 

Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (PRONABEC) brinda becas de 

estudios para aquellos jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema Para ello, 

el Estado a través del Ministerio de Educación del Perú, específicamente 

PRONABEC, otorga becas como: Beca 18, beca permanencia, beca presidente de la 

república, beca docente universitario, beca inglesa, beca 18 internacional, becas para 

hijos de docente y entre otros. Asimismo, estas becas deben ser utilizadas como 

motor de desarrollo no solo de la educación técnica y/o vocacional sino de la nación 

en su conjunto. 

2.2.2. Programa de becas 

A nivel internacional Calero (1993) considera que las becas son subsidios e 

inversiones gubernamentales que la teoría del capital humano justifica como un 

intento de corregir una serie de fallas del mercado, y señala una relación directa entre 

la inversión en capital humano y la productividad, pues estas inversiones a futuro se 

transforman en retribuciones por parte del individuo que ha disfrutado del subsidio. 

Por consiguiente Berlanga (2014) enfatiza la necesidad de impulsar un 

modelo social de becas y ayudas que elimine las desigualdades y compense el 

rendimiento académico y consiga fortalecer la dimensión social y evitar la aparición 

de un nuevo tipo de desigualdad entre ricos y pobres en términos de conocimientos. 

A nivel nacional, Mellán (2019) afirma que aquellos estudiantes que han sido 

beneficiado por las becas tienen la capacidad de superar circunstancias difíciles, pues 
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cuando una persona experimenta un estado afectivo de satisfacción en relación con 

el hecho de lograr algo a lo que aspiraba, se asocia con la manifestación de valentía 

o coraje y la capacidad de adaptarse a situaciones estresantes de la vida.  

En el estado peruano, El PRONABEC tiene como objetivo posibilitar que 

jóvenes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico accedan y 

completen su educación superior técnica y/o profesional en universidades e institutos 

reconocidos, a su vez, el programa ofrece oportunidades de desarrollo en el marco de 

la política social que está siendo implementado por el gobierno.  

De acuerdo al Reglamento publicado en el Diario Oficial El Peruano se 

aprobó la Ley Nº 29837, Ley de creación del Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo, dicha aprobación se realizó el 28 de setiembre de 2012, el PRONABEC 

según la Resolución Ministerial N°705-2017 del Ministerio de educación (2017) 

tiene por objetivo: 

Promover la equidad en la educación superior asegurando el acceso, la 

continuidad y la finalización de esta etapa a jóvenes que alcanzaron un alto 

rendimiento académico y que a su vez sean de escasos recursos económicos a través 

de la planificación, diseño, gestión, seguimiento y evaluación de becas y créditos de 

estudio para financiar estudios en institutos técnicos, universidades y demás 

instituciones educativas en general, sean o no parte del sistema educativo; así como 

formación de artistas, artesanos y formación especializada para competiciones 

deportivas de alto nivel. De igual manera, ayuda a vincular las necesidades del sector 

y la formación académica, en el entorno de demanda laboral en los sectores públicos 

y privados. 
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Asimismo, PRONABEC ofrece los siguientes tipos de oportunidades 

educativas: 

Becas Pregrado. Esta beca se otorga a estudiantes que hayan culminado sus 

estudios secundarios con alto rendimiento académico y que a su vez se encuentren 

en estado de pobreza y pobreza extrema según el SISFOH. Esta beca financiada por 

el MINEDU permite el acceso, permanencia y finalización de estudios superiores en 

instituciones y universidades de prestigio. 

Este tipo de beca cubre los costos directos e indirectos de la educación 

superior. Los costos directos incluyen los gastos académicos: matrícula, pensiones 

(en cuestión de universidades privadas), vestuario o elementos de seguridad 

industrial, una computadora portátil y costos para la obtención del título, y entre los 

costos indirectos, los becarios reciben un subsidio mensual, cantidad que se destinará 

al alquiler de una habitación, material didáctico, movilidad y alimentación. Las becas 

de pregrado son: 

a) Beca 18: entre las modalidades más destacadas está la beca 18 ordinaria, 

beca 18 albergue, beca 18 VRAEM, beca 18 Huallaga, entre otros. 

b) Beca Excelencia Académica para hijos de Docentes.  

c) Beca Permanencia. 

d) Beca Continuidad de Estudios. 

Becas Postgrado.  

La Beca de Posgrado es para jóvenes que hayan terminado los estudios 

universitarios y obtenido un título con alto rendimiento académico, deben estar en el 

tercio superior de su promoción, además de presentar un buen perfil profesional, 

deben acreditar una condición de pobre o pobre extremo. Es una beca financiada por 
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el MINEDU y brinda al beneficiario la oportunidad de extender y fortalecer los 

conocimientos adquiridos en la educación superior, así como introducir la 

investigación científica. 

Este tipo de beca cubre los costos directos e indirectos relacionados con la 

realización de una maestría o doctorado. Entre los gastos directos se distinguen los 

pagos por gastos educativos: matrículas, pensiones, gastos administrativos de una 

institución educativa y gastos de graduación, y entre los gastos directos se distinguen 

los pagos por gastos educativos: matrículas, pensiones, gastos administrativos de 

instituciones educativas. al graduarse y entre los gastos directos, los becarios reciben 

un subsidio mensual, monto que se distribuirá en transporte internacional, alquiler de 

habitación, material didáctico, movilidad y alimentación. Las Becas de Postgrado 

son: 

a) Beca presidente de la República 

b) Beca Bicentenario 

c) Becas de Especialización en Pedagogía  

d) Beca Docente Universitaria 

Becas Especiales. Son todas las becas que no están consideradas en las becas 

de pregrado o posgrado, estas becas también son subsidiadas por el MINEDU. 

Crédito Educativo. Este tiene por objeto coadyuvar en el financiamiento 

parcial o total de estudios de pregrado, posgrado o cualquier otro tipo de formación, 

así como para el material de estudio, colegiatura, gastos de graduación y todo lo 

relacionado con la superación académica.  

Por lo expuesto, se entiende que las becas de estudios superiores facilitan la 

educación de jóvenes que se desempeñan muy bien en sus estudios, quienes a su vez 
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no cuentan con los medios para pagar su ingreso y permanencia en instituciones 

superiores, lo cual interviene en la calidad de vida. Asimismo, estas becas se otorgan 

con el propósito de mejorar el desarrollo del capital humano, convirtiendo a sus 

beneficiarios en profesionales de éxito, de modo que les permite contribuir a la 

productividad del país.  

2.2.3. Condiciones de bienestar  

Según Sen (2000) El bienestar es el estado en el que las personas tienen la 

capacidad y la oportunidad de vivir una vida importante y valiosa. Esta capacidad 

está determinada por una variedad de libertades instrumentales. En otras palabras, 

bienestar significa acceso a bienes materiales, seguridad personal, calidad de 

ambiente, buena salud y buenas relaciones sociales para llevar una vida digna, todo 

lo cual está íntimamente relacionado y es base para tomar decisiones y actuar de la 

mejor forma. 

Además, Flores & Gallegos (2011) verifica en su estudio que el bienestar está 

relacionado con las percepciones de buena salud mental y física, la capacidad de 

controlar el estrés, la ansiedad, tristeza e ira, buenas habilidades de afrontamiento y, 

en última instancia, la fuerza, energía, vitalidad y paz interior.  

En relación a un entorno educativo Gutiérrez, 1995 citado en Gonzáles et al. 

(2002) define el bienestar como excelencia académica, calidad de vida, integridad de 

procesos, adecuada y consistente personalización y socialización; significa también 

educación integral, oportunidades de desarrollo para todos los implicados en el 

proceso universitario, la alegría de vivirlo. 

Por lo expuesto, se asume que el bienestar es una situación que depende del 

contexto y que incluye aspectos básicos de una buena vida: libertad y elección, salud 
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y bienestar físico, buenas relaciones sociales, seguridad y paz. Además, estas 

características apenas difieren en el ámbito educativo, ya que se suma una formación 

integral para asegurar que los estudiantes gozan de bienestar. 

Así pues, centrándonos en el entorno educativo según el Ministerio de 

Educación & Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (2021) brinda a sus 

becarios un conjunto de acciones que guían y orientan su bienestar, el desarrollo de 

habilidades personales y tomar decisiones adecuadas que les permitan adaptarse, 

perseverar y culminar con éxito la educación superior y adquirir autonomía personal 

y social para asegurar su empleabilidad. 

2.2.3.1. Teorías sobre el estrés 

A nivel internacional el estrés de acuerdo a Pérez et al. (s.f.) es la 

presión o tensión, en otras palabras, nos sentimos estresados cuando 

estimamos que lo que requiere una situación particular de nosotros está más 

allá de nuestra capacidad o recursos y puede ser difícil. 

Asimismo, Gonzalez & Gonzalez, (2012) menciona que es un proceso 

cognitivo y afectivo que se percibe del impacto de los estresores. Las cuales, 

según Rojas et al., (2005), en un entorno universitario son la vida académica, 

la seguridad financiera, la familia, las situaciones laborales, las situaciones 

del entorno, el logro de metas y las relaciones interpersonales. Es decir, el 

alumno valora estos diferentes aspectos y los clasifica como amenazantes, 

como retos o demandas a los que puede responder con eficacia o no; estas 

valoraciones están relacionadas con emociones anticipatorias tales como: 

preocupación, ira, tristeza, miedo, confianza, contentamiento, alivio, entre 

otras. Si a este hecho se le suma la escasez de puestos de trabajo característica 
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de nuestro tiempo, junto con el alto grado de competitividad al que se 

enfrentarán, se ve que la finalización de los estudios por parte de los jóvenes 

exige un esfuerzo de adaptación a los nuevos roles, responsabilidades y 

demandas académicos (Casuso, 2011).  

En cuanto a nivel nacional Estrada et al. (2021) señala que si bien el 

estrés académico es una respuesta bastante común entre los estudiantes 

universitarios, su presencia puede afectar profundamente el rendimiento 

académico, el bienestar psicológico y la calidad de vida. Es decir, afecta no 

sólo la dimensión académica de los estudiantes, sino que trasciende al 

contexto personal, familiar y social.} 

Asimismo, a nivel local Jinez (2020) afirma que en la actualidad 

existen situaciones que resultan estresantes para la persona, por ejemplo, una 

entrevista, un examen, presión en el trabajo, problemas familiares, 

emocionales y entre otras. 

Por lo que se ha revisado sobre la teoría del estrés, se entiende por 

estrés la presión o tensión que se siente cuando es difícil adaptarse a las 

exigencias de las circunstancias que forman parte de la vida como resultado 

de diversos cambios políticos, económicos, familiares, sociales, culturales y 

académicos que afectan tanto la salud como el bienestar personal. 

2.2.3.2. Teorías sobre la seguridad económica 

A nivel internacional la seguridad económica de acuerdo al Comité 

Internacional de la Cruz Roja (2013) define como la condición de aquellas 

personas, hogares o comunidades capaces de satisfacer sus necesidades 

esenciales y hacer frente a los gastos ineludibles de manera sostenible tales 
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como los costos vinculados a las actividades y bienes mínimos para la 

subsistencia, la educación, la atención médica, de acuerdo con los 

requerimientos fisiológicos, el medio ambiente y las pautas culturales de cada 

lugar. En otras palabras, el goce de la seguridad económica permite a las 

personas satisfacer sus necesidades básicas que enriquecen la vida y tener 

independencia en la toma de decisiones. También, mejora la autoestima al 

promover la participación y roles importantes en la vida diaria como 

ciudadano pleno (Huenchuan & Guzmán, 2006).  

También, la Organización internacional del trabajo (2004) señala que 

la seguridad económica incentiva el bienestar personal, la tolerancia y la 

felicidad, y esto tiene un impacto positivo en el crecimiento y la estabilidad 

social. No obstante, afirma que no todas las personas gozan de una seguridad 

económica, lo cual se manifiesta más en los países pobres.  

De igual manera, a nivel nacional Según Perea (2019) la seguridad 

económica se relaciona con la protección contra amenazas de pobreza crónica 

y desempleo a través de un ingreso estable, el resultado del trabajo productivo 

y remunerado, o un sistema de seguridad social financiado con fondos 

públicos. 

Con base en las teorías revisadas de la seguridad económica, se puede 

entender como la disponibilidad estable de recursos económicos que puede 

proporcionar un trabajo o un sistema de seguridad financiado con fondos 

públicos, los cuales son necesarios para una vida de alta calidad y que cubren 

necesidades primarias como la alimentación, vivienda, ropa y, entre otras 
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cosas. Además, una seguridad económica hace frente a amenazas del 

desempleo y pobreza.  

2.2.3.3. Teorías sobre el rendimiento académico 

El rendimiento académico es un tema muy abordado, pero su 

conceptualización es complicada, dado que, algunos autores lo entienden 

como el desempeño académico y otros como aptitud escolar, estas diferencias 

normalmente solo se explican semánticamente y son sinónimos en su 

contexto global. 

A nivel internacional Albán & Calero (2017) consideran el 

rendimiento académico como una estimación de lo que un estudiante ha 

aprendido como resultado de un proceso educativo. 

Además, Ferragut & Fierro (2012) reconocen  que el desempeño 

académico se asocia tradicionalmente con la capacidad intelectual, pero el 

equilibrio personal es un factor clave para un mejor desempeño, puesto que 

dichos autores realizaron un estudio donde examinaron las asociaciones entre 

las variables bienestar, inteligencia emocional y rendimiento académico en 

estudiantes, donde los resultados muestran correlaciones significativas entre 

las variables de estudio.  

Asimismo, a nivel nacional desde el punto de vista del Programa 

Nacional de Becas & Crédito Educativo Del Ministerio de Educación (s.f.) el 

rendimiento académico es la medida de la capacidad y habilidades del 

estudiante, expresando lo aprendido durante el proceso educativo, lo que los 

ubica en el percentil superior al promedio al finalizar un período de estudio, 



38 

 

es decir, es la medida del nivel de conocimiento que ha logrado un estudiante 

como resultado de la educación recibida. 

Además, según el estudio realizado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2013) el rendimiento académico expresado en las notas o promedio 

de notas, es más alto para los becarios universitarios. Sin embargo, no se 

encuentran efectos significativos para el caso de las instituciones.  

En cuanto a nivel local Ortega (2018) enfatiza que el rendimiento 

académico está ligado a la calidad de vida que se maneja, es decir, desde 

temprana edad se enfrenta dificultades como privación económica, colapso 

de una estructura familiar, deterioro de la salud, y, entre otras que afecta la 

calidad de vida y en consecuencia el rendimiento académico y viceversa. Por 

tanto, en nuestra opinión, una beca de estudios es una oportunidad para 

superar las dificultades señaladas.   

 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1. Programa Beca Permanencia  

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (2016), señala que la 

beca permanencia está diseñada para estudiantes de pregrado que resaltan por su alto 

rendimiento académico en las universidades estatales del país, pero que no consiguen 

culminar su formación por tener escasos recursos económicos. La subvención que 

otorga la beca cubre la alimentación, movilidad local y material didácticos de estudio 

durante la carrera universitaria, también tiene como objetivo reducir la deserción e 

implicar a los estudiantes en el trabajo académico y de investigación. En palabras de 
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Thorp & Paredes, 2011 citado en Ramírez (2021) el programa de becas está diseñado 

para incorporar a estudiantes de escasos recursos, pero que aspiren continuar sus 

estudios universitarios o técnicos.  

2.3.2. Estrés  

Según Barraza (2006), asegura que el estrés académico es un transcurso 

continuo de carácter adaptativo y predominantemente psíquico que ocurre cuando a 

un alumno se le presentan en un ambiente desmesuradamente exigente que, según la 

propia estimación del alumno, son consideradas estresantes; cuando estos estresores 

incita un desequilibrio sistemático, que se presenta en una serie de síntomas; y 

cuando este inestabilidad fuerza al estudiante a tomar medidas de afrontamiento para 

restaurar el equilibrio sistémico. En otras palabras, el estrés es un fenómeno humano 

adaptativo que favorece en gran medida a la supervivencia, al desempeño adecuado 

y a la función efectiva en muchos quehaceres de la vida en cuanto a transcurso en sus 

labores de día a día (Peiro, 2005).  

 

 

2.3.3. Seguridad económica  

Según Huenchuan y Guzmán (2006), la seguridad económica es la capacidad 

de administrar y cuantificar los recursos financieros de manera consistente para 

garantizar una alta calidad de vida, que le permita disfrutar de necesidades objetivas 

especiales que sumen calidad durante muchos años, y disponer de autonomía en la 

toma de decisiones, es la otra cara de la pobreza, ya que le permite crear condiciones 

de seguridad y dignidad. De igual manera el Plan International (2014) señala que la 

seguridad económica, es cuando las familias y las comunidades tienen un ingreso 
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sólido y sostenible a lo largo del tiempo, haciéndolas más resilientes en tiempos de 

dificultades económicas.  

2.3.4. Rendimiento académico 

Chadwick (1999) Define el rendimiento académico como una expresión de 

las capacidades y características psicológicas del estudiante, que se desarrollan y 

actualizan durante la enseñanza y el aprendizaje, que le permiten alcanzar niveles de 

funcionamiento y rendimiento académico durante el semestre, que se simplifica en 

la calificación final del estudiante. Asimismo, Valverde 2005 citado en Garbanzo 

(2014) señala que el rendimiento académico es difícil, debido a su multifactorialidad 

y complejidad, ya que involucra factores como institucionales, pedagógicos, 

psicosociales y sociodemográficos, estos factores condicionan el aprendizaje de las 

habilidades cognitivas del estudiante.  

2.3.5. Bienestar  

El bienestar de acuerdo a Organización Mundial de la Salud (2022) para esta 

organización, este tipo de bienestar representa un estado en el que una persona es 

consciente de sus capacidades, consigue hacer frente a las tensiones normales de la 

vida, puede trabajar de manera provechosa, fructífera y además logra contribuir a la 

sociedad. En otras palabras, el bienestar se comprende como la situación de una 

persona cuando sus necesidades están satisfechas, y cuando se espera su satisfacción 

en el futuro (Morales, 1994). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El fundamento epistemológico de la investigación se basa en el paradigma de la 

investigación cuantitativa-positivista. La cual, permitió recoger, procesar y analizar datos, 

sobre la asociación entre PBP y las condiciones de bienestar de los becarios en la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno.  

Con la investigación se analizó la asociación de dos o más variables, buscando la 

generalización de los resultados a través de una muestra, de aquí se puede hacer 

inferencias de una población y donde se extrae la muestra, más allá del análisis de la 

relación de las variables, hace inferencia para analizar la asociación entre PBP y las 

condiciones de bienestar de los becarios. Como sostiene Hernández et al. (2014) la 

investigación cuantitativa es un proceso secuencial basado en evidencia que utiliza la 

recopilación de datos basada en variables de medición, luego analiza los datos y responde 

las preguntas de investigación. De esta manera, probamos hipótesis previamente 

establecidas apoyándonos en mediciones numéricas, cálculos y el uso de estadísticas para 

tratar de determinar patrones y pautas de comportamiento de una población. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio es de carácter transversal, cuyo diseño es no-experimental, que según 

Hernández et al. (2014) es el estudio de situaciones sociales, en el cual las variables se 

miden solo en un momento único, es sistemático y empírico, el investigador no puede 

presentar los valores de la variable independiente a voluntad y manipularla, sino que solo 



42 

 

observa las situaciones en su entorno natural para analizarlos. También nos brinda más 

oportunidades para generalizar los resultados a otros individuos y situaciones comunes. 

3.3. NIVEL DE ANÁLISIS 

El nivel de profundidad de la investigación es descriptivo-correlacional. Según 

Briones (2002) el análisis descriptivo, establece de qué manera se da la distribución de 

una, dos o tres variables en el ámbito global, cuál es la extensión de la variable 

expresándola en una síntesis de valores, cuál es la dispersión que se da entre las unidades 

de la población, entre otros. Asimismo, el análisis descriptivo en la investigación social 

cumple la función primordial de definir a un grupo con una o más características de la 

variable analizada. 

Según Tamayo (2008) el análisis correlacional tiene como objetivo determinar 

en qué medida las variaciones en uno o más factores coinciden. La presencia y la fuerza 

de esta covarianza generalmente se determina estadísticamente, utilizando coeficientes 

de correlación, indicando en situaciones complejas donde es importante vincular 

variables, pero el control experimental no es posible; esto le permite medir y correlacionar 

simultáneamente múltiples variables de observación natural.  

Por otro lado, el nivel del alcance territorial es micro, ya que la población de 

análisis lo conforman los becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

3.4. UNIDADES DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN  

Las unidades de análisis de la investigación son: 

a) El estrés académico, es una reacción emocional, cognitiva y conductual ante 

estímulos y eventos académicos, lo cual genera agotamiento físico, emocional y 

mental, y como consecuencia influye en las condiciones de bienestar del estudiante. 



43 

 

b) La seguridad económica, el cual es fundamental para una buena calidad de vida, ya 

que puede cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestido y otras 

cosas. Además, con ello los estudiantes hacen frente a la pobreza y al desempleo. 

c) El rendimiento académico, es el resultado de los desempeños y los logros de las 

competencias del estudiante durante y al final de un ciclo académico, lo cual es 

fundamental para que los estudiantes puedan mantener la beca y así dedicarse 

completamente a su permanencia y culminación de sus estudios.  

Las unidades de observación son los estudiantes becarios de la Universidad 

Nacional Altiplano Puno, quienes pertenecen a la convocatoria 2019 del PBP. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio está conformada por un total de 472 estudiantes 

becarios de la Universidad Nacional del Altiplano, con base en la convocatoria-2019, 

según el PRONABEC, en el informe Nº1086-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-

OBE.  

La muestra, para la selección de la muestra se aplica el muestreo probabilístico 

aleatorio simple y estratificado por ser una población finita y heterogénea. Según Tamayo 

(2008) el muestreo estratificado es la división de la población en segmentos homogéneos 

(estratos) y luego se selecciona una muestra aleatoria simple de cada segmento (estratos), 

lo que se pretende en este tipo de muestreo es asegurar la representatividad de todo el 

estrato de interés de la muestra. En él se puede implementar un muestreo aleatorio simple 

o estratificado. Para seleccionar el tamaño mínimo de la muestra probabilística se aplicó 

la siguiente fórmula estadística: 
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N=Población  

n= es la muestra  

P= es la variabilidad positiva 0.5 

Z= es el nivel de confianza 1.96 (95%) 

Q= es la variabilidad negativa 0.5 

E= es el margen de error 0.05 (5%)  

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟒𝟕𝟐

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟒𝟕𝟐 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

𝒏 =
𝟒𝟓𝟑, 𝟑𝟏

𝟐, 𝟏𝟒
 

𝒏 = 𝟐𝟏𝟏. 𝟖𝟑 

𝒏 = 𝟐𝟏𝟐 

Para el ajuste muestral se aplica la siguiente fórmula estadística: 

N=tamaño de la población  

N1=tamaño de la muestra sin ajustar 

n=tamaño de la muestra ajustada 

𝒏 =
𝒏𝟏

𝟏 + 𝒏𝟏/𝑵
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𝒏 =
𝟐𝟏𝟐

𝟏 + 𝟐𝟏𝟐/𝟒𝟕𝟐
 

𝒏 =
𝟐𝟏𝟐

𝟏. 𝟒𝟓
 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟔. 𝟐𝟏 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟔 

Para realizar el muestreo estratificado según escuelas profesionales se aplica la 

siguiente fórmula estadística: 

Fh: Constante 

Nh: Población por estrato 

nh: muestra seleccionada por estrato 

𝑭𝒉 =
𝒏

𝑵
=
𝟏𝟒𝟔

𝟒𝟕𝟐
= 𝟎. 𝟑𝟏 

𝒏𝒉 = 𝑵𝒉(𝒇𝒉) 

 

 

 

ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO 

Escuelas 

profesionales 

Nº de 

Becarios 

Muestra 

nh 

Escuelas 

profesionales 

Nº de 

Becarios 

Muestra 

nh 

1 
Ingeniería 

agronómica  
20 6 19 Odontología  5 2 
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2 

Ingeniería 

topográfica y 

agrimensura 

19 6 20 Enfermería  14 4 

3 
Ingeniería 

agroindustrial 
19 6 21 Medicina humana  2 1 

4 
Ingeniería 

agrícola  
19 6 22 

Medicina 

veterinaria y 

zootecnia  

16 5 

5 FísicoMatemático 2 1 23 
Ciencias 

contables  
21 7 

6 Ingeniería civil  15 5 24 Administración  13 4 

7 
Arquitectura y 

urbanismo  
12 4 25 Educación física  3 1 

8 
Ingeniería 

económica  
38 12 26 Educación inicial  8 2 

9 

Ingeniería 

estadística e 

informática  

7 2 27 
Educación 

primaria  
19 6 

10 
Ingeniería 

geológica  
20 6 28 

Educación 

secundaria  
21 7 

11 
Ingeniería 

metalúrgica  
4 1 29 Derecho  11 3 

12 
Ingeniería 

electrónica  
11 3 30 Antropología  26 8 

13 

Ingeniería 

mecánica 

eléctrica  

10 3 31 Arte  0 0 

14 
Ingeniería de 

sistemas  
24 7 32 

Ciencias de la 

comunicación 

social 

13 4 

15 
Ingeniería de 

minas  
16 5 33 Sociología  27 8 

16 
Ingeniería 

química  
7 2 34 Turismo  9 3 

17 
Ciencias 

biológicas 
2 1 35 Trabajo social  13 4 

18 
Nutrición 

humana  
6 2 

        

TOTAL 472 147 

Se determina que la muestra obtenida es de 146 estudiantes becarios de la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno, con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 5 %. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de investigación aplicada en el estudio es la encuesta, que según 

Tamayo (2008) permite responder problemas en términos descriptivos y establecer la 

correlación entre variables, luego de la recolección sistemática de información de acuerdo 

a un plan predeterminado, lo que garantiza la veracidad de la información obtenida. 

El instrumento de recolección de datos en el estudio es el cuestionario, que 

según Tamayo (2008) contiene aspectos del fenómeno que se consideran significativos; 

también nos permite destacar algunos temas que más nos interesan, reduce la realidad a 

una cierta cantidad de datos esenciales y especifica el objeto de la investigación. 

 

3.6.1. Validez y confiabilidad  

Para la confiabilidad y validez del instrumento aplicado se ha realizado la 

prueba piloto, aplicando el mismo a 24 estudiantes becarios, para ello se utilizó el 

programa SPSS versión 25. Los resultados obtenidos dan cuenta que el alfa de 

Cronbach es de 0,950, lo que indica que el cuestionario es adecuado y fiable para su 

aplicación. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,950 28 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2021. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento y análisis de datos, fue necesario aplicar el estadístico SPSS 

versión 25 considerando como la primera variable al PBP y la segunda variable las 
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condiciones de bienestar y sus tres dimensiones: estrés académico, seguridad económica 

y rendimiento académico. 

Las técnicas que se aplicó para el análisis y procesamiento de datos son:  

a) La codificación de las preguntas o ítems, la cual se efectuó con la numeración 

del 1 al 5. 

b) La categorización de las variables, realizada utilizando la escala o fórmula de 

Stanones para organizar o agrupar las respuestas de cada variable de estudio 

en tres categorías (por ejemplo: estrés bajo, moderado y alto), creando un 

gráfico en forma de campana. Para ello, se utilizó la media +-0.75*desviación 

estándar, dicha fórmula nos permitió obtener los puntos de corte en función 

al puntaje conseguido en la medición de cada una de tres variables de estudio 

c) El análisis correlativo. Tales técnicas nos permitieron describir el tratamiento 

estadístico de los datos a través de tablas, gráficos y entre otros.       

Asimismo, se aplicó el análisis de contenido, que según Hernández et al. (2014) 

es una técnica para examinar objetiva y sistemáticamente cualquier tipo de comunicación 

que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y los somete a análisis estadístico. 

Por último, para la aceptación o rechazo de las hipótesis se aplicó el estadístico de 

la Chi-cuadrada y el coeficiente de correlación de Spearman (Rho de Spearman), que 

según Briones (2002) es un coeficiente que se utiliza para medir la correlación entre dos 

variables ordinales cuando se conoce la posición de una persona o sujeto, es decir, en 

función de la diferencia entre las posiciones. 

3.8. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.8.1. Región de Puno 
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El departamento de Puno está situado en el extremo sureste del Perú, entre 

los 13°00'00" y 17°17'30" de latitud sur, 71°06'57" y 68°48'46" de longitud oeste; 

Tiene una extensión territorial de 71.999,0 km2 (6,0 por ciento del territorio 

nacional) y es el quinto departamento más extenso a nivel nacional. Limita al sur con 

la región de Tacna y el país de Bolivia, al norte con la región de Madre de Dios, al 

este con el país de Bolivia, y al oeste con la región de Moquegua, Cusco y Arequipa. 

Y, como todos los demás departamentos del Perú, es de facto una región con su 

propio gobierno regional, así como un distrito electoral en el que se eligen cinco 

congresistas. 

La región está dividida en 13 provincias y 110 distritos y se menciona en la 

siguiente manera: Puno 15 distritos, Chucuito 7, Lampa 10, Melgar 9, Moho 4, El 

Collao 5, Azángaro 15, Carabaya 10, Huancané 8, San Antonio de Putina 5, San 

Román 5, Sandia 10 y Yunguyo 7 

Como se aprecia la región de Puno es un polo de progreso económico. En la 

ciudad se desarrollan los siguientes tipos de actividad económica: comercio, 

industria, transporte, servicios, hotelería, turismo y otros. 

Pese a ello, Puno es uno de los departamentos que presenta un ambiente 

crítico en cuanto a sus indicadores sociales. La tasa de pobreza (60,8%) es superior 

a la media nacional (34,8%). En términos de pobreza extrema, es el sexto 

departamento más alto del país (27% de la población del estado). 

3.8.2. Universidad Nacional del Altiplano 

La Universidad Nacional de Puno (UNAP) es una universidad pública 

ubicada en Puno, Perú, fue una de las primeras universidades públicas. Fue fundada 

en 1856 por iniciativa de la población de la región de Puno. Fue establecida el 29 de 



50 

 

agosto de 1856 por la Ley N°406, firmada por Don Ramón Castilla y Marquesado, 

utilizando el nombre de Universidad de Puno, para la enseñanza de la religión, la 

legislación, la medicina, la filosofía y las letras, las matemáticas y las ciencias 

naturales. La creación de la universidad es producto de las demandas de intelectuales 

y políticos; porque la sociedad puneña es considerada la cuna de destacados 

intelectuales peruanos. Pero en 1867 suspendió sus actividades debido a la crisis 

económica y financiera de la época. 

Años después, el senador Enrique Torres Belón, aseguró su apertura bajo la 

Ley N° 13516 con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano, reiniciando sus 

actividades académicas el 29 de abril de 1962. En 1983, la Ley Universitaria N° 

23733 la nombró Universidad Nacional Puno Altiplano. 

En la actualidad cuenta con 20 facultades, 36 escuelas de formación 

profesional, una escuela de posgrado, entre otros; es el hogar de más de 16 mil 

estudiantes, 1 200 profesores y 800 empleados administrativos. 

Además, está enfocada en generar conocimientos y guiar la formación 

integral de personas competentes a nivel de pregrado, maestría y posgrado; ejecuta 

la expansión cultural y la proyección para promover el desarrollo humano y 

sostenible en el ámbito regional, nacional y global. 

Un aspecto menos conocido, pero de extrema importancia social es que la 

presencia de una universidad pública de Puno ha permitido la incorporación de 

muchos jóvenes aymaras y quechuas en las aulas universitarias. Así, la universidad 

ha jugado y sigue jugando un papel importante en la ciudadanía y reivindicación de 

las poblaciones indígenas de esta zona remota del Perú.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

La Universidad Nacional del Altiplano (UNA), siendo una de las casas de estudios 

superiores más importantes de la Región Puno, alberga estudiantes de diferentes 

condiciones socioeconómicas, de las cuales los estudiantes más vulnerables y de alto 

rendimiento académico están invitados a participar en el concurso de becas que ofrece el 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC). 

Considerando lo anterior, para efectos de la presente investigación de tesis de 

licenciatura de la Escuela Profesional de Sociología, como población objeto de dicho 

estudio se ha considerado a los estudiantes becarios del PBP, quienes cursan sus estudios 

en las diferentes escuelas profesionales de la UNA, Puno. 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, organizada de 

acuerdo con las tres variables del estudio. En una primera parte se expone la información 

general de la población objeto de estudio, quienes han participado en la investigación. En 

la segunda parte se exponen los resultados en torno a la relación entre el PBP y el nivel 

de estrés. En seguida se da cuenta de los resultados referidos a la relación entre el PBP y 

el nivel de seguridad económica. Además, se presentan los resultados en torno a la 

relación entre el PBP y el nivel de rendimiento académico.  Asimismo, se realiza la 

discusión de los resultados del estudio presentado previamente. Finalmente, se realiza el 

análisis e interpretación de la prueba de las hipótesis estadísticas. 
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4.1.1. Características de la población objeto de estudio 

Los resultados presentados en la Tabla 1, revelan que los estudiantes de todas 

las escuelas profesionales, exceptuando a los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Arte, son beneficiarios del PBP, en la UNA, Puno. 

Además, tomando en cuenta que la técnica aplicada en la investigación ha 

sido la encuesta a través del instrumento del cuestionario. En este sentido, el 

cuestionario se aplicó a una muestra estratificada por escuelas profesionales, por lo 

que en la Tabla 1, se puede apreciar que las escuelas profesionales con mayor número 

de becarios son: en primer lugar, Ingeniería Económica con 8,0%, seguida de 

Ingeniería Agronómica con 6,2% y Antropología con 5,5% de becarios. Mientras 

que, con la menor proporción de becarios son las escuelas profesionales de Físico-

Matemático, Ciencias Biológicas, Medicina Humana y Educación Física. Asimismo, 

se puede apreciar que el porcentaje promedio de becarios en las diferentes escuelas 

profesionales es de 2,7%. 

 

Tabla 1  

Población objeto del estudio según escuelas profesionales de la UNA, Puno. 

Escuelas Profesionales Frecuencia Porcentaje 

Ingeniería agronómica 9 6,2 

Ingeniería topográfica y agrimensura 6 4,1 

Ingeniería agroindustrial 5 3,4 

Ingeniería agrícola 7 4,8 

Físico-Matemático 1 0,7 

Ingeniería civil 3 2,1 

Arquitectura y urbanismo 4 2,7 

Ingeniería económica 12 8,2 

Ingeniería estadística e informática 3 2,1 
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Ingeniería geológica 8 5,5 

Ingeniería metalúrgica 2 1,4 

Ingeniería electrónica 2 1,4 

Ingeniería mecánica eléctrica 4 2,7 

Ingeniería de sistemas 6 4,1 

Ingeniería de minas 2 1,4 

Ingeniería química 2 1,4 

Ciencias biológicas 1 0,7 

Nutrición humana 1 0,7 

Odontología 2 1,4 

Enfermería 4 2,7 

Medicina humana 1 0,7 

Medicina veterinaria y zootecnia 5 3,4 

Ciencias contables 7 4,8 

Administración 4 2,7 

Educación física 1 0,7 

Educación inicial 2 1,4 

Educación primaria 5 3,4 

Educación secundaria 7 4,8 

Derecho 4 2,7 

Antropología 8 5,5 

Ciencias de la comunicación social 4 2,7 

Sociología 7 4,8 

Turismo 3 2,1 

Trabajo social 4 2,7 

Total 146 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS, 2022. 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 1, se concluye que, para fines del 

estudio, como parte de la población objeto de estudio al menos se cuenta con un 

estudiante becario por cada una de las 34 escuelas profesionales de la UNA, Puno. 
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Tabla 2  

Población objeto del estudio por procedencia, según sexo: en porcentaje. 

 
Procedencia 

Total 
Urbana Rural 

Sexo 
Varón 17,1 34,9 52,1 

Mujer 18,5 29,5 47,9 

Total 35,6 64,4 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla 2, el 64,4% de los 

becarios encuestados de la UNA, Puno, son de procedencia rural, entre varones y 

mujeres; en tanto que, el 35,6% de los becarios encuestados son de procedencia 

urbana: entre varones y mujeres.   

Asimismo, en la Tabla 2, se observa que, el 52,1% de los becarios 

encuestados son varones y el 47,9% está representado por mujeres. 

Por lo tanto, podemos afirmar que en su mayoría la población objeto del 

estudio (becarios) provienen del sector rural. De los cuales, la mayoría son varones.  

Tabla 3  

Población objeto del estudio por lengua materna, según sexo: en porcentaje. 

 

Lengua materna 

Total 

Quechua Aimara Otros 

Sexo 

Varón 30,8 16,4 4,8 52,1 

Mujer 32,2 12,3 3,4 47,9 

Total 63,0 28,8 8,2 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 
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De acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla 3, el 63,0% de los 

becarios encuestados de la UNA, Puno son de lengua materna quechua, en tanto que 

el 28,8% de los becarios encuestados sostienen ser de lengua materna aymara y el 

8,2% de los becarios encuestados pertenecen a otras lenguas maternas.  

Asimismo, en la Tabla 3 se puede observar que, el 32,2% de los becarios 

encuestados son mujeres quechua-hablantes, que constituyen la mayoría de las 

becarias en relación con los varones. Mientras que el 16,4% de los becarios aimara-

hablantes son varones, que constituyen la mayoría con relación a las mujeres.   

Por lo tanto, podemos concluir que, entre la población objeto del estudio, se 

cuenta con una mayor presencia de becarios de lengua materna quechua, donde las 

mujeres predominan en comparación con la cantidad de varones, y en el caso de los 

becarios aimaras se produce una relación inversa, donde predominan los varones con 

relación a las mujeres.  

4.1.2. PBP y Estrés en los becarios de la UNA, Puno 

En este apartado damos conocer sobre el estrés de los becarios, sabemos que 

la transición a la vida universitaria trae muchos cambios económicos, familiares, 

sociales, académicos, y otros, las cuales pueden provocar estrés, y queremos saber 

cómo los cursos, talleres y asesoramiento relacionado al bienestar emocional 

brindado por PRONABEC interviene en los becarios de la UNA, Puno. Asimismo, 

se presenta los resultados de la investigación que se realizó a través de la encuesta 

sobre el nivel de estrés en relación con el género de los becarios, el área de estudio 

de los mismos, para luego dar cuenta de las proposiciones o ítems planteados sobre 

el estrés y la efectividad del PBP según el nivel de estrés expresado por los becarios.  
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Tabla 4  

Población objeto del estudio por nivel de estrés, según sexo: en porcentaje. 

 

Nivel de estrés 

Total 

Bajo Moderado Alto 

Sexo 

Varón 11,0 31,5 9,6 52,1 

Mujer 12,3 28,8 6,8 47,9 

Total 23,3 60,3 16,4 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS, 2022. 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 4, el 60,3 % de los becarios 

encuestados refieren que tienen un nivel de estrés moderado en el desarrollo de sus 

actividades académicas y el 23,3 % de los estudiantes becarios encuestados indican 

tener un nivel de estrés bajo. Por su parte, el 16,4 % de la población estudiada 

expresaron tener un nivel de estrés alto, lo cual puede contribuir a la ansiedad, e 

inclusive, a la depresión.   

Asimismo, en la Tabla 4, podemos observar que, los varones presentan un 

nivel de estrés moderado (31,5%) superior al de las mujeres (28,8%). Esta situación 

sería corroborada porque las mujeres becarias presentan un nivel de estrés bajo 

(12,3%) en relación con los varones (11,0%). 

Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que los varones tienden a sufrir 

más estrés en comparación con las mujeres. Asimismo, el nivel de estrés de la 

mayoría de los becarios encuestados entre mujeres y varones se concentra en el nivel 

moderado a raíz de la presencia del PBP. 
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Tabla 5  

Población objeto del estudio por nivel de estrés, según área de estudio: en porcentaje. 

 
Nivel de estrés 

Total 
Bajo Moderado Alto 

Área de estudio  

Ingenierías 13,7 30,1 8,2 52,1 

Biomédicas 2,7 5,5 1,4 9,6 

Sociales 6,8 24,7 6,8 38,4 

Total 23,3 60,3 16,4 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 5, el 52,1% de los becarios 

encuestados forman parte del área de Ingeniería, en la que el 30,1% de los becarios 

tienen un nivel de estrés moderado. Asimismo, el 38,4% de los becarios representan 

al área de sociales, de la cual el 24,7% presentan un nivel de estrés moderado. El 

9,6% de becarios estudiados representan al área de biomédicas, donde el nivel de 

estrés predominante es el estrés moderado con 5.5%, al igual que en las demás áreas 

de estudio. 
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Tabla 6 

Población objeto del estudio por Ítems sobre el estrés: en porcentaje. 

Ítems Nunca 
Casi 

nunca 

En 

ocasiones 

Casi 

siempre 
Siempre Total 

Me siento más liberado(a) y 

calmado(a), ya no estoy repleto 

de pensamientos durante todo el 

tiempo. 

 9,6 50,7 30,1 9,6 100,0 

Me siento con la capacidad de 

afrontar situaciones que 

sobrepasan mis posibilidades en 

lo personal, familiar y social. 

2,1 6,2 26,0 47,9 17,8 100,0 

Me siento con energía y 

motivación para afrontar las 

condiciones psicosociales (los 

problemas económicos, 

problemas sociales y otros). 

 4,8 19,2 45,9 30,1 100,0 

Me siento tranquilo(a) y puedo 

conciliar el sueño sin ningún 

problema. 

2,7 13,7 24,0 32,9 26,7 100,0 

Me siento más calmado(a) y con 

menos preocupaciones en 

cuanto a horarios, exámenes y 

espera de notas. 

0,7 12,3 33,6 37,7 15,8 100,0 

Me siento más organizado (a) y 

puedo compartir más tiempo 

con familiares, pareja o amigos 

y sentirme mejor. 

1,4 10,3 29,5 41,1 17,8 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados de los becarios encuestados, en la tabla 6, el 

50.7% manifiesta que solo en ocasiones se sienten más liberados y calmados durante 
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su día a día, ya no están repletos de pensamientos o al pendiente de informaciones, 

actividades, preocupaciones, entre otros.   

También, los becarios encuestados señalaron estar conformes con la escala 

casi siempre en los siguientes ítems: El 47.9% de los becarios encuestados se sienten 

con la capacidad de afrontar situaciones que sobrepasan sus posibilidades. De la 

misma manera, el 45,9% se siente con energía y motivación para afrontar las 

condiciones psicosociales; el 32,9% de los becarios encuestados se sienten tranquilos 

y ello les permite conciliar el sueño y el 37,7% de los becarios encuestados se sienten 

más calmados(as) y con menos preocupaciones en cuanto a horarios, exámenes y 

espera de notas. Por último, el 41,1% se sienten más organizados (as) y pueden 

compartir más tiempo con familiares, pareja o amigos y sentirse mejor. 

Por lo tanto, según los datos podemos concluir que, los becarios encuestados 

casi siempre se sienten libre de tensiones y presiones, con la capacidad de 

sobreponerse ante cualquier dificultad y de gestionar su tiempo tanto en lo personal, 

académico y social. 

Tabla 7  

Población objeto de estudio por efectividad del PBP, según el nivel de estrés: en 

porcentaje. 

 

Efectividad del PBP 

Total Baja 

efectividad 

Efectividad 

media 

Alta 

efectividad 

Nivel del estrés 

Bajo 8,9 11,0 3,4 23,3 

Moderado 12,3 37,0 11,0 60,3 

Alto 2,7 11,0 2,7 16,4 

Total 24,0 58,9 17,1 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 
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Con base en los resultados de la Tabla 7 y gráfico 1, se puede afirmar que el 

60,3% de los becarios tienen un nivel de estrés moderado y el 58,9% refiere que la 

efectividad de PBP es media. 

Gráfico 1 

Población objeto de estudio por efectividad del PBP, según el nivel de estrés: en 

cantidad de becarios. 

 

 FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

También, mediante los resultados se puede indicar que cuando el nivel de 

estrés es moderado, la efectividad del programa es media en un 37,0%. En cambio, 

cuando el nivel de estrés es alto, la efectividad del programa es media en un 11,0% 

y cuando el nivel de estrés es bajo, la efectividad del programa es media en un 11,0% 

de becarios encuestados. 

De esto se puede concluir que la mayoría de los becarios califican el programa 

como medianamente efectivo. De igual forma, en la mayoría de los becarios 

encuestados destaca el nivel de estrés moderado.   
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4.1.3. PBP y Seguridad económica en los becarios de la Universidad Nacional 

del Altiplano 

En este apartado damos a conocer sobre la seguridad económica de los 

becarios, sabemos que la seguridad económica es importante para la permanencia y 

culminación de los estudios universitarios, pues muchos estudiantes en nuestra 

región de Puno son de bajos recursos. Por ello queremos saber cómo la subvención 

económica brindada por PRONABEC interviene en los becarios de la UNA Puno. 

Asimismo, se presenta los resultados de la investigación que se realizó a través de la 

encuesta sobre el nivel de seguridad económica en relación con la procedencia de los 

becarios, el área de estudio de los mismos, para luego dar cuenta de las proposiciones 

o ítems planteados sobre la seguridad económica y la efectividad del PBP según el 

nivel de seguridad económica expresado por los becarios.  

 

Tabla 8  

Población objeto del estudio por nivel de seguridad económica, según procedencia: en 

porcentaje. 

 
Nivel de seguridad económica 

Total 
Débil Moderado Sólido 

Procedencia 
Urbana 10,3 17,8 7,5 35,6 

Rural 13,7 35,6 15,1 64,4 

Total 24,0 53,4 22,6 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla 8, el 53,4% de los 

becarios encuestados en la UNA, Puno se encuentran en un nivel moderado de 

seguridad económica, lo que refleja que la mayoría de los becarios pueden cubrir los 
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gastos relacionados a la alimentación, educación, vivienda, atención médica y entre 

otras, también cabe mencionar que dentro del nivel moderado de seguridad 

económica predominan los becarios de la zona rural con un 35,6%.  

Asimismo, el 22,6% manifiesta que su nivel de seguridad económica es 

sólido, dentro de la cual los becarios provenientes de la zona rural destacan con un 

15,1%. Mientras tanto, el 24,0% de becarios encuestados tiene un bajo nivel de 

seguridad económica, en este último se destaca la procedencia rural con el 13,7% de 

becarios encuestados, lo que demuestra que los becarios, aun contando con la 

subvención económica del PBP, presentan complicaciones para cubrir gastos 

personales, académicas y sociales. 

Por lo tanto, los resultados muestran que el nivel de seguridad económica que 

se destaca en los becarios encuestados es el nivel moderado. Además, podemos 

entender que el PBP alcanza ampliamente a estudiantes de procedencia rural, ya que 

los becarios de dicha procedencia resaltan con un mayor porcentaje en cada uno de 

los niveles de la seguridad económica.  
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Tabla 9  

Población objeto del estudio por nivel de seguridad económica, según área de estudio: 

en porcentaje. 

 
Nivel de seguridad económica 

Total 
Débil Moderado Sólido 

Área de estudio 

Sociales 3,4 24,0 11,0 38,4 

Biomédicas 5,5 2,7 1,4 9,6 

Ingeniería 15,1 26,7 10,3 52,1 

Total 24,0 53,4 22,6 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 9, el 53,4% de los 

becarios encuestados en la UNA, Puno tienen un nivel moderado de seguridad 

económica, destacándose el área de la ingeniería con un 26,7%, seguido del área de 

sociales con un 24,0% y mientras tanto el 2,7% representa al área de biomédicas. En 

contraste, el 24,0% de los becarios encuestados tienen un nivel de seguridad 

económica débil, resaltando en tal nivel el área de ingenierías con el 15,1% de 

becarios encuestados. Asimismo, el 22,6% de los becarios encuestados manifiestan 

tener un nivel sólido de seguridad económica, el 11,0% de ellos se encuentran en el 

área social.  

Además, cabe señalar que la mayor parte de los encuestados pertenecen al 

área ingenierías con un 52,1%, seguido del área sociales con un 38,4% y por último 

del área biomédica con un 9,6% de becarios.  

Frente a ello, podemos concluir que los estudiantes que acceden a una beca 

proporcionada por el PBP son en su mayoría del área de ingeniería, dicha beca 

permite que los estudiantes tengan un nivel moderado de seguridad económica 

durante la culminación de sus estudios universitarios. 
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Tabla 10  

Población objeto de estudios según ítems propuestos sobre seguridad económica: en 

porcentaje. 

Ítems 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

Considero que 

puedo solventar 

mis gastos de 

alimentación sin 

dificultades. 

0,7 3,4 13,0 48,6 34,2 100,0 

Considero que 

puedo cubrir los 

gastos de mi 

vivienda. 

0,7 3,4 11,0 48,6 36,3 100,0 

Considero que 

puedo acceder y 

cubrir una mejor 

atención médica.  

2,1 12,3 31,5 40,4 13,7 100,0 

Considero que 

puedo solventar la 

adquisición de 

insumos y 

recursos 

educativos. 

1,4 6,2 10,3 46,6 35,6 100,0 

Considero que 

puedo tomar 

decisiones propias 

en relación con mi 

economía. 

0,7 4,1 8,9 45,2 41,1 
 

100,0 

Considero que me 

siento más 

tolerante y feliz. 

2,7 19,2 47,9 30,1 2,7 100,0 

Considero que 

estoy protegido 

(a) frente a las 

2,1 6,2 15,8 42,5 33,6 100.0 
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amenazas del 

desempleo y la 

pobreza durante 

mis estudios. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla 10, El 48,6% 

manifiesta estar de acuerdo en poder cubrir los gastos de vivienda y alimentación, en 

cuanto a poder cubrir la atención médica el 40,4% de los becarios encuestados está 

de acuerdo.  

Asimismo, respecto a la adquisición de útiles y recursos educativos, el 46,6% 

de los becarios se mostraron de acuerdo. De igual forma, el 45,2% de los becarios 

considera estar de acuerdo en tomar sus propias decisiones respecto al subsidio que 

otorga el PBP y el 42,5% de los becarios encuestados está de acuerdo en que el 

subsidio económico que les brinda la beca les permite enfrentar el desempleo y la 

pobreza. Por otro lado, el 47,9% de los becarios considera que está indeciso sobre si 

se siente feliz y tolerante con la subvención económica. 

Por lo tanto, según los datos podemos concluir que, el mayor porcentaje de 

becarios está de acuerdo con poder cubrir necesidades personales, académicas y 

sociales, y que además se sienten protegidos ante amenazas de desempleo y pobreza 

durante sus estudios universitarios. En cambio, sólo en el ítem relacionado con la 

tolerancia y la felicidad, los becarios manifestaron estar indecisos sobre esta 

afirmación. 
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Tabla 11  

Población objeto de estudio por efectividad del PBP, según el nivel de seguridad 

económica: en porcentaje. 

 

Efectividad de la Beca Permanencia 

Total Baja 

efectividad 

Efectividad 

media 

Alta 

efectividad 

Nivel de seguridad 

económica 

Débil 8,2 14,4 1,4 24,0 

Moderada 10,3 35,6 7,5 53,4 

Sólida 5,5 8,9 8,2 22,6 

Total 24,0 58,9 17,1 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 11 y gráfico 2, las 

manifestaciones de los becarios encuestados reflejan que el PBP tiene un 58,9% de 

efectividad media y la seguridad económica se encuentra en el nivel moderado con 

un 53,4%. 

Gráfico 2  

Población objeto de estudio por efectividad del PBP, según el nivel de seguridad 

económica: en cantidad de becarios. 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 
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También, mediante los resultados se puede indicar que cuando el nivel de 

seguridad económica es moderado, la efectividad del programa es media en un 

35,6%. En cambio, cuando el nivel de seguridad económica es alto, la efectividad del 

programa es alta en un 8,2% y cuando el nivel de seguridad económica es bajo, la 

efectividad del programa es baja en un 8,2% de becarios encuestados. 

Por lo tanto, se comprende que las subvenciones económicas permiten a los 

becarios establecer un nivel moderado de seguridad económica, dichos resultados se 

reflejan en la efectividad media del PBP, lo que significa que la subvención 

económica estimada tiene un impacto positivo en cada becario ya que realmente 

favorece en cubrir los gastos de alimentación, educación, vivienda y atención médica, 

apoya la capacidad administrativa y de decisión en cuanto a las subvenciones 

económicas. Además, dichas subvenciones protegen a los becarios de amenazas 

como el desempleo y la pobreza. 

4.1.4. PBP y Rendimiento académico en los becarios de la Universidad 

Nacional del Altiplano 

En este apartado damos conocer sobre el rendimiento académico de los 

becarios, bien sabemos que ello, se expresa a través de las calificaciones, por lo tanto, 

queremos saber cómo la Beca Permanencia interviene en los becarios ya que el 

programa les da la oportunidad de dedicarse completamente a su permanencia y 

culminación de sus estudios. Asimismo, se presenta los resultados de la investigación 

el nivel de promedio ponderado de 2020 I-II según área de estudio, para luego dar 

cuenta de las proposiciones o ítems planteados sobre el rendimiento académico 

económica y la efectividad del PBP según el nivel de rendimiento académico 

expresado por los becarios.  
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Tabla 12  

Población objeto de estudio por promedio ponderado del 2020-I, según área de 

estudio: en porcentaje. 

 

 

Nivel de promedio ponderado del 2020 

I Total 

Bajo Regular Alto 

Área de estudio 

Sociales 0,7 21,9 15,8 38,4 

Biomédicas 0,7 7,5 1,4 9,6 

Ingeniería 2,7 45,9 3,4 52,1 

Total 4,1 75,3 20,5 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 12, el promedio 

ponderado del 2020-I en los becarios encuestados en la UNA Puno se clasifica en 

tres niveles: el nivel regular es el más predominante con un 75,3%; seguido de un 

20,5% correspondiente a un nivel alto y solo un 4,1% de becarios tiene un nivel bajo. 

Además, de los resultados se puede apreciar que, en el promedio ponderado 

de 2020-I, en el nivel alto destaca el área social con un 15,8%, y en el nivel regular 

destaca el área de ingeniería con un 45,9 %, seguido del área social (21,9%) y del 

área de biomédicas (7,5%). 

De esto se puede concluir que la mayoría de los becarios, principalmente del 

área de ingenierías, tienen un nivel regular de rendimiento académico, el cual es el 

nivel más sobresaliente. Además, esto se debe a que existe una mayor cantidad de 

becarios en dicha área de estudio. 
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Tabla 13  

Población objeto de estudio por promedio ponderado del 2020-II, según área de 

estudio: en porcentaje. 

 
Nivel de promedio ponderado 2020 II 

Total 
Bajo Regular Alto 

Área de estudio 

Sociales  17,8 20,5 38,4 

Biomédicas  6,8 2,7 9,6 

Ingeniería 2,7 43,2 6,2 52,1 

Total 2,7 67,8 29,5 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 13, el promedio 

ponderado del 2020-II en los becarios encuestados en la UNA, Puno se clasifica en 

tres niveles: el nivel regular es el más predominante con un 67,8%; seguido de un 

29,5% correspondiente a un nivel alto y solo un 2,7% de becarios tiene un nivel bajo. 

Además, de los resultados se puede apreciar que en el promedio ponderado 

de 2020-II, en el nivel alto destaca el área de sociales con un 20,5%. También, en el 

nivel regular destaca el área de ingenierías con un 43,2 %, seguido del área social 

(17,8%) y del área de biomédicas (6,8%). Asimismo, cabe señalar que, en el nivel 

bajo, solo el área de ingenierías figura con un porcentaje mínimo (2,7%). 

De esto se puede concluir que, el promedio ponderado de los becarios de la 

UNA, Puno se concentran mayoritariamente en el nivel regular y alto. Asimismo, la 

mayoría de los becarios del área social se encuentra en el nivel alto, mientras que el 

área de ingeniería destaca en el nivel regular y también figura en el nivel bajo. 
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Tabla 14  

Población objeto de estudio según ítems propuestos sobre rendimiento académico: en 

porcentaje. 

Ítems 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

Considero que 

puedo afrontar 

sin obstáculos las 

diferentes 

actividades y 

responsabilidades 

académicas. 

1,4 13,0 61,0 24,7 1,4 100,0 

Considero que 

durante el 

proceso de 

aprendizaje me 

esfuerzo por 

interiorizar los 

conocimientos, 

capacidades y 

habilidades. 

1,4 4,8 59,6 34,2 1,4 100,0 

Considero que 

tengo mayor 

motivación y 

posibilidades 

para asumir 

desafíos 

académicos y 

obtener mayores 

calificaciones. 

0,7 5,5 52,1 41,8 0,7 100,0 

Considero que 

tengo los 

recursos 

suficientes para 

cubrir mis gastos 

académicos, por 

la cual puedo 

afrontar las 

demandas 

universitarias, lo 

que me ayuda en 

mis estudios 

académicos. 

1,4 8,2 18,5 42,5 29,5 100,0 
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Considero que 

cuando tengo una 

mayor 

dedicación a mis 

estudios casi 

siempre los 

resultados 

académicos son 

mejores. 

1,4 5,5 41,1 52,1 1,4 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 14, el 61,0% manifiesta 

estar indecisos de poder afrontar las diferentes actividades y responsabilidades 

académicas, el 59,6% de los becarios manifiestan estar indecisos de interiorizar los 

conocimientos, capacidades y habilidades. Asimismo, el 52,1% considera que está 

indeciso en tener mayor motivación y posibilidades para asumir retos académicos y 

obtener mejores calificaciones. 

Por otro lado, el 47,9% y 29,5% de los becarios considera que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en tener los recursos suficientes para afrontar las 

demandas universitarias, y el 52,1% de los becarios encuestados están de acuerdo en 

que la dedicación a los estudios genera mejores resultados. 

Por tanto, según los datos, podemos concluir que el mayor porcentaje de 

becarios está indeciso sobre poder afrontar las diferentes actividades y 

responsabilidades, sobre interiorizar conocimientos, capacidades y habilidades, y 

sobre tener una mayor motivación y posibilidades de obtener una mayor calificación. 

Por otra parte, los becarios manifestaron estar de acuerdo con poder afrontar las 

demandas universitarias y que la dedicación genera mejores resultados. 
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Tabla 15 

Población objeto de estudio por efectividad del PBP, según nivel de rendimiento 

académico: en porcentaje. 

 

Efectividad de la PBP 

Total Baja 

efectividad 

Efectividad 

media 

Alta 

efectividad 

Nivel de rendimiento 

académico 

Bajo 5,5 13,7 1,4 20,5 

Regular 15,1 33,6 10,3 58,9 

Alto 3,4 11,6 5,5 20,5 

Total 24,0 58,9 17,1 100,0 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

 

Con base en los resultados de la Tabla 15 y gráfico 3, se puede afirmar que el 

nivel de rendimiento académico es regular en un 58,9% y la efectividad de PBP es 

media con un 58,9%, al igual que el nivel de rendimiento académico. 

Gráfico 3 

Población objeto de estudio por efectividad del PBP, según nivel de rendimiento 

académica: en cantidad de becarios. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 
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También, mediante los resultados se puede indicar que cuando el nivel de 

rendimiento académico es regular, la efectividad del programa es media en un 33,6%. 

En cambio, cuando el nivel de rendimiento académico es alto, la efectividad del 

programa es media en un 11,6% y cuando el nivel de rendimiento académico es bajo, 

la efectividad del programa es media en un 13,7% de becarios encuestados. 

De esto se puede concluir que, la mayoría de los becarios califican el 

programa como medianamente efectivo según el nivel rendimiento académico. De 

igual forma, en la mayoría de los becarios encuestados destaca el nivel de 

rendimiento académico regular. 

4.2. DISCUSIÓN 

En cuanto a la discusión de los resultados, han sido verificados con los 

antecedentes y marco teórico de la investigación en cuanto a la relación del PBP y estrés 

en los becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Los resultados indican 

que, los varones tienen mayor estrés, debido a que, el 31,5% de los varones presentan un 

nivel de estrés moderado y las mujeres ascienden a un 28,8% en dicho nivel de estrés. 

Esta situación es corroborada, ya que el 12,3% de las mujeres becarias presentan un nivel 

de estrés bajo, mayor al 11% de los varones becarios. Esta situación puede ser bastante 

común en estudiantes universitarios debido al estrés a.cadémico, pero su presencia en un 

alto nivel puede ser perjudicial para su rendimiento académico, bienestar psicológico y 

calidad de vida, afectando no solo el componente académico de los estudiantes sino yendo 

más allá del contexto personal, familiar y social. (Estrada et al., 2021).  

De igual importancia, los resultados señalan que los becarios encuestados casi 

siempre se sienten libre de tensiones y presiones, con la capacidad de sobreponerse ante 

cualquier dificultad y de gestionar su tiempo tanto en lo personal, académico y social a 
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raíz de la presencia del PBP. Este resultado obtenido es similar al estudio de Mellán 

(2019), quien afirma que los estudiantes beneficiarios de becas tienen la capacidad de 

superar circunstancias difíciles al haber experimentado un estado afectivo de satisfacción 

que se cristaliza en el coraje y capacidad de adaptarse ante situaciones difíciles de la vida.  

Por otro lado, el 50,7% de los becarios manifiestan que solo ocasionalmente se 

sienten más liberados y tranquilos en su día a día, ya no están llenos de pensamientos o 

información, pendiente, actividades, preocupaciones, entre otros. Este resultado entra en 

coherencia con lo sostenido por Rojas et al. (2005) que, la preocupación, angustia, 

confianza, ira, desolación, satisfacción, alivio, entre otros son emociones relacionadas 

con una vida estresante por el entorno académico, seguridad económica, situaciones 

laborales, ambientales, familiares, logro de metas y relaciones interpersonales. Dicho de 

otra manera, Jinez (2020) refiere que en la actualidad existen circunstancias que 

ocasionan estrés al ser humano, tales como una entrevista, un examen importante, presión 

laboral, problemas familiares, personales, entre otros. 

Por otra parte, si a todo lo expuesto se agrega la escasez de empleo, junto a la alta 

competitividad que caracterizan nuestra época, se observará que el paso por la universidad 

demanda que los jóvenes trabajen por adaptarse a nuevos roles, normas, compromisos y 

demandas académicas (Casuso, 2011).  

En general, los resultados indican que el 60,3% de los becarios mencionaron tener 

un nivel de estrés moderado, resaltando, la presión, la tranquilidad en cuanto a horarios, 

exámenes y espera de notas, la capacidad y motivación de afrontar condiciones 

psicosociales como los problemas sociales, económicos, familiares, entre otros; y el 

58,9% de ellos manifestaron que el PBP tiene una efectividad media. Un antecedente 

similar es el del Ministerio de Economía y Finanzas (2013), quien analizó el impacto de 
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la beca 18, dando como principales resultados un mayor acceso a la educación superior, 

mejor rendimiento académico en las universidades, continuidad de los estudios, mayor 

índice de bienestar en términos de satisfacción con la vida en comparación con los 

postulantes que no recibieron la beca, entre otros.  

En segundo lugar, respecto de la relación del PBP y la seguridad económica, 

entre los becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, los resultados indican 

que el PBP alcanza mayoritariamente a estudiantes de procedencia rural que a estudiantes 

de procedencia urbana, ya que los becarios de procedencia rural resaltan con un mayor 

porcentaje en cada uno de los niveles de seguridad económica: nivel bajo (13,7%), nivel 

moderado (35,6%) y nivel sólido (15,1%), a su vez, el 26,7% de becarios del área de 

ingenierías destacan en el nivel moderado de seguridad económica, comparado con los 

becarios del área social y biomédicas. En definitiva, los estudiantes que se benefician de 

una beca son principalmente de procedencia rural y del área de estudios de ingenierías, la 

mayoría de ellos pueden cubrir sus necesidades básicas. Estos resultados se asemejan con 

lo planteado por Andraca (2006): los programas de becas tienen por objetivo reducir 

brechas de equidad en los sectores más desfavorecidos y ofrecer igualdad de 

oportunidades educativas, dirigiendo recursos directamente a familias de bajos ingresos, 

entre otras cosas, para alentar a los estudiantes a permanecer y participar en el sistema 

educativo. Asimismo, la seguridad económica expresada por los becarios puede ser 

corroborado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (2013) quien caracteriza la 

seguridad económica como el estado de los individuos, hogares o comunidades que son 

capaces de satisfacer sus necesidades básicas y asumir los costos inevitables de manera 

sostenible, tales como los costos mínimos de subsistencia, salud, seguridad y educación. 
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Lo anterior también se puede fundamentar con el siguiente resultado obtenido en 

la tabla 10: el mayor porcentaje de becarios está de acuerdo en que pueden satisfacer 

necesidades personales, académicas y sociales, y que además se sienten protegidos ante 

amenazas de desempleo y pobreza durante sus estudios universitarios. Este resultado 

confirma lo encontrado por Rejda (2012) quien afirma que obtener una seguridad 

económica significa estar relativamente seguros de satisfacer las necesidades vitales y 

básicos de alimentación, vestimenta, vivienda, atención médica, educación y entre otras, 

tanto en el presente como en el futuro. 

Asimismo, la seguridad económica está vinculada a la protección contra las 

amenazas de pobreza crónica y desempleo a través de un ingreso estable derivado del 

trabajo productivo y remunerado, o de un sistema de provisión financiado con fondos 

públicos (Perea, 2019).  

Por otro lado, relacionado a sentirse más tolerante y feliz en relación con la 

seguridad económica, los becarios manifestaron estar indecisos sobre esta afirmación en 

un 47,9%. Dicho resultado está en concordancia con la Organización Internacional del 

Trabajo (2004), quien afirma que, no todas las personas gozan de seguridad económica, 

la cual se manifiesta más en los países pobres, pero de ser lo contrario promueve el 

bienestar personal, la felicidad y la tolerancia. 

De este modo, el resultado más llamativo que emerge de los datos es que el 53,4% 

de los becarios se posicionan en el nivel de seguridad económica moderado, a su vez el 

58,9% de ellos manifiestan que el PBP tiene una efectividad media, lo que significa que 

la subvención económica favorece en cubrir los gastos de alimentación, educación, 

vivienda, atención médica y entre otros. A su vez, dichos resultados son similares al de 

(Cotler, 2016) quien afirma que, los becarios pueden estudiar sin ningún tipo de 
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inconvenientes ya que el financiamiento de la beca cubre los estudios, alojamiento, 

alimentación, materiales educativos, entre otros gastos. En otras palabras, el goce de 

seguridad económica permite a las personas satisfacer necesidades básicas que 

enriquecen los años y permite independencia en la toma de decisiones (Huenchuan & 

Guzmán, 2006).  

Por último, en lo que respecta a la relación del PBP y rendimiento académico 

de los becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, los resultados según el 

promedio ponderado del semestre académico 2020-I, señalan llamativamente que el 

75,3% de los becarios tienen un rendimiento académico regular, seguido de un 20,5% en 

el nivel alto y solo un 4,1% en el nivel bajo. En cuanto al promedio ponderado del 

semestre académico 2020-II, el resultado más llamativo que se puede observar a la luz de 

los resultados de este estudio es que el 67,8% de los becarios tienen un rendimiento 

académico regular, seguido de un 29,5% en el nivel alto y solo un 2,7% correspondiente 

al nivel bajo. Si bien no se ha realizado una comparación con instituciones, estos 

resultados son similares al estudio realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(2013), el cual menciona que las notas o promedio de notas son más altas para los becarios 

universitarios en comparación con las instituciones, y que dichos promedios o notas 

representan el rendimiento académico de los estudiantes. También, el rendimiento 

académico es la medida de las habilidades del estudiante, que expresa lo aprendido 

durante el proceso educativo que lo ubica dentro del percentil por encima del promedio 

al finalizar los estudios, es decir, es una medida del nivel de conocimientos que ha 

adquirido el estudiante como resultado de la educación recibida (Programa Nacional de 

Becas & Crédito Educativo Del Ministerio de Educación, s.f.) 
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Además, en el estudio se ha encontrado que, el 61,0% manifiestan estar indecisos 

de poder afrontar las diferentes actividades y responsabilidades académicas, el 59,6% de 

los becarios manifiestan estar indecisos de interiorizar los conocimientos, capacidades y 

habilidades. Asimismo, el 52,1% consideran que están indecisos en tener mayor 

motivación y posibilidades para asumir retos académicos y obtener mejores 

calificaciones. Estos resultados según Ortega (2018) dependiendo de la calidad de vida 

que manejamos, influye en el rendimiento académico, es decir, desde temprana edad 

enfrentamos dificultades como privación económica, colapso de una estructura familiar, 

deterioro de la salud, entre otros que afectan nuestra calidad de vida y por ende nuestro 

rendimiento, y viceversa.  

Sin embargo, el 47,9% y 29,5% de los becarios consideran que están de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en tener los recursos suficientes para afrontar las demandas 

universitarias. Asimismo, el 52,1% de los becarios encuestados están de acuerdo en que 

la dedicación a los estudios genera mejores resultados. Estos hallazgos en términos del 

Ministerio de Educación y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (2021) 

tienen como objetivo reducir la brecha pedagógica en el acceso, continuación y 

finalización de la educación superior de jóvenes de hogares pobres y pobres extremos. 

Además, la falta de recursos económicos es considerada como la razón inicial de la no 

asistencia a estudios superiores (Ministerio de Educación, 2012). 

De modo global, los resultados indican que el nivel de rendimiento académico 

según las proposiciones o ítems, el 58,9% de los becarios se centran en el nivel regular y 

el mismo porcentaje de ellos manifiestan que la efectividad del PBP es media. En otras 

palabras, los becarios del PBP tienen la oportunidad de dedicarse de lleno a su 

permanencia y culminación de sus estudios, como lo afirma Andraca (2006), según él los 
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programas de becas ofrecen igualdad de oportunidades educativas a los sectores más 

desfavorecidos, canalizando recursos económicos directamente a los de bajos recursos 

para estimular la permanencia y participación en el sistema educativo. Porque, según 

Ferragut & Fierro (2012) el rendimiento académico tradicional ha estado asociado con la 

capacidad intelectual, pero el equilibrio personal es un factor clave para un mejor 

desempeño, puesto que dichos autores realizaron un estudio donde examinaron las 

asociaciones entre las variables bienestar, inteligencia emocional y rendimiento 

académico en estudiantes, donde sus resultados mostraron correlaciones significativas 

entre las variables de estudio. 

Finalmente cabe mencionar que, la finalidad del PBP están en línea con lo 

establecido por Berlanga (2014), que enfatiza la necesidad de promover un modelo social 

de becas y créditos que elimine las desigualdades y compense el rendimiento académico, 

logrando fortalecer la dimensión social y evitar el surgimiento de un nuevo tipo de 

desigualdad entre ricos y pobres en términos de conocimiento. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Debido a la naturaleza de los variables, las mismas que son nominales y ordinales, 

y a la distribución asimétrica de los datos, utilizamos la prueba estadística no paramétrica 

de la chi-cuadrado y Rho de Spearman para determinar la asociación entre las variables 

y determinar la dirección de la asociación (directa o inversa). Si la Sig. (bilateral) es inferior 

al valor de significancia (α = 0.05) se rechaza la hipótesis nula. Esta determinación se 

realizó con la prueba chi-cuadrado y Rho de Spearman. 

Además, dando cuenta de que el valor del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman toma valores en el rango de "menos uno" (-1) a "más uno" (+1). Si el valor del 

coeficiente de correlación es mayor que cero, se rechaza la hipótesis nula porque el 
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resultado indica una relación positiva entre las variables. Si el valor del coeficiente de 

correlación es cero, significa que no existe relación entre las variables, por lo que se 

aceptará la hipótesis nula, y si el valor del coeficiente de enlace es menor que cero, 

significa que la relación entre las variables de estudio es inversamente proporcional, las 

cuales no están directamente relacionadas, por lo que también se aceptarán la hipótesis 

nula.  

4.3.1. Prueba de hipótesis especifica 1 

H1: El PBP se asocia medianamente con el estrés académico de los becarios 

en la Universidad Nacional del Altiplano Puno.  

H0: El PBP no se asocia medianamente con el estrés académico de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

Tabla 16  

Prueba de chi-cuadrado: Efectividad del PBP y nivel de estrés. 

 Valor Gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 222, 589a 176 0,010 

Razón de verosimilitud 182,429 176 0,354 

Asociación lineal por lineal 1,862 1 0,172 

N de casos válidos 146   

a. 204 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 0,01. 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 

Con base a los resultados que se muestra en la tabla 16, el valor calculado de 

la estadística Chi-cuadrado es 222,589; lo que nos demuestra que existe una relación 
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entre las variables, es decir, que la dependencia entre las variables PBP y estrés se 

da, con 182,429 de razón de verosimilitud y 1,862 de asociación lineal por lineal. 

Tal que el nivel de significancia es de 0,010 y es menor que 0,05, el resultado 

es significativo, entonces se señala que se rechaza la hipótesis nula y se admite la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, se concluye que, el PBP se asocia con el estrés 

académico de los becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Queda 

señalar que las medidas nominales sólo sirven para información nominal. 

Únicamente dan cuenta de la intensidad de la asociación, mas no de la dirección o 

naturaleza de tal asociación o relación. 

4.3.2. Prueba de hipótesis especifica 2  

H1: El PBP tiene una asociación positiva alta con la seguridad económica de 

los becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

H0: El PBP no tiene una asociación positiva alta con la seguridad económica 

de los becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

Tabla 17  

Correlación de variables: PBP y seguridad económica. 

 
Efectividad del 

PBP 

Nivel de seguridad 

económica 

Rho de 

Spearman 

Efectividad del PBP 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,213** 

Sig. (bilateral) . 0,010 

N 146 146 

Nivel de seguridad 

económica 

Coeficiente de 

correlación 
0,213** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,010 . 

N 146 146 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 
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Con base a los resultados que se muestra en la Tabla 17, asumiendo en cuenta 

para esta investigación se estableció un nivel de significancia del 5% = 0,05 

posteriormente al hacer el análisis Rho Spearman de correlación respectivo logramos 

una probabilidad de error de 0,010 = 1,0% lo cual es menor que el nivel de 

significancia, por ende existe una relación directa positiva, entonces logramos 

aceptar al 99% la hipótesis alterna planteada la cual es “El PBP tiene una asociación 

positiva alta con la seguridad económica de los becarios en la Universidad Nacional 

del Altiplano Puno”. 

 

4.3.3. Prueba de hipótesis específica 3 

H1: El PBP tiene una asociación positiva alta con el rendimiento académico 

de los becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

H0: El PBP no tiene una asociación positiva alta con el rendimiento 

académico de los becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

Tabla 18 

Correlación de variables: Efectividad del PBP y nivel de rendimiento académico. 

 
Efectividad 

del PBP 

Nivel de 

rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Efectividad del 

PBP 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,164* 

Sig. (bilateral) . 0,047 

N 146 146 

Nivel de 

rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
0,164* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,047 . 

N 146 146 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SPSS,2022. 
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Con base a los resultados que se muestra en la Tabla 18, asumiendo en cuenta 

para esta investigación se estableció un nivel de significancia del 5% = 0,05 

posteriormente al hacer el análisis Rho Spearman de correlación respectivo logramos 

una probabilidad de error de 0,047 = 4,7% la cual es menor que el nivel de 

significancia, por ende existe una relación directa positiva, entonces conseguimos 

aceptar al 95% la hipótesis alterna planteada la cual es “El PBP tiene una asociación 

positiva alta con el rendimiento académico de los becarios en la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERO. Existe una asociación significativa directa entre las variables Programa Beca 

Permanencia y el estrés académico debido a que la mayoría de los becarios 

tienen un nivel de estrés moderado a raíz de la intervención del Programa 

Beca Permanencia. El estudio revela que, incluso con la intervención de la 

beca, el nivel de estrés académico todavía puede afectar a los becarios en 

aspectos personales, sociales y académicos, porque existen factores externos 

que producen estrés muy al margen de las cargas académicas que se 

manifiestan como estresores en la vida de los becarios. Por ende, los 

recursos del Programa Beca Permanencia tienen un efecto moderado para 

afrontar las circunstancias como, una entrevista de trabajo, un examen 

importante, presión laboral, problemas familiares y personales. Debido a 

que, la satisfacción emocional experimentada se cristaliza en el valor y 

capacidad de adaptarse a las situaciones estresantes de la vida. 

SEGUNDO. Existe un nivel de correlación positiva entre las variables Programa Beca 

Permanencia y seguridad económica, puesto que la mayor cantidad de 

becarios refieren que su nivel de seguridad económica es moderado debido 

a la subvención del Programa Beca Permanencia. Esto significa que, al 

canalizar recursos a estudiantes de escasos ingresos, la mayoría de ellos 

logran cubrir sus necesidades básicas y costear sus estudios: alojamiento, 

alimentación, material educativo y otros gastos, de manera sostenible, para 

asegurar la continuidad y promover la culminación de sus estudios. 

Asimismo, el disfrute de la seguridad económica está vinculado a la 

protección frente a la amenaza de la pobreza y el desempleo, lo que otorga 

libertad de elección y calidad de vida. 
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TERCERO. Existe un nivel de correlación positiva entre las variables Programa Beca 

Permanencia y rendimiento académico, porque la mayoría de los becarios 

manifiestan tener un nivel de rendimiento académico regular a raíz del 

Programa Beca Permanencia. Este resultado revela que, la intervención del 

programa incide el rendimiento académico, el cual tradicionalmente se 

asociado a la capacidad intelectual, donde el equilibrio personal es un factor 

clave para lograr un mejor desempeño ya que los becarios con los recursos 

canalizados por el programa enfrentan principalmente carencias económicas 

que influyen en el acceso y rendimiento académico desde edades tempranas. 

Además, la capacidad intelectual del estudiante es el nivel de conocimiento 

adquirido en el proceso educativo, que, por regla general, se percibe por 

notas y promedios. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERO.  En cuanto a la asociación entre el PBP y estrés, seguridad económica y 

rendimiento académico de los becarios, se recomienda examinar los 

factores externos que no permiten que el programa tenga un alto impacto 

para tener mayor conocimiento y en consecuencia implementar estrategias 

en beneficio no solo de los becarios sino también de la comunidad 

estudiantil.  

SEGUNDO.  Para abordar futuras investigaciones en relación con las condiciones de 

bienestar de los becarios asociado al PBP, recomendamos a los estudiantes 

universitarios, investigadores independientes de la escuela profesional de 

sociología y demás escuelas de la Universidad Nacional del Altiplano de 

Puno y otras universidades pueden profundizar sobre esta temática e 

incentivar y promover la investigación orientada a este fenómeno social, 

basada en el paradigma mixto o triangulación (cuantitativa-cualitativa), 

que permita analizar la verdadera esencia, comprenderla y así profundizar 

en el impacto del PBP. 

TERCERO.  Finalmente, se recomienda que el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Estudiantil mejore aún más el plan de seguimiento y apoyo a los becarios 

en el contexto de la pandemia para garantizar que los estudiantes 

universitarios no descuiden su rendimiento académico ya que la beca les 

da la oportunidad de dedicarse. plenamente en su formación profesional y 

salir de las circunstancias desfavorables, y así contribuir al desarrollo del 

capital humano y la productividad del país. 
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Anexo 2  

Instrumento 

 

CUESTIONARIO 

Proyecto: Incidencia del Programa Beca Permanencia en las condiciones de bienestar de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno: 2019-2021. 

APRECIADO(A)  

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se les presenta 27 preguntas/ítems que deberá responder con sinceridad. Marque 

o ponga un círculo en torno al código (numero) que se relaciona con su respuesta. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ENCUESTADO/A 

 

1. Procedencia 

Urbana (1) 

 
2. Lengua 

materna  

Quechua   (1) 

Rural (2) 
Aimara 

Otros 

  (2) 

  (3) 

 

3. Edad   
4. Escuela 

Profesional  
 

 

5. Semestre 

académico 
  6. Sexo 

Femenino (1) 

Masculino (2) 

 

II. VARIABLE DE PARTIDA: PROGRAMA BECA PERMANENCIA  

En esta sección, usted encontrará diferentes afirmaciones, a las que le pedimos que responda 

con absoluta sinceridad y neutralidad, basándose en la escala que observa a continuación:  

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso  En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.P. SOCIOLOGIA 

N°___

_____ 
Hola, que tenga buen día, nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración, a fin de 

recolectar los datos requeridos para desarrollar el proyecto “Incidencia del Programa Beca 

Permanencia en las condiciones de bienestar de los becarios en la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno: 2019-2021”, el cual tiene como propósito determinar la asociación entre el PBP y 

las condiciones de bienestar de los becarios de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Esto 

nos ayudará para un mayor conocimiento y perspectiva al momento de adaptar o implementar una 

serie de alternativas para mejorar el proceso de implementación del citado programa de becas. La 

encuesta sólo le tomará 15 minutos, la información es de carácter confidencial y reservado, ya que 

los resultados serán gestionados para fines académicos.  

Agradecemos anticipadamente su valiosa contribución. 
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(5) (4) (3) (2) (1) 

 

Considero que …  

7. La subvención económica que recibo del Programa Beca 

Permanencia me ayuda a cubrir mis necesidades académicas, 

sociales y personales. 

5 4 3 2 1 

8. Con la subvención económica proporcionada por el 

Programa Beca Permanencia me siento en la capacidad de 

afrontar situaciones adversas durante mi formación 

académica.  

5 4 3 2 1 

9. La subvención económica del Programa Beca Permanencia 

me ayuda en la culminación de mis estudios universitarios.  
5 4 3 2 1 

10. Los cursos de la plataforma “aprende más”, 

proporcionados por el Programa Beca Permanencia me 

ayudan en mi desarrollo académico, social y personal. 

5 4 3 2 1 

11. Los cursos impartidos vía plataforma ZOOM, sobre 

diversos temas, son de utilidad para el desempeño académico 

y profesional. 

5 4 3 2 1 

12. Las sesiones de apoyo socioemocional brindados por el 

Programa Beca Permanencia me han ayudado a manejar 

mejor mis emociones y superar mis debilidades para afrontar 

situaciones difíciles. 

5 4 3 2 1 

 

III. VARIABLES DE LLEGADA 

3.1. PREGUNTAS O ITEMS DE LA VARIABLE ESTRES  

Sabemos que la transición a la vida universitaria trae muchos cambios económicos, familiares, 

sociales, académicos, y otros, las cuales pueden provocar estrés, y queremos saber cómo los 

cursos, talleres y asesoramiento relacionado al bienestar emocional brindado por PRONABEC 

interviene en usted. En esta sección, usted encontrará diferentes afirmaciones, a las que le 

pedimos que responda con absoluta sinceridad y neutralidad, basándose en la escala que 

observa a continuación:  

 

 

Nunca  Casi nunca  En ocasiones Casi siempre Siempre  

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Me siento…  

13. Mas liberado(a) y calmado(a), ya no estoy repleto de 

pensamientos durante todo el tiempo (de 

información, actividad, preocupaciones y presiones). 

1 2 3 4 5 

14. Con la capacidad de afrontar situaciones que sobrepasan mis 

posibilidades en lo personal, familiar y social. 
1 2 3 4 5 

15. Con energía y motivación para afrontar las condiciones 

psicosociales (los problemas económicos, problemas 

sociales y otros). 

1 2 3 4 5 
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16. Tranquilo(a) y puedo conciliar el sueño sin ningún problema. 1 2 3 4 5 

17. Más calmado(a) y con menos preocupaciones en cuanto a 

horarios, exámenes y espera de notas. 
1 2 3 4 5 

18. Mas organizado (a) y puedo compartir más tiempo con 

familiares, pareja o amigos y sentirme mejor. 
1 2 3 4 5 

 

3.2. PREGUNTAS O ITEMS DE LA VARIABLE SEGURIDAD ECONOMICA 

Se sabe que la seguridad económica es importante para la permanencia y culminación de los 

estudios universitarios, pues muchos estudiantes en nuestra región de Puno son de bajos 

recursos. Por ello queremos saber cómo la subvención económica brindada por PRONABEC 

interviene en usted. En esta sección, usted encontrará diferentes afirmaciones, a las que le 

pedimos que responda con absoluta sinceridad y neutralidad, basándose en la escala que 

observa a continuación:  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso  De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Considero que …  

19. Puedo solventar mis gastos de alimentación sin dificultades. 1 2 3 4 5 

20. Puedo cubrir los gastos de mi vivienda (alquiler de una 

habitación, servicios básicos y otros). 
1 2 3 4 5 

21. Puedo acceder y cubrir una mejor atención médica. 1 2 3 4 5 

22. Puedo solventar la adquisición de insumos y recursos 

educativos (útiles y materiales de escritorio; elementos de 

protección personal; prendas como terno, bata, mandil de 

laboratorio, etc.). 

1 2 3 4 5 

23. Puedo tomar decisiones propias en relación con mi economía.  1 2 3 4 5 

24. Me siento más tolerante y feliz. 1 2 3 4 5 

25. Estoy protegido (a) frente a las amenazas del desempleo y la 

pobreza durante mis estudios. 
1 2 3 4 5 

 

3.3. PREGUNTAS O ITEMS DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADEMICO 

Sabemos que el nivel de rendimiento académico se expresa a través de las calificaciones, Por 

ello queremos saber cómo la Beca Permanencia interviene en usted ya que el programa les da 

la oportunidad de dedicarse completamente a su permanencia y culminación de sus estudios. 

En esta sección, usted encontrará diferentes afirmaciones, a las que le pedimos que responda 

con absoluta sinceridad y neutralidad, basándose en la escala que observa a continuación: 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso  De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Considero que …  

26. Puedo afrontar sin obstáculos las diferentes actividades y 

responsabilidades académicas. 
1 2 3 4 5 

27. Durante el proceso de aprendizaje me esfuerzo por 

interiorizar los conocimientos, capacidades y habilidades. 
1 2 3 4 5 

28. Tengo mayor confianza para poder lograr todo lo que me 

propongo en mis estudios. 
1 2 3 4 5 

29. Tengo mayor motivación y posibilidades para asumir 

desafíos académicos y obtener mayores calificaciones. 
1 2 3 4 5 

30. Tengo los recursos suficientes para cubrir mis gastos 

académicos, por la cual puedo afrontar las demandas 

universitarias, lo que me ayuda en mis estudios académicos.  

1 2 3 4 5 

31. Cuando tengo una mayor dedicación a mis estudios casi 

siempre los resultados académicos son mejores. 
1 2 3 4 5 

 

32. Promedio ponderado obtenido en el semestre 2020-I y II. Periodo I 
 

Periodo II  

 

33. Clasificación de semestre 2020-I y II. Periodo I 1 2 3 4 5 

Periodo II 1 2 3 4 5 

Clasificación: (5) primer o segundo puesto, (4) decimo superior, (3) quinto superior, (2) tercio 

superior, (1) medio superior. 
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Anexo 3  

 

Operacionalización de hipótesis y variables 

Hipótesis Variables  Dimensiones Indicadores 

El PBP tiene una 

asociación positiva alta 

con las condiciones de 

bienestar de los 

becarios en la 

Universidad Nacional 

del Altiplano-Puno: 

2019-2021.  

V.A: Programa beca 

permanencia 

 

V.B: Condiciones de 

bienestar de los becarios 

  

El PBP se asocia 

medianamente con el 

estrés académico de 

los becarios en la 

Universidad Nacional 

del Altiplano Puno. 

V.A. Programa Beca 

Permanencia 

Apoyo 

socioemocional 

•Libre de tensiones y 

presiones 

•Hacer frente a situaciones o 

condiciones estresantes 

•Sentimiento de tranquilidad  

•Manejo del tiempo para el 

ocio y otros. 

V.B1: Estrés académico 
Dimensión 

emocional 

. El PBP tiene una 

asociación positiva alta 

con la seguridad 

económica de los 

becarios en la 

Universidad Nacional 

del Altiplano Puno. 

V.A. Programa Beca 

Permanencia 
Subvención 

económica  

•Posibilidad de solventar las 

necesidades básicas  

•Manejo autónomo de la 

subvención recibida 

•Tolerancia y felicidad  

•Protección frente a las 

amenazas. 

V.B2: Seguridad 

económica Dimensión 

económica 

El PBP tiene una 

asociación positiva alta 

con el rendimiento 

académico de los 

becarios en la 

Universidad Nacional 

del Altiplano Puno. 

V.A. Programa Beca 

Permanencia 
Orientación 

académica  

•Capacidad de responder al 

proceso educativo 

•Promedio ponderado 

obtenido en el semestre  

•Clasificación en el ranking 

de los estudiantes 

•Valorar la dedicación al 

estudio.  

V.B3: Rendimiento 

académico Dimensión 

académica 
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Anexo 4 

Oficio de autorización para aplicar el instrumento

 

Figura 1. Oficio de autorización para aplicar el instrumento. 
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Anexo 5 

Oficio dirigido a los decanos de facultades de la UNAP

 

Figura 2. Oficio dirigido a los decanos de facultades de la UNAP. 
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Anexo 6 

Oficio de acceso a la información pública de la población de becarios 

 

Figura 3. Oficio de acceso a la información pública de la población de becarios. 
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Anexo 7 

Base de datos: vista de variables  

 

Figura 4. Base de datos: vista de variables. 
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Anexo 8 

Base de datos: Vista de datos 

 

Figura 5. Base de datos: Vista de datos.  
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Anexo 9 

Validación del instrumento  

(aplicado en la plataforma Google Forms) 

 

Figura 6. Validación del instrumento. 
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Anexo 10 

Prueba de hipótesis especifica 1 

1. Parámetros de la prueba de hipótesis 

H0: µ1=µ2 

H1: µ1≠µ2 

α: 0.05 

2. Planteamiento de hipótesis estadística  

H0: El PBP no se asocia medianamente con el estrés académico de los becarios en la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

H1: El PBP se asocia medianamente con el estrés académico de los becarios en la 

Universidad Nacional del Altiplano Puno.  

3. Nivel de significancia 

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a α = 0.05, con 

un nivel de confianza del 95%. 

4. Cálculo estadístico 

El cálculo se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 25. 

 

Figura 7. Prueba de hipótesis especifica 1. 
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5. Distribución de la probabilidad  

La hipótesis nula será rechazada si el valor critico de Chi-cuadrada |x2
c | > x2

L. 

Valor critico (x2
L):141.157 

Valor calculado(x2
c): 222, 589 

 

 

6. Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1). 

  

Aceptaci

ón de H0 

Rechazo 

de H0 

Rechazo 

de H0 

x2
L=-

141.157 

 

x2
L

=141.157 
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Anexo 11 

Prueba de hipótesis especifica 2 

1. Parámetros de la prueba de hipótesis 

H0: µ1=µ2 

HI: µ1≠µ2 

α: 0.05 

2. Planteamiento de hipótesis estadística  

Ho: El PBP no tiene una asociación positiva alta con la seguridad económica de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

H1: El PBP tiene una asociación positiva alta con la seguridad económica de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

3. Nivel de significancia 

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a α = 0.05, con 

un nivel de confianza de 95% 

4. Cálculo estadístico 

El cálculo se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 25. 

 

Figura 8. Prueba de hipótesis especifica 2. 
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5. Distribución de probabilidad  

La hipótesis nula será rechazada si el valor critico de Rho de Spearman |P | > Pc. 

Valor critico (Pc): 0.163 

Valor calculado (P): 0.213 

 

 

6. Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1). 

  

Aceptaci

ón de H0 

Rechazo 

de H0 

Rechazo 

de H0 
α

=0.025 

 

α

=0.025 

 

P

c=-0.163 

 

P

c=0.163 
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Anexo 12 

Prueba de hipótesis especifica 3 

1. Parámetros de la prueba de hipótesis 

H0: µ1=µ2 

HI: µ1≠µ2 

α: 0.05 

2. Planteamiento de hipótesis estadística  

Ho: El PBP no tiene una asociación positiva alta con el rendimiento académico de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

H1: El PBP tiene una asociación positiva alta con el rendimiento académico de los 

becarios en la Universidad Nacional del Altiplano Puno. 

3. Nivel de significancia 

El nivel de significancia o error que elegimos es del 5% que es igual a α = 0.05, con 

un nivel de confianza del 95% 

4. Cálculo estadístico 

El cálculo se realizó mediante el paquete estadístico SPSS versión 25. 

 

Figura 9. Prueba de hipótesis especifica 3. 
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5. Distribución de probabilidad  

La hipótesis nula será rechazada si el valor critico de rho de Spearman |P | > Pc. 

Valor critico (Pc): 0.163 

Valor calculado(P): 0.164 

 

 

6. Conclusión: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1). 

 

Aceptaci

ón de H0 

Rechazo 

de H0 

Rechazo 

de H0 

α

=0.025 

 

α

=0.025 

 

Pc=

-0.163 

 

P

c=0.163 

 


