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Resumen. Este artículo examina las interacciones entre los estilos atributivos, el autoconcepto académico y la autoestima en estudian-
tes universitarios de Pedagogía en Educación Física y Salud. Mediante un enfoque cuantitativo descriptivo-correlacional y una muestra 
de 104 estudiantes chilenos, se identificaron sus perfiles en estas variables. Para la recolección de datos, se emplearon la Escala de 
Estilos Atributivos, la Escala de Autoconcepto Académico y el Inventario de Autoestima de Coopersmith (versión para adultos). Con 
el propósito de cumplir con el objetivo del estudio, se realizaron análisis descriptivos y comparativos a través de t Student y ANOVA. 
Del mismo modo, se efectuaron correlaciones de Pearson para identificar el vínculo entre las dimensiones de los instrumentos respecto 
a las variables sociodemográficas. Los principales resultados destacan la relación positiva entre causas internas y autoeficacia, así como 
la asociación positiva entre el fracaso por el profesor y el rendimiento percibido. También se identifica una relación positiva entre causas 
internas y fracaso por falta de esfuerzo. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar aspectos emocionales en intervenciones 
educativas y proporcionan información valiosa para estrategias pedagógicas específicas y el diseño de intervenciones adaptadas a las 
necesidades de estos estudiantes. 
Palabras clave: Estilos atributivos; autoconcepto académico; autoestima; estudiantes de pedagogía; Educación Física y Salud. 
 
Abstract. This article investigates the interactions between attributional styles, academic self-concept, and self-esteem among univer-
sity students in Physical Education and Health Pedagogy. Utilizing a descriptive-correlational quantitative approach with a sample of 
104 Chilean students, the study identified profiles across these variables. Data were collected using the Attributional Styles Scale, the 
Academic Self-Concept Scale, and the Coopersmith Self-Esteem Inventory (adult version). To achieve the study's objectives, descrip-
tive and comparative analyses were conducted using Student's t-test and ANOVA. Additionally, Pearson correlations were used to 
explore the relationships between the dimensions of these instruments and sociodemographic variables. Key findings reveal a positive 
relationship between internal attribution and self-efficacy, as well as a positive association between perceived teacher failure and per-
formance. A further positive correlation was found between internal attribution and failure due to lack of effort. These results under-
score the importance of incorporating emotional factors into educational interventions and provide valuable insights for developing 
pedagogical strategies and tailored interventions for these students. 
Keywords: Attributional styles; academic self-concept; self-esteem; student teachers; Physical Education and Health. 
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Introducción 
 
En las últimas dos décadas, la Formación Inicial Docente 

(FID), particularmente en la Pedagogía en Educación Física 
(PEF) en Chile, ha experimentado un notable crecimiento, 
evidenciado por el aumento de centros formadores y la di-
versificación de las mallas curriculares. Este desarrollo ha 
llevado a un incremento significativo en la matrícula de es-
tudiantes en esta disciplina, con una participación cada vez 
mayor de aquellos provenientes de familias de nivel socio-
económico bajo, según datos del Ministerio de Desarrollo 
Social (2015). Concurrentemente, la etapa universitaria, 
donde los jóvenes inician sus estudios superiores en busca 
de titulaciones profesionalizantes, se presenta como una 
fase de transformación significativa en su estilo de vida, ca-
racterizada por la configuración de nuevos grupos de pares, 
el distanciamiento del núcleo familiar y el desarrollo de ac-
tividades profesionales en paralelo a los estudios académicos 
(Chácon-Cuberos et al., 2020). 

En el ámbito educativo, se ha constatado que diversas 
variables, como el desarrollo físico, cognitivo, social y emo-
cional, influyen en el proceso de aprendizaje de los estu-
diantes (Acuña et al., 2018). Investigaciones subrayan la im-
portancia de reconocer y gestionar las emociones, ya que 

estas están asociadas con la calidad de las relaciones a corto 
y largo plazo (Goetz et al., 2021), contribuyendo a mejorar 
la inclusión de los estudiantes, reduciendo la tasa de aban-
dono y aumentando el logro en sus resultados académicos 
(Chen & Wu, 2021). Además, estudios han demostrado 
que factores cognitivos y socioemocionales, como el tipo 
de atribución causal, autoconcepto y autoestima, se inter-
relacionan con niveles más altos de rendimiento acadé-
mico (Barreto & Álvarez, 2020; Cerda et al., 2023; Chen 
& Wu, 2021). 

En este contexto académico en constante evolución, 
resulta esencial comprender cómo los estudiantes de Pe-
dagogía en Educación Física y Salud interpretan sus éxitos 
y fracasos, ya que esto ejerce un impacto significativo en 
su motivación, procesos cognitivos y estados emocionales. 
El presente estudio se sumerge en una exploración deta-
llada de estilos atributivos, autoconcepto académico y au-
toestima, prestando especial atención a posibles diferen-
cias asociadas con variables sociodemográficas. Su objetivo 
no solo consiste en la identificación de estas diferencias, 
sino también en comprender las relaciones intrínsecas en-
tre estos factores y cómo influyen mutuamente en la ex-
periencia académica de los estudiantes. Esto proporciona 
una comprensión más profunda de la dinámica psicológica 
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en este ámbito educativo en constante transformación, co-
nectando así las dimensiones formativas, socioeconómicas y 
emocionales que caracterizan a estos futuros profesionales. 

Los estilos atributivos desempeñan un papel esencial en 
la motivación con la que los estudiantes abordan sus tareas 
académicas, ya que reflejan las causas a las que atribuyen sus 
éxitos y fracasos en el ámbito escolar. Según Weiner 
(1979), estas causas tienen repercusiones significativas en 
diversos aspectos a nivel psicológico, incluyendo la motiva-
ción, los procesos cognitivos y las emociones. Desde una 
perspectiva motivacional, estas razones pueden influir en la 
capacidad de los estudiantes para emprender acciones que 
los acerquen o alejen de sus metas académicas, como sugie-
ren Manassero y Vásquez (1995). A nivel cognitivo, estos 
motivos influyen en las acciones emprendidas por los estu-
diantes, así como en sus expectativas sobre su futuro acadé-
mico, expresado en la manifestación de sentimientos de es-
peranza o desesperanza. Por último, a nivel emocional, las 
atribuciones se relacionan con la autoestima, el orgullo y 
otros aspectos del yo. 

Diversos autores, entre ellos Abramson et al. (1978), 
Inglés et al. (2012) y Lagos et al. (2016), han planteado que 
las atribuciones individuales configuran patrones o estilos 
atribucionales específicos que pueden tener un impacto po-
sitivo o negativo en el proceso de aprendizaje dentro del 
entorno educativo. Esta observación es de gran relevancia, 
dado que la evidencia respalda la idea de que cómo un indi-
viduo atribuye sus éxitos o fracasos en experiencias pasadas 
puede influir en sus expectativas sobre los éxitos o fracasos 
futuros (Weiner, 1986, 2004). Este proceso enmarca una 
secuencia motivacional que se desencadena cuando un estu-
diante obtiene resultados positivos o negativos, dando lugar 
a una serie de emociones, como la satisfacción en caso de 
éxito o la frustración en caso de fracaso (Manassero & Vás-
quez, 1995). 

En este contexto, no solo los logros académicos son cru-
ciales en las metas de un estudiante, sino también las causas 
a las que atribuye dichos logros (Becerra & Reidl, 2015; 
Cerda & Vera-Sagredo, 2019). Cuando un estudiante ob-
tiene éxito, tiende a atribuirlo a factores como su capacidad 
o su arduo trabajo en las tareas académicas. Por otro lado, 
en caso de fracaso, es probable que lo relacione con una su-
puesta baja capacidad, falta de esfuerzo o, simplemente, 
mala suerte, como señalan Valle et al. (1999). En este sen-
tido, es razonable predecir que aquellos estudiantes que 
atribuyen sus resultados al esfuerzo, una causa de carácter 
interna, estable y controlable, tienen mayores probabilida-
des de tener éxito en sus resultados académicos en compa-
ración con aquellos que atribuyen sus resultados a la suerte, 
una causa externa, inestable e incontrolable. Esto se debe a 
que los primeros suelen invertir más esfuerzo en su trabajo 
escolar, ya que creen que los resultados dependen de su de-
dicación y desempeño en las tareas, mientras que los segun-
dos tienden a hacer menos esfuerzo al considerar que los 
resultados se encuentran fuera de su control (Cheng & 
Furnham, 2017; Lagos et al., 2016; Vera et al., 2022; Wei-
ner, 1985). 

La evidencia acumulada hasta la fecha respalda la idea de 
que los estudiantes con un rendimiento académico defi-
ciente tienden a atribuir sus resultados principalmente a fac-
tores externos (Navarrete & Cuadro, 2007; Rodríguez & 
Guzmán, 2019; Vera et al., 2021). En contraste, aquellos 
con buen rendimiento académico que suelen atribuir su 
éxito o fracaso a su propia capacidad y esfuerzo (Cerda & 
Vera-Sagredo, 2019; Cerda et al., 2023; González et al., 
1999). Investigaciones realizadas en estudiantes universita-
rios han destacado que aquellos que atribuyen sus éxitos, en 
su mayoría, al esfuerzo tienden a exhibir niveles más eleva-
dos de disposición al estudio (Sáez et al., 2018). Sin em-
bargo, aquellos que suelen atribuir sus resultados a factores 
externos poseen un rendimiento académico deficiente (Fer-
nández et al., 2015). 

En lo que respecta al autoconcepto académico, se en-
tiende como la percepción y valoración que un estudiante 
tiene de sus propias habilidades académicas (Álvarez et al., 
2015). Véliz et al. (2020) añaden que el autoconcepto se 
forma a partir de las experiencias que una persona acumula 
en su entorno, influenciado por sus propias respuestas y las 
de quienes son significativos en su vida. Estas creencias están 
estrechamente relacionadas con la motivación y el rendi-
miento, y afectan la elección de actividades y la persistencia 
en el comportamiento. En otras palabras, cuanto más sólida 
sea la creencia en la autoeficacia, mayor será el esfuerzo y la 
perseverancia en el ámbito académico (Cárcamo et al., 
2020).  

De manera concreta, las investigaciones en esta área han 
revelado una asociación positiva entre el autoconcepto y el 
rendimiento académico, como se ha demostrado en los es-
tudios de Kumar y Choudhuri (2017) y Veas et al. (2019). 
Cuando un estudiante se percibe competente, confía en sus 
habilidades, establece altas expectativas y se siente moti-
vado para alcanzar sus metas, sus resultados de aprendizaje 
tienden a ser superiores (Chávez-Becerra et al., 2020). Es 
por esto por lo que el autoconcepto académico se considera 
una de las variables más influyentes en la formación de la 
personalidad estudiantil desde una perspectiva afectiva y 
motivacional (Morales, 2017). Además, se ha observado 
que el autoconcepto tiene efectos positivos en las relaciones 
entre profesores y alumnos, en la interacción con compañe-
ros, en la participación en actividades escolares y en el am-
biente del aula (Huang et al., 2019). Del mismo modo, esta 
variable está vinculada a la forma en que los estudiantes 
afrontan sus desafíos, como han señalado González et al. 
(2012). 

En lo que respecta al autoconcepto académico de estu-
diantes universitarios, diversos estudios han arrojado resul-
tados significativos que destacan su relación directa con el 
rendimiento académico, como se ha observado en investi-
gaciones previas (Gallardo et al., 2008; Gallardo et al., 
2012; Ocampo et al., 2022). Además, se ha identificado 
que el autoconcepto académico puede influir en el pensa-
miento crítico de los estudiantes (Quispe-Farfán et al., 
2021). De la misma forma, se ha evidenciado que los estu-
diantes que poseen un alto nivel de autoconcepto académico 
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tienden a mostrar menores niveles de procrastinación en sus 
actividades académicas (Pichen-Fernandez & Turpo Chapa-
rro, 2022). Del mismo modo, se observa que un autocon-
cepto académico más bajo está asociado a metas de aprendi-
zaje menos ambiciosas (Suriá, 2023). En cuanto a las dispa-
ridades de género, investigaciones como las realizadas por 
Sánchez-Zafra et al. (2022) han revelado que las mujeres 
suelen presentar un autoconcepto académico más robusto 
en comparación con los varones. Estos hallazgos subrayan la 
relevancia del autoconcepto académico en el entorno uni-
versitario y su impacto en distintos aspectos del rendi-
miento y la percepción de los estudiantes. 

Es igualmente relevante explorar el perfil de los estu-
diantes universitarios en lo que respecta a su autoestima. 
Para Tabernero et al. (2017) la autoestima es el compo-
nente emocional y afectivo de la percepción que tenemos 
de nosotros mismos, abordando cómo nos valoramos y 
cómo nos sentimos. Investigaciones recientes a nivel inter-
nacional han resaltado relaciones sustanciales entre la auto-
estima y los logros académicos de los estudiantes, llegando 
a considerarla uno de los factores principales que influyen 
en el rendimiento académico (Akoul et al., 2020; Manne-
Goehler et al., 2020; Metsäpelto et al., 2020; Muñoz, 
2020; Ugwuanyi et al., 2020; Zheng et al., 2020).  

La autoestima no solo impacta los logros académicos de 
los estudiantes, sino que también,influye en múltiples as-
pectos de la vida, como las relaciones sociales, las metas y 
expectativas de futuro, las estrategias para manejar el estrés, 
la disposición a asumir riesgos, el sentido de control sobre 
la vida (locus de control), la capacidad de expresión aser-
tiva, e incluso los niveles de ansiedad experimentados en si-
tuaciones académicas como los exámenes (Aguilera & Bor-
geri, 2021; Freire et al., 2021; Harris & Orth, 2020; Na-
ranjo, 2007). En este sentido, el autoconcepto y la autoes-
tima son elementos cruciales no solo en el rendimiento aca-
démico y social de los estudiantes universitarios, sino tam-
bién como indicadores de su salud mental (Urrea-Cuéllar et 
al., 2021; Vera-Sagredo et al., 2023). Del mismo modo, la 
autoestima actúa como una fuente clave de motivación en 
las transiciones académicas y hacia el ámbito laboral, influ-
yendo en las decisiones de formación y profesionalización 
(Barrios-Palacios et al., 2022). Esto es particularmente re-
levante en el manejo del estrés académico y en la relación 
con habilidades sociales (Zamora-Marín & Leiva-Colos, 
2022; Tacca et al., 2020). 

Siguiendo esta línea de análisis, diversos estudios han 
evidenciado la relación específica entre el rendimiento aca-
démico y el autoconcepto en el contexto de la educación 
física. Los resultados de estas investigaciones subrayan 
cómo un autoconcepto positivo, estrechamente ligado a la 
autoestima, puede facilitar no solo una mejor integración 
social dentro del grupo-clase, sino también contribuir a me-
jores resultados académicos (Martínez & González, 2017). 
Giner et al. (2019) refuerzan esta idea al encontrar correla-
ciones positivas entre el autoconcepto, la orientación a me-
tas de tarea y el rendimiento en Educación Física, aunque 
también señalan la influencia negativa de barreras como la 

incompatibilidad de tareas y la falta de motivación. Asi-
mismo, Yáñez et al. (2016) concluyen que un mejor auto-
concepto se traduce en mejores calificaciones, destacando 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en rela-
ción con la orientación hacia metas de tarea y el autocon-
cepto. Esto reafirma la importancia de fomentar tanto la au-
toestima como el autoconcepto para optimizar el rendi-
miento académico y el bienestar integral de los estudiantes. 

Realizar una investigación en estudiantes de Pedagogía 
en Educación Física es necesario debido a varios factores que 
caracterizan tanto a la formación docente como al perfil so-
cioeconómico y psicológico de estos futuros profesionales. 
En las últimas dos décadas, el crecimiento de la Formación 
Inicial Docente en esta área ha llevado a una mayor diversi-
dad de estudiantes, muchos provenientes de contextos so-
cioeconómicos desfavorecidos. Este entorno académico en 
transformación afecta profundamente la experiencia educa-
tiva de los estudiantes, quienes enfrentan no solo desafíos 
académicos, sino también la reconfiguración de su vida so-
cial y profesional. La investigación es crucial para compren-
der cómo estos estudiantes interpretan sus éxitos y fracasos, 
y cómo factores como los estilos atributivos, el autocon-
cepto académico y la autoestima influyen en su rendimiento 
y motivación. Estos factores están estrechamente ligados a 
la manera en que los estudiantes enfrentan los desafíos aca-
démicos, su desarrollo personal y profesional, y, en última 
instancia, su capacidad para convertirse en docentes efecti-
vos que puedan impactar positivamente en la vida de sus fu-
turos alumnos. 

Dado el contexto previamente delineado, el presente 
estudio tiene como objetivos de investigación los siguientes 
aspectos: (1) Caracterizar el perfil de los estudiantes de Pe-
dagogía en Educación Física y Salud en relación con sus es-
tilos atributivos, autoconcepto académico y autoestima. (2) 
Evaluar posibles diferencias significativas entre estas varia-
bles y los datos sociodemográficos, tales como el género, la 
edad y la duración de su formación. (3) Analizar la presencia 
de correlaciones entre los estilos atributivos, el autocon-
cepto académico, la autoestima y los datos sociodemográfi-
cos contemplados en el estudio. 

 
Materiales y Métodos 
 
Diseño y procedimiento 
Para abordar los objetivos de la investigación, se empleó 

un enfoque cuantitativo de naturaleza descriptiva-correla-
cional con un diseño de estudio transversal. El proceso de 
aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de manera 
masiva con todos los estudiantes que conformaban la mues-
tra. Previamente, se les proporcionó una explicación deta-
llada sobre los objetivos de la investigación, sus posibles im-
plicancias, los costos y beneficios esperados, así como las 
medidas de confidencialidad adoptadas para garantizar la 
protección de su identidad y la seguridad de los datos reca-
bados. Todos los aspectos éticos involucrados en el estudio 
fueron minuciosamente evaluados y aprobados por el Co-
mité de Ética de la institución. La recolección de datos fue 
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realizada por miembros del equipo de investigación, quie-
nes recibieron capacitación específica para asegurar la rigu-
rosidad y estandarización del proceso. Asimismo, los estu-
diantes fueron informados sobre el carácter voluntario y 
anónimo de su participación, lo cual se enfatizó durante la 
explicación inicial y se reiteró antes de la aplicación del ins-
trumento. La escala se aplicó de manera presencial y colec-
tiva en las diferentes aulas, siguiendo un cronograma pre-
viamente coordinado con el jefe de carrera de la institución, 
asegurando así una implementación ordenada y eficiente del 
proceso. 

 
Participantes 
Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico por con-

veniencia, que reunió a 104 estudiantes de Pedagogía en 
Educación Física de una institución de educación superior 
ubicada en la región del Biobío, Chile. De la muestra total, 
25 participantes (24%) eran mujeres, mientras que 79 
(76%) eran hombres. En términos de edades, los estudian-
tes oscilaban entre los 18 y los 27 años, con una edad pro-
medio de 21 años. En lo que respecta a la distribución por 
años de formación, se encontró que el 75% pertenecía al 
primer año, el 8,7% al segundo año, el 1,9% al tercer año, 
el 8,7% al cuarto año, y el 5,8% al quinto año. 

 
Instrumentos 
Instrumento 1 (Escala de Estilos Atributivos) 
Este instrumento fue desarrollado originalmente por 

Alonso y Sánchez (1992), validado para la población chilena 
(Vera et al., 2021), y examina los estilos atributivos de 
éxito y fracaso académico de los estudiantes. La versión 
validada en el contexto nacional analiza 26 ítems divido en 
cinco estilos atributivos, con un formato tipo Likert que 
va desde Máximo Desacuerdo (1) hasta Máximo Acuerdo 
(5). Los estilos atributivos que releva la escala son: 1) Atri-
bución de éxito académico por causas internas (8 ítems), 
con afirmaciones como: “En mi caso, sacar buenas notas se 
ha debido, sobre todo, a mi propio esfuerzo”; 2) Atribu-
ción de fracaso por el profesor (5 ítems), con afirmaciones 
como: “Con frecuencia mis malas notas se deben a que el 
profesor no está bien preparado para enseñarme”; 3) Atri-
bución del fracaso académico a la falta de esfuerzo (6 
ítems), con afirmaciones como: “Las bajas notas que he ob-
tenido han sido, sobre todo, porque no me he esforzado lo 
suficiente”; 4) Externalización e incontrolabilidad de los 
resultados académicos, fundamentalmente el éxito (4 
ítems), con afirmaciones como: “Normalmente he sacado 
buenas notas sólo porque lo que tenía que aprender era 
fácil”; 5) Atribución del fracaso a la falta de habilidad (3 
ítems), con afirmaciones como: “Cuando saco malas notas 
pienso que no soy inteligente”. La validación del instru-
mento en el contexto chileno presentó una calidad de 

ajuste adecuada con valores χ2 570,508, p < .001, CFI 
(.967), TLI (.949) y RMSEA (.038) y un Alfa de Cronbach 
descrita por factores adecuada (Factor 1: .80; Factor 2: 
.81; Factor 3: .75; Factor 4: .67; Factor 5: .72) (Vera et 
al., 2021). Para esta investigación se utilizaron 23 ítems 

más acordes para estudiantes de Educación Superior y se ob-
tuvo un Alpha de Cronbach de ,84. 

Instrumento 2 (Escala de Autoconcepto Académico) 
Este instrumento fue desarrollado originalmente por 

Schmidt et al. (2008) y validado en el contexto chileno por 
los autores Méndez y Gálvez (2018). El instrumento evalúa 
la percepción que el individuo posee sobre su rendimiento 
y la confianza en sus capacidades (autoeficacia). La escala 
cuenta con 14 ítems dividido en dos dimensiones: Rendi-
miento percibido (7 ítems), con afirmaciones como: “Me 
resulta difícil estudiar”; y Autoeficacia académica (7 ítems) 
con afirmaciones como: “Si me dedico a fondo, puedo estu-
diar cualquier materia”. Las afirmaciones son presentadas en 
una escala Likert que va desde Totalmente de acuerdo (5) 
hasta Totalmente en desacuerdo (1). Las propiedades psico-
métricas de la escala dan cuenta de la presencia de dos fac-
tores con correlaciones positivas y moderadas (r=.46: p 
<.005) y niveles adecuados de consistencia interna (Alpha 
de Cronbach Factor 1=.68 y Factor 2=.75). 

Instrumento 3 (Inventario de Autoestima de Coopersmith 
(1967) para Adultos (Formato C) 

Este instrumento fue validado para la población chilena 
por los autores Brinkmann et al. (1993) y fue diseñado para 
evaluar las actitudes de adolescentes y adultos a partir de los 
16 años. La escala cuenta con 25 ítems divididos en tres fac-
tores. El primero, denominado “Personal”, mide la au-
topercepción que tiene el individuo sobre sus características 
físicas y psicológicas, consta de 13 ítems con afirmaciones 
como: “Si tengo algo que decir generalmente lo digo”. El 
segundo, denominado “Familiar”, evalúa actitudes y expe-
riencias dentro del contexto familiar, consta de 6 ítems con 
afirmaciones como: “Mis padres me comprenden”. Final-
mente, la tercera, denominada “Social”, evalúa las actitudes 
de la persona en el medio social frente a sus compañeros o 
amigos, incluyendo las vivencias en el interior de institucio-
nes universitarias en su formación profesional, consta de 6 
ítems, con afirmaciones como: “Los chicos / chicas general-
mente aceptan mis ideas”. Para realizar el análisis, es funda-
mental tener en cuenta que el instrumento contiene 8 ítems 
verdaderos y 17 falsos. Cada respuesta correcta se valora 
con un punto, el cual debe multiplicarse por 4, dado que el 
puntaje máximo es de 100 puntos. Además, el instrumento 
clasifica los resultados en las siguientes categorías: 0 a 24 
puntos corresponden a un nivel Bajo, 25 a 49 puntos a un 
nivel Medio Bajo, 50 a 74 puntos a un nivel Medio Alto, y 
75 a 100 puntos a un nivel Alto. (Alpha de Cronbach Factor 
1= .75, Factor 2=.78 y Factor 3=.89). 

 
Procedimiento 
La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de ma-

nera masiva para todos los estudiantes de la muestra, previa 
obtención de sus firmas en el consentimiento informado. 
Este documento les proporcionó información detallada so-
bre los objetivos del estudio, garantizando la confidenciali-
dad y el anonimato de las respuestas proporcionadas. En 
cuanto a los aspectos éticos del estudio, los protocolos de 
consentimiento fueron aprobados por el Comité de Ética 
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Institucional, que evaluó su pertinencia y conformidad con 
los lineamientos de investigación en ciencias sociales. 

 
Análisis estadístico 
En términos de los objetivos del estudio, se llevaron a 

cabo varias etapas: En primer lugar, se realizaron análisis 
descriptivos para obtener una comprensión integral del per-
fil de los estudiantes en relación con las variables en estudio. 
En segundo lugar, se llevaron a cabo análisis comparativos 
para identificar diferencias entre distintos grupos (según gé-
nero, edad y años de formación). Esto implicó una evalua-
ción detallada de las medias obtenidas en cada una de las 
dimensiones de las escalas, utilizando pruebas estadísticas 
como la t de Student y el análisis de varianza ANOVA. En 
tercer lugar, se investigaron las relaciones existentes entre 
las diversas dimensiones de los instrumentos y las variables 
sociodemográficas, empleando la prueba estadística coefi-
ciente de correlación de Pearson. Previo a la realización de 
análisis paramétricos, se llevaron a cabo comprobaciones de 
los supuestos de normalidad mediante la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov, se evaluó la homogeneidad mediante la 
prueba de Levene y se verificó la independencia de los resi-
duos, estos resultados mostraron que las pruebas paramé-
tricas serían las más adecuadas para el estudio. Para garanti-

zar la consistencia en la tabulación de los datos, se imple-
mentó un libro de códigos como parte del protocolo de in-
vestigación. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
utilizando el software SPSS versión 23.0 y el programa 
EQS® versión 6.2. 

 
Resultados 
 
Análisis descriptivos de las variables de los instru-

mentos 
En los siguientes resultados, se detallan los análisis des-

criptivos de los estilos atributivos, el autoconcepto acadé-
mico y la autoestima de los estudiantes de Educación Física 
y Salud. Estos revelan que las puntuaciones más altas en cada 
dimensión, según la cantidad de ítems, se encuentran en la 
autoeficacia académica, seguida por la atribución de éxitos 
académicos a causas internas, y en último lugar, la atribu-
ción de fracasos académicos a la falta de esfuerzo. Estos re-
sultados indican que los estudiantes tienen una marcada 
confianza en sus habilidades académicas, tienden a atribuir 
sus éxitos a factores internos como habilidad y esfuerzo per-
sonal, y consideran la falta de esfuerzo como una causa de 
fracasos académicos. Contrariamente, no perciben una res-
ponsabilidad por parte de los profesores en sus resultados 
(Ver Tabla 1). 

 
Tabla 1.  
Análisis descriptivos de las variables examinadas en estudiantes de Pedagogía en Educación Física y Salud (Media, desviación estándar, asimetría y Curtosis) 

ítems Media 
Desviación 

estándar 

Asimetría Curtosis 

Estadístico 
Error 

estándar 
Estadístico Error estándar 

Atribución de éxito académico por causas internas. 24,94 4,133 -,983 ,237 3,345 ,469 
Atribución de fracaso por el profesor. 9,42 3,106 ,164 ,237 ,028 ,469 

Atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo. 17,10 3,764 -,631 ,237 ,448 ,469 
Externalización e incontrolabilidad de los resultados académicos, fundamentalmente el éxito. 10,97 2,980 -,106 ,237 -,324 ,469 

Atribución del fracaso a la falta de habilidad. 7,81 3,094 ,318 ,237 -,645 ,469 
Rendimiento percibido. 20,73 4,986 -,246 ,237 -,104 ,469 
Autoeficacia académica. 26,24 3,835 -1,645 ,237 5,085 ,469 

 
Los resultados dan cuenta que no hubo estudiantes que 

se encontraran en el rango Bajo de autoestima, pero tam-
poco se evidenciaron estudiantes en el nivel Alto. Todos los 
resultados se concentraron en el nivel Medio Bajo. En este 
sentido, se observó que 103 estudiantes (99%) se encuen-
tran en el nivel Medio Bajo y 1 estudiante (1%) en el nivel 
Medio Alto. De esta forma se puede señalar que casi la to-
talidad de los estudiantes no manifiesta un buen concepto 
general de su autoestima (Ver Tabla 2). 
 

Diferencias entre el género, años de formación y 
edad de los estudiantes universitarios respecto a las va-
riables examinadas 

Al comparar las distintas variables se puede observar que 
existirían diferencias estadísticamente significativas res-
pecto al género de los estudiantes solo en la dimensión Atri-
bución del fracaso a la falta de habilidad (Mm=26.779, DE= 

6.869, Mh=24.768, DE=6.563; t (320) 2.662=, p <.05; 

η2=.16), a favor de las mujeres. En este sentido serían las 
mujeres las que presentarían una percepción más desfavora-
ble sus habilidades académicas, mostrando de esta forma 
una atribución interna negativa (Ver Tabla 3). 
 
Tabla 2. 
Análisis de frecuencia de los resultados de autoestima por cada nivel (nº/%). 

Niveles 
de autoestima 

Mujeres Hombres Total del  
nivel Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Nivel Bajo 0 0% 0 0% 0 

Nivel Medio Bajo 25 24% 78 76% 103/99% 
Nivel Medio Alto 0 0% 1 100% 1/1% 

Nivel Alto 0 0% 0 0% 0 
Total 104/100% 
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Tabla 3.  
Medias (desviación típica) y comparaciones de estudiantes según el género respecto a las variables examinadas (prueba t y tamaño del efecto). 

Escalas Dimensiones 
Mujeres Hombres 

t p 
M DE M DE 

Estilos atribucionales 

Atribución de éxito académico por causas internas 25,12 3,206 24,89 4,403 ,246 ,807 

Atribución de fracaso por el profesor 10,00 2,380 9,24 3,294 1,066 ,289 

Atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo 16,64 4,009 17,24 3,698 -,694 ,490 

Externalización e incontrolabilidad de los resultados académicos 11,00 2,769 10,96 3,061 ,055 ,956 

Atribución del fracaso a la falta de habilidad 9,08 3,239 7,41 2,955 2,414 ,018 

Escala de Autoconcepto 
Académico 

Rendimiento percibido 22,04 4,712 20,32 5,027 1,516 ,133 

Autoeficacia académica 26,36 3,226 26,20 4,027 ,178 ,859 

 
Respecto al año de formación de los estudiantes sólo se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en la 
dimensión de fracaso por falta de esfuerzo (F (4.99) = 

4,298, p<.05, ɳ2=.35). Las comparaciones múltiples dan 
cuenta que las diferencias se presentaron entre los estudian-
tes de 2 y 5 años (M=19,89; DE=2,472, respectivamente, 
M=13,67; DE=4,082) y entre 4 y 5 años (M=19,78; 
DE=1,787, respectivamente, M=13,67; DE=4,082). Este 
hallazgo sugiere que, en esta dimensión particular, los estu-
diantes de segundo y cuarto año tienden a percibir el fracaso 
académico debido a la falta de esfuerzo de manera significa-
tivamente diferente en comparación con los estudiantes de 

quinto año. Respecto a la edad de los estudiantes no se evi-
denciaron diferencias estadísticamente significativas. 

 
Relaciones entre las variables de las escalas y los 

datos sociodemográficos 
Para revisar posibles relaciones entre las variables de los 

instrumentos y datos sociodemográficos se utilizó el coefi-
ciente de correlación de Pearson (ver Tabla 4). Los resulta-
dos dan cuenta que existirían relaciones estadísticamente 
significativas en varias de las dimensiones analizadas. Las re-
laciones más destacadas se advierten entre causas internas y 
autoeficacia (r=.531; p<.05); fracaso por el profesor y ren-
dimiento percibido (r=.543; p<.05); causas internas y fra-
caso por falta de esfuerzo (r=.499; p<.05). 

 
Tabla 4.  
Correlaciones de Pearson respecto a las variables examinadas y variables sociodemográficas. 

 CI FP FFE EIR FH RP AE PER FAM SOC GEN ED AF 

CI 1 ,016 ,499** ,172 ,182 ,073 ,531** ,260** -,029 -,047 -,024 ,208* ,084 

FP  1 -,026 ,401** ,316** ,543** -,143 ,325** ,052 ,106 -,105 -,106 -,102 
FFE   1 ,108 ,313** ,082 ,314** ,181 -,105 ,116 ,069 ,074 ,027 
EIR    1 ,273** ,337** -,040 ,230* -,044 ,060 -,005 ,055 ,024 
FH     1 ,455** -,126 ,367** ,281** ,212* -,232* -,065 -,002 
RP      1 -,111 ,440** ,015 ,100 -,148 -,250* -,221* 

AE       1 -,098 -,108 -,011 -,018 ,171 ,237* 
PER        1 ,346** ,198* ,084 -,034 -,082 
FAM         1 ,285** ,086 -,023 -,032 
SOC          1 ,006 -,006 -,028 
GEN           1 ,084 ,026 

ED            1 ,367** 
AF             1 

Nota: Causas internas (CI); Fracaso por el profesor (FP); Fracaso falta de esfuerzo (FFE); Externalización e incontrolabilidad de los resultados (EIR); Falta de habilidad 
(FH); Rendimiento percibido (RP); Autoeficacia (AE); Personal (PER); Familiar (FAM); Social (SOC); Género (GEN): Edad (ED); Años de formación (AF). 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).5.  
 

Discusión 
 
En línea con estudios previos, los resultados obtenidos 

en la investigación revelan patrones distintivos en los estilos 
atributivos, el autoconcepto académico y la autoestima de 
los estudiantes de Pedagogía en Educación Física y Salud. 
Respecto al primer objetivo de investigación, se destaca la 
valoración de la autoeficacia académica, en sintonía con la 
investigación de Vera y Vega (2024), quienes sugieren una 
fuerte confianza en las habilidades académicas de los estu-
diantes. De manera consistente, la propensión a atribuir 
éxitos académicos a causas internas, como habilidad y es-
fuerzo personal, coincide con las conclusiones de estudios 
anteriores. 

En contraste, la baja valoración de la atribución de fra-
casos académicos a la falta de esfuerzo respalda las tenden-
cias observadas en investigaciones previas, indicando que 

estos estudiantes asumen la responsabilidad de sus éxitos, 
pero perciben la falta de esfuerzo como una causa significa-
tiva de fracasos académicos, en línea con otras investigacio-
nes. 

Adicionalmente, la escasa atribución de fracasos al pro-
fesor y la tendencia a externalizar los logros académicos, en 
concordancia con los estudios mencionados, señalan una 
percepción limitada de responsabilidad externa en este 
grupo estudiantil. Estos hallazgos proporcionan una com-
prensión más completa de los factores psicológicos que in-
fluyen en la percepción académica de los estudiantes de 
Educación Física y Salud, ofreciendo valiosas perspectivas 
para el diseño de estrategias pedagógicas específicas. 

La discusión de estos resultados dentro del marco teó-
rico establecido, en especial en relación con las teorías de 
Weiner (1979) y otros investigadores destacados (Manas-
sero & Vásquez, 1995; Cheng & Furnham, 2017), refuerza 
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la conexión entre los estilos atributivos y la autoeficacia aca-
démica. Este estudio no solo contribuye a la comprensión 
de la dinámica psicológica de estos estudiantes, sino que 
también ofrecen una base sólida para diseñar intervenciones 
pedagógicas que aborden sus necesidades específicas y fo-
menten un entorno educativo más enriquecedor. 

En relación con el autoconcepto académico, los resulta-
dos respaldan la noción de que una percepción positiva de 
las propias habilidades académicas están asociadas con un 
rendimiento académico superior (Kumar & Choudhuri, 
2017; Veas et al., 2019). Estos hallazgos coinciden con la 
idea de que la confianza en las habilidades académicas afecta 
directamente la motivación y la perseverancia en el apren-
dizaje (Cárcamo et al., 2020), destacando la importancia de 
cultivar un autoconcepto académico sólido para mejorar los 
resultados educativos.  

En cuanto a la autoestima se observa que, conforme a la 
categorización establecida en intervalos (Bajo, Medio Bajo, 
Medio Alto y Alto), ninguno de los estudiantes se encuentra 
en el nivel Bajo, y tampoco se observan estudiantes con au-
toestima en el nivel Alto. La gran mayoría de los estudiantes 
(99%) se concentra en el nivel Medio Bajo, mientras que 
solo un estudiante (1%) se encuentra en el nivel Medio 
Alto. Estos hallazgos sugieren que la autoestima de la ma-
yoría de los estudiantes no alcanza niveles elevados, ya que 
predominan las puntuaciones en el rango Medio Bajo. 

Respecto al segundo objetivo, en términos de género, las 
evidencias concuerdan con investigaciones que sugieren que 
las mujeres tienden a exhibir un autoconcepto académico más 
robusto en comparación con los hombres (Sánchez-Zafra et 
al., 2022). Estas disparidades de género pueden deberse a di-
versas influencias socioculturales y contextualizan la necesi-
dad de abordar de manera específica las experiencias y desa-
fíos de ambos géneros en el ámbito educativo. 

En relación con la autoestima, la conexión positiva entre 
la autoestima y los logros académicos, en consonancia con es-
tudios previos que subrayan la influencia integral de la auto-
estima en diversos aspectos de la vida de los estudiantes, in-
cluido su rendimiento académico (Akoul et al., 2020; 
Manne-Goehler et al., 2020), resalta la importancia de con-
siderar factores emocionales y afectivos, como la autoestima, 
en el diseño de intervenciones educativas destinadas a mejo-
rar tanto el rendimiento como el bienestar general de los es-
tudiantes. Estos hallazgos refuerzan la idea de que abordar as-
pectos emocionales puede contribuir significativamente a un 
entorno educativo más saludable y propicio para el desarrollo 
integral de los estudiantes. 

Los resultados respecto al último objetivo de investiga-
ción, destaca una relación positiva entre las causas internas y 
la autoeficacia, indicando que los estudiantes que atribuyen 
sus éxitos a factores internos también muestran una mayor 
confianza en sus habilidades académicas. Además, se observa 
una asociación positiva entre el fracaso por el profesor y el 
rendimiento percibido, sugiriendo que aquellos que atribu-
yen el fracaso a acciones del profesor también tienden a tener 
una percepción más baja de su rendimiento académico. Asi-
mismo, se identifica una relación positiva entre las causas 

internas y el fracaso por falta de esfuerzo, señalando que los 
estudiantes que atribuyen sus éxitos a factores internos tam-
bién pueden percibir el fracaso académico como resultado 
de la falta de esfuerzo. Estos resultados concuerdan con los 
estudios de Vera y Vega (2024) quienes señalan que corre-
laciones positivas entre las atribuciones internas y la autoe-
ficacia académica apoya la idea de que las explicaciones cau-
sales internas, como el esfuerzo y la habilidad personal, for-
talecen las percepciones de competencia académica. Por 
otro lado, la relación inversa entre las atribuciones externas 
y el rendimiento percibido subraya que cuando los estudian-
tes atribuyen sus resultados a factores externos, como la 
suerte o circunstancias fuera de su control, experimentan 
un menor compromiso y motivación personal, lo cual re-
percute negativamente en su proceso de aprendizaje. Estos 
hallazgos refuerzan la importancia de fomentar estilos atri-
butivos internos y una alta autoeficacia académica para me-
jorar el rendimiento y la motivación de los estudiantes. 

Estos hallazgos se alinean con estudios previos que sub-
rayan la importancia del autoconcepto en el rendimiento 
académico, especialmente en el contexto de la educación 
física. Martínez y González (2017) destacan que un auto-
concepto positivo facilita una mejor integración social y me-
jora los resultados en educación física. Giner et al. (2019) 
refuerzan esta perspectiva al encontrar correlaciones positi-
vas entre el autoconcepto, la orientación hacia metas de ta-
rea y el rendimiento en esta área, aunque también advierten 
sobre el impacto negativo de barreras como la incompatibi-
lidad de tareas y la falta de motivación. De manera similar, 
Yáñez et al. (2016) concluyen que un mejor autoconcepto 
se traduce en mejores calificaciones en educación física, con 
diferencias significativas entre géneros. Estos estudios sub-
rayan la importancia de promover una autoestima y un au-
toconcepto positivos para mejorar el rendimiento acadé-
mico y el bienestar integral de los estudiantes en el ámbito 
de la educación física. 

 
Conclusiones 
 
Por lo tanto, la investigación revela una marcada con-

fianza en la autoeficacia académica y una tendencia a atribuir 
éxitos a causas internas entre los estudiantes de Pedagogía 
en Educación Física y Salud. Sin embargo, la baja valoración 
de la falta de esfuerzo como causa de fracasos y la escasa 
atribución al profesor indican una complejidad en la percep-
ción del éxito y el fracaso. El autoconcepto académico 
muestra una asociación positiva con el rendimiento acadé-
mico, destacando disparidades de género, mientras que la 
autoestima mayormente se sitúa en niveles medios a bajos. 
Las correlaciones identificadas proporcionan información 
valiosa sobre las conexiones entre aspectos psicológicos y 
características sociodemográficas. En este contexto se evi-
dencia que relaciones intrínsecas entre los factores psicoló-
gicos, socioeconómicos y formativos influyen mutuamente 
en la experiencia académica de los estudiantes al entrelazar 
aspectos como la autoeficacia, el autoconcepto académico, 
y la percepción del éxito y el fracaso. La confianza en sus 
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propias capacidades fortalece su autoconcepto, lo que im-
pacta positivamente en su rendimiento académico. Sin em-
bargo, la complejidad surge cuando los estudiantes atribu-
yen los fracasos a factores externos o no valoran la falta de 
esfuerzo, lo que afecta su resiliencia. Además, las disparida-
des de género y las características sociodemográficas inter-
actúan con estos factores, condicionando su desarrollo aca-
démico y personal en un contexto educativo que debe abor-
dar estas dinámicas para fomentar una formación más equi-
tativa y efectiva. Aunque se obtuvieron resultados significa-
tivos, las limitaciones del estudio, como la muestra pequeña 
y la naturaleza transversal, deben considerarse. Se sugieren 
investigaciones longitudinales y la inclusión de variables adi-
cionales para una comprensión más profunda.  

Dado que la investigación revela una tendencia a atribuir 
los éxitos a causas internas y una complejidad en la percep-
ción de los fracasos, es esencial desarrollar estrategias que 
ayuden a los estudiantes a valorar el esfuerzo personal y a 
reconocer la importancia de su propia eficacia en su éxito 
académico. Además, es crucial abordar las disparidades de 
género y las características sociodemográficas que influyen 
en el rendimiento, implementando apoyos específicos que 
promuevan la equidad y la inclusión en el proceso educa-
tivo. Las instituciones formadoras deben considerar la in-
corporación de programas de orientación y apoyo emocio-
nal que refuercen la resiliencia y la autoestima de los estu-
diantes, preparándolos no solo para su desempeño acadé-
mico, sino también para su futura labor como educadores 
capaces de enfrentar los desafíos de un entorno educativo 
diverso. En términos prácticos, se proponen intervenciones 
pedagógicas específicas y estrategias de apoyo académico 
para mejorar el bienestar y el rendimiento de los estudian-
tes, preparándolos para su futura labor como educadores. 
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