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INTRODUCCIÓN  

La investigación se centró en las atribuciones causales del rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de la carrera de Educación Básica en la Facultad de Educación, 

Ciencia y Tecnología (FECYT). Esta problemática se ha manifestado en la realidad objetiva 

a través de observaciones empíricas que indican diferencias significativas en el rendimiento 

académico, influenciadas por factores como el género, la edad y la autopercepción del 

desempeño. Estudios previos han demostrado que estas atribuciones pueden impactar 

significativamente en la motivación y en el rendimiento educativo de los estudiantes (García 

J. , 2020). 

La teoría de atribuciones causales de Bernard Weiner ofrece un marco conceptual relevante 

para entender cómo las percepciones sobre el éxito y el fracaso académico afectan las 

actitudes y el comportamiento de los alumnos. Weiner postula que las atribuciones internas 

(dedicación y habilidad) y externas (fortuna y dificultad de la tarea) juegan un rol crucial en 

la formación de estas percepciones. Las disparidades en las percepciones atribucionales 

según el género, la edad y la autopercepción del desempeño académico subrayan la 

necesidad de implementar estrategias educativas personalizadas que fomenten una 

autoeficacia positiva y reduzcan las atribuciones negativas externas (Frisancho & Perez, 

2021). 

Desde la revisión bibliográfica, se han identificado diversas fuentes que abordan la 

importancia de las atribuciones causales en el contexto educativo. Figueroa y Leon (2023) 

y Corredor y Bailey (2020) han proporcionado evidencias empíricas que sustentan la 

relevancia de estas atribuciones en el rendimiento académico. Estas investigaciones 

sugieren que las atribuciones a factores internos, como la habilidad y el esfuerzo, están 

asociadas con una mayor motivación y persistencia, mientras que las atribuciones a factores 

externos pueden llevar a la desesperanza y la desmotivación (Oros, 2020). 

En este contexto, la problemática específica que se pretende abordar en esta investigación 

es la caracterización de las atribuciones causales y su relación con el rendimiento 

académico, considerando variables demográficas como el género, la edad y la 

autopercepción del desempeño académico. Este análisis permitió identificar patrones 

atribucionales que pueden ser objeto de intervenciones educativas diseñadas para mejorar 

la autoeficacia y el rendimiento académico de los estudiantes (Estacio & Guashpa, 2021). 

1 
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Antecedentes  

La teoría de atribuciones causales de Fritz Heider, desarrollada a finales de los años 1950, 

establece un marco conceptual para entender cómo las personas interpretan las causas de 

los eventos y acciones. Heider postuló que las atribuciones pueden ser internas, relacionadas 

con características personales, o externas, relacionadas con el entorno o circunstancias. Esta 

teoría es fundamental para comprender las percepciones de los estudiantes sobre su 

rendimiento académico y cómo estas percepciones influyen en su motivación y 

comportamiento (Lalljee, 2019). 

Por su parte, Bernard Weiner amplió esta teoría al proponer que las atribuciones pueden 

clasificarse según tres dimensiones: locus de control (interno o externo), estabilidad (estable 

o inestable) y controlabilidad (controlable o incontrolable). Estas dimensiones permiten una 

comprensión más profunda de cómo los estudiantes explican sus éxitos y fracasos 

académicos, y cómo estas explicaciones afectan su motivación futura y su desempeño 

académico (Hermosa, 2016). 

La teoría de atribuciones causales de Bernard Weiner es esencial para comprender los 

procesos cognitivos que subyacen a la motivación y el comportamiento humano, 

especialmente en el contexto del rendimiento académico. Según Weiner, las atribuciones 

que realizan los estudiantes sobre sus éxitos o fracasos influyen directamente en su 

motivación y en sus emociones futuras, afectando su rendimiento académico. Las 

atribuciones pueden clasificarse en tres dimensiones: locus de control (interno o externo), 

estabilidad (estable o inestable) y controlabilidad (controlable o incontrolable) (Teziutlán, 

2023). 

En el ámbito educativo, la forma en que los estudiantes interpretan las razones detrás de sus 

logros o fracasos es crucial. Weiner sostiene que las atribuciones internas, como el esfuerzo 

y la habilidad, están asociadas con una mayor motivación y persistencia, mientras que las 

atribuciones externas, como la suerte o la dificultad de la tarea, pueden llevar a la 

desmotivación y la desesperanza (Ocampo, 2023). Esta teoría proporciona un marco para 

entender cómo los estudiantes pueden ser guiados hacia percepciones más adaptativas que 

mejoren su rendimiento académico y su autoeficacia. 

En un estudio realizado por Lions y Aranza (2021), se investigó cómo las atribuciones 

causales influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica. El 

objetivo fue identificar las principales causas que los estudiantes perciben como 
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determinantes de su éxito o fracaso académico. La metodología empleada incluyó encuestas 

y entrevistas cualitativas, analizando la correlación entre las atribuciones causales y el 

rendimiento académico. Los resultados indicaron que las atribuciones a factores internos, 

como el esfuerzo, estaban positivamente correlacionadas con un mejor desempeño 

académico. 

Otro estudio relevante es el de Hernández (2023), quien exploró las diferencias en las 

atribuciones causales entre estudiantes universitarios de diferentes géneros y edades. 

Utilizando un enfoque mixto, García encontró que las mujeres tienden a atribuir sus fracasos 

a la falta de habilidad más que los hombres, quienes a menudo atribuyen sus fracasos a la 

falta de esfuerzo. Este hallazgo sugiere la necesidad de intervenciones educativas que 

aborden estas diferencias de género en las percepciones atribucionales para mejorar la 

autoeficacia y el rendimiento académico de todos los estudiantes. 

Un estudio realizado por Sáez et al. (2021) investigó cómo las atribuciones causales afectan 

el rendimiento académico en estudiantes universitarios. El objetivo fue determinar la 

relación entre las percepciones atribucionales y la persistencia en los estudios. La 

metodología incluyó encuestas cuantitativas y análisis estadísticos para evaluar las 

diferencias atribucionales según el género y la edad. Los resultados mostraron que las 

atribuciones internas, como el esfuerzo y la habilidad, estaban positivamente 

correlacionadas con una mayor motivación y mejor rendimiento académico. 

Otro estudio relevante es el de Vázquez y Manassero (2018), que examinó las percepciones 

causales en estudiantes de diferentes contextos culturales. Utilizando una metodología 

mixta que combinaba encuestas y entrevistas, encontraron que las atribuciones a factores 

internos eran más prevalentes en contextos donde se valoraba la autonomía y la autoeficacia. 

Estos hallazgos sugieren que las intervenciones educativas deben considerar las diferencias 

culturales para ser efectivas  

Las variables principales de estudio en esta investigación fueron las atribuciones causales y 

el rendimiento académico. Que se definen como las explicaciones que los estudiantes dan a 

sus logros y fracasos. Estas se dividen en factores internos (esfuerzo, habilidad) y externos 

(suerte, dificultad de la tarea). El rendimiento académico se mide a través de las 

calificaciones obtenidas en los cursos de la carrera de Educación Básica. 
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En el estudio de Villagarcía (2022), se identificaron diversas metodologías para medir las 

atribuciones causales, incluyendo encuestas estructuradas y entrevistas en profundidad. Este 

enfoque permitió obtener una visión holística de las percepciones de los estudiantes y su 

relación con el rendimiento académico. Villagarcía concluyó que es crucial utilizar un 

enfoque multimétodo para capturar las complejidades de las atribuciones causales y su 

impacto en el rendimiento académico. 

La relación entre las atribuciones causales y el rendimiento académico es un área de estudio 

ampliamente investigada en la psicología educacional. Comprender cómo los estudiantes 

explican sus logros y fracasos puede proporcionar información valiosa para diseñar 

intervenciones educativas efectivas que mejoren la motivación y el desempeño de los 

estudiantes. Esta investigación se basa en estudios previos y teorías establecidas para 

explorar las atribuciones causales en el contexto de la carrera de Educación Básica en la 

FECYT, buscando contribuir a un conocimiento más profundo y práctico de estos 

fenómenos. 
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Justificación 

La presente investigación sobre las atribuciones causales del rendimiento académico en 

estudiantes de la carrera de Educación Básica en la Facultad de Educación, Ciencia y 

Tecnología (FECYT) es crucial tanto a nivel local como nacional. En el contexto 

ecuatoriano, el rendimiento académico se ha identificado como un indicador fundamental 

del éxito educativo y del potencial desarrollo de los estudiantes dentro de la sociedad. 

Además, comprender las atribuciones causales permite identificar los factores que influyen 

en la motivación y el rendimiento, lo cual es esencial para diseñar estrategias educativas 

efectivas que mejoren el desempeño académico y reduzcan las tasas de deserción escolar 

(González, 2021). 

La importancia de esta investigación radica en su capacidad para beneficiar directamente a 

los estudiantes de Educación Básica de la FECYT. A través de intervenciones educativas 

basadas en los hallazgos del estudio, se espera promover una mayor autoeficacia y 

motivación entre los alumnos, mejorando así su rendimiento académico y desarrollo 

personal. Los docentes también se beneficiarán al obtener herramientas y estrategias 

pedagógicas que les permitan abordar las atribuciones causales de manera efectiva, 

mejorando así la calidad de la enseñanza. Indirectamente, las familias y la comunidad 

educativa en general se verán favorecidas por el impacto positivo en el rendimiento 

académico y la disminución de la deserción escolar (Hernández y Parra, 2023). 

El proyecto también genera un interés significativo en la comunidad científica y educativa, 

ya que contribuye al cuerpo de conocimiento sobre las atribuciones causales y su relación 

con el rendimiento académico. Este estudio proporcionará datos empíricos que pueden ser 

utilizados para desarrollar nuevas teorías y modelos educativos, así como para diseñar 

políticas educativas más inclusivas y efectivas. Además, la investigación puede servir de 

base para futuros estudios comparativos en diferentes contextos educativos y culturales, 

ampliando así el entendimiento de estos fenómenos a nivel internacional (Mendoza, 2022). 
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La factibilidad del proyecto está garantizada por la disponibilidad de recursos humanos, 

económicos y materiales. La FECYT cuenta con un equipo de investigadores y docentes 

capacitados en metodologías de investigación educativa, así como con el apoyo institucional 

necesario para llevar a cabo el estudio. En cuanto a los recursos materiales, se dispone de 

las infraestructuras y tecnologías adecuadas para la recolección y análisis de datos, lo que 

asegura la viabilidad técnica del proyecto (Farfán, 2024). 

No obstante, es importante señalar las posibles limitaciones del estudio, las cuales incluyen 

restricciones de tiempo, dado que la investigación debe completarse dentro de un marco 

temporal específico, y limitaciones de espacio, ya que, se focaliza en una única institución 

educativa. Además, pueden surgir limitaciones de recursos, especialmente en términos de 

financiamiento y disponibilidad de participantes. Estas limitaciones serán abordadas 

mediante una planificación cuidadosa y la implementación de estrategias de mitigación para 

asegurar la calidad y validez de los resultados obtenidos (Arias y Covinos, 2021). 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar las atribuciones causales en estudiantes de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Técnica del Norte. 

Objetivos Específicos 

• Determinar si existe diferencias entre el género, la edad y la autopercepción de 

rendimiento académico con las dimensiones de las atribuciones causales en los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica 

• Describir cada uno de los factores o dimensiones de las atribuciones causales en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera Educación Básica. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1Teorías que explican las atribuciones causales del rendimiento académico 

1.1.1Teoría de Heider  

La Teoría de la Atribución, introducida por Heider en los últimos años de la década de 1950, 

examina cómo las personas interpretan y justifican las acciones de los demás mediante 

procesos atributivos o de atribución. Esta perspectiva se enfoca en el análisis de la 

percepción del comportamiento ajeno y los mecanismos mediante los cuales se asignan 

causas o motivaciones a dichas conductas. 

Heider desarrolló una metodología para interpretar las razones detrás de las acciones 

humanas, ofreciendo una explicación sobre cómo comprendemos el comportamiento de los 

demás. Este enfoque no se limita únicamente a la comprensión de las acciones ajenas; tiene 

una aplicación más amplia. Por un lado, permite a las personas construir una comprensión 

coherente del entorno social en el que se desenvuelven. Por otro lado, el proceso de 

atribución actúa como un mecanismo mediante el cual se forma una percepción de los 

individuos basada en sus comportamientos observados. Este proceso es fundamental para 

inferir las actitudes y características de personalidad de las personas, basándose en las 

acciones que se perciben de ellas (Lalljee, 2019). 

El autor experimentó y elaboró teorías con el objetivo de elucidar el proceso mediante el 

cual las personas buscan las "causas" de los eventos, especialmente aquellos que resultan 

inusuales o divergen de la norma establecida. Según Heider, los individuos tienen la 

tendencia a considerar que un evento se explica de manera satisfactoria cuando logran 

discernir por qué ha ocurrido, utilizando para ello reglas de inferencia comúnmente 

aceptadas, también conocidas como "psicología ingenua de la acción". Este enfoque 

requiere el análisis de: 

• La primera consideración, denominada "capacidad del actor", implica analizar la 

habilidad del individuo (en este caso, el "amigo") para llevar a cabo la conducta de 

"no saludar". Esto implica evaluar si el actor tiene la capacidad física, mental y 

emocional necesaria para realizar la acción en cuestión. 
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• Por otro lado, la "dificultad de la tarea" se refiere a las circunstancias que podrían 

obstaculizar la ejecución de la conducta, incluso si el individuo posee la capacidad 

para llevarla a cabo. Por ejemplo, en una situación de aglomeración o falta de 

visibilidad, el "amigo" podría no saludar a pesar de tener la capacidad genética para 

hacerlo (Suría , 2020). 

Ambos aspectos, la capacidad del actor y la dificultad de la tarea, interactúan para 

determinar si la acción es posible para el individuo en cuestión. 

La "motivación" es otro factor crucial. Se refiere al deseo o la intención del individuo para 

llevar a cabo la acción. Esta motivación puede manifestarse en la voluntad de hacer el 

esfuerzo necesario (intención) o en la intensidad con la que se intenta realizar la acción 

(exterior). 

El proceso atributivo, según Heider, comienza con la observación de una conducta y 

concluye cuando el observador cree haber identificado la causa que la generó. Esta causa 

puede ser interna o personal si se determina que la conducta era posible para el actor y que 

este tenía la intención de llevarla a cabo. Por otro lado, la causa puede ser externa o 

ambiental si la conducta supera la capacidad del actor o si este no tenía la intención de 

realizarla (Suría , 2020). 

1.1.2. Teoría de Rotter 

La teoría propuesta por Julian B. Rotter postula que la conducta humana en la vida cotidiana 

se forma a través de la experiencia social, influenciada por la interacción con el entorno y 

principalmente con otros individuos similares. Según esta perspectiva, la consecución de 

nuestros objetivos está condicionada por la participación activa de otras personas. 

Rotter denomina a esta teoría como la teoría del aprendizaje social, también conocida como 

teoría del aprendizaje cognitivo. En este marco teórico, se sostiene que los seres humanos 

buscan satisfacer sus necesidades mediante la búsqueda de recompensas positivas y la 

evitación de castigos. En consecuencia, las personas llevan a cabo o evitan ciertas conductas 

en función de los aprendizajes acumulados a lo largo de la vida, considerando si estas 

conductas les brindan o no recompensas que las refuercen y motiven a repetirlas (Delast 

Conductiva, 2019). 

Además, se reconoce que también aprendemos a partir de las consecuencias observadas en 

las conductas de otros individuos. Esta observación y el impacto de dichos conocimientos 
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en nuestra propia conducta nos permiten replicar o evitar los resultados experimentados por 

otros. 

Es importante destacar que esta teoría surge en un momento histórico en el cual el 

conductismo era la corriente predominante en la psicología. No obstante, Rotter va más allá 

al afirmar que los procesos mentales son susceptibles de estudio objetivo, contradiciendo 

así la postura conductista. Asimismo, Rotter considera que el pensamiento, la imaginación, 

la evocación y la intencionalidad, entre otros aspectos relacionados con la cognición y la 

emoción, son formas de conducta encubierta. Desde esta perspectiva, todas las conductas 

están influenciadas socialmente y la sociedad proporciona recompensas o castigos en 

función de estas, cuyas consecuencias son objeto de aprendizaje para los individuos. 

Según Rotter, la percepción del control se caracterizaba por ser dicotómica, fluctuando entre 

los extremos de internalidad y externalidad. Su escala de medición constaba de 29 ítems, en 

los cuales el individuo debía elegir una de dos opciones mutuamente excluyentes: interna o 

externa. Por consiguiente, la teoría original de Rotter fue etiquetada como unidimensional. 

Sin embargo, la concepción unidimensional del locus de control, referida por Rotter y otros 

investigadores, resultó insuficiente para una comprensión completa del concepto. Con el 

transcurso del tiempo, se ha mejorado la comprensión del constructor y se han desarrollado 

medidas cada vez más precisas del mismo. Diversos autores han considerado no solo la 

polaridad interna-externa, sino que también han incorporado subdimensiones o modalidades 

adicionales, dando lugar a un enfoque multidimensional (Oros, 2020). 

1.1.3.Teoría de Weiner 

La teoría de Weiner se fundamenta en las atribuciones causales y las leyes que las rigen, 

con el propósito de ofrecer una explicación generalizable de la conducta en diversas 

situaciones de la vida real, aunque su apoyo empírico primario proviene de contextos 

relacionados con el logro académico. La premisa básica de esta teoría es que las atribuciones 

causales realizadas por un individuo influyen en sus expectativas futuras y en sus estados 

emocionales, y ambos, expectativas y emociones, influyen en su comportamiento. La teoría 

de Weiner se sitúa dentro del marco de las teorías de la motivación conocidas como 

'Expectativa x Valor', que mayoritariamente han destacado el papel de las expectativas. 

Como una contribución novedosa, Weiner enfatiza la importancia de las emociones 

generadas por la actividad dirigida a un objetivo como determinantes del valor subjetivo de 

esos objetivos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
10 

 

10 
 

De esta manera, la motivación se concibe como una secuencia histórica, donde la conducta 

humana resulta de una serie de eventos interrelacionados, desde los pensamientos y las 

atribuciones, pasando por las expectativas y las emociones, hasta culminar en la acción. En 

las investigaciones sobre percepción causal, se han utilizado principalmente dos 

metodologías: una que implica proporcionar información previa a los sujetos sobre 

resultados de éxito y fracaso, que pueden ser imaginarios, inducidos o reales, y otra que 

solicita a los sujetos que expliquen las causas de estos resultados en formato de respuesta 

libre, o que valoren la contribución de diversas causas a los resultados en una escala 

previamente definida (Vázquez & Manassero , 2018). 

Aunque investigaciones realizadas en diferentes contextos culturales (como Grecia, Japón 

e India) han identificado algunas causas dominantes completamente nuevas en comparación 

con el contexto occidental, es universalmente aceptado que el patrón causal más común 

contempla al esfuerzo y la capacidad como causas principales en la explicación del éxito y 

el fracaso académicos, junto con la suerte y la dificultad de la tarea. Aunque esta 

observación es particularmente relevante en el ámbito del rendimiento académico, la 

investigación sobre atribuciones causales en otros contextos también sugiere la presencia 

significativa de estas causas dominantes. Sin embargo, es importante reconocer que este 

patrón no necesariamente se extiende a todos los contextos de la riqueza y la pobreza. 

1.2.   Implicaciones de la Teoría de Weiner en la Educación 

La Teoría de Weiner, que se enfoca en las atribuciones causales de los individuos, posee 

una serie de significativas implicaciones que pueden ser aplicadas en diversos contextos 

educativos. Esta teoría ofrece una estructura conceptual esencial que ayuda a entender de 

qué manera los estudiantes interpretan las razones detrás de sus logros y fracasos en el 

ámbito académico, lo cual tiene un impacto directo en su nivel de motivación, percepción 

de sí mismos y desempeño en el ámbito académico. Desde esta forma de mirar las cosas, es 

evidente que las atribuciones causales ejercen una influencia bastante notable en varios 

aspectos fundamentales de la experiencia educativa (Teziutlán, 2023).  

En primer lugar, es importante destacar que las atribuciones causales, es decir, las 

interpretaciones que los estudiantes dan a las causas de sus logros o fracasos, tienen un 

impacto significativo en la motivación y las creencias sobre las posibilidades de éxito en los 

alumnos, lo que significa que la percepción de los estudiantes de que sus éxitos se deben a 

aspectos internos como el esfuerzo y la habilidad, los cuales suelen generar en ellos un 
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mayor sentido de motivación y les lleva a tener una visión optimista sobre sus posibilidades 

de éxito en próximas ocasiones, por lo que, si las personas atribuyen sus fracasos a 

circunstancias ajenas a ellas o a su propia falta de aptitudes, es probable que sientan una 

reducción en su impulso y seguridad en sí mismas (Ocampo, 2023).  

Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que las atribuciones causales tienen un 

impacto significativo en la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos y en la forma 

en que experimentan sus emociones, es decir que las personas que creen que sus logros se 

deben a sus habilidades propias suelen tener una percepción positiva de sí mismas y a 

menudo experimentan sentimientos de felicidad y de satisfacción, así como de orgullo en 

sus logros, por lo que por otro lado, las personas que atribuyen sus fracasos a factores 

externos pueden enfrentarse a emociones negativas como la frustración y la desesperanza, 

lo que puede tener repercusiones potenciales en su autopercepción y bienestar emocional 

(Salazar, 2023).  

Finalmente, es importante tener en cuenta que la manera en que los estudiantes asignan 

motivos a sus resultados en el ámbito académico puede influir de manera significativa en 

cómo les va en sus estudios, dado que se ha revelado que las interpretaciones que las 

personas hacen sobre las causas de sus logros están vinculadas de forma positiva con el 

desempeño escolar cuando se asocian con el esfuerzo y la habilidad, a diferencia de aquellas 

atribuciones centradas en la suerte o influencias externas, las cuales se relacionan de manera 

negativa, lo que significa que, entender y manejar las razones que los estudiantes asignan a 

sus logros y fracasos podrían ser cruciales en la tarea de aumentar su desempeño en los 

estudios y fomentar un entorno de enseñanza más eficaz (Escobar, 2023). 

1.2.1. Emociones y Motivación según Weiner 

El enfoque teórico gira en torno a examinar las razones que explican el desempeño 

académico en los estudiantes de Educación Básica, específicamente analizando las 

influencias de Weiner en lo que respecta a las emociones y la motivación. En primer lugar, 

Weiner (1986) propone en su teoría que las atribuciones causales desempeñan un papel 

crucial en la motivación hacia el logro, al contribuir a la formación de expectativas y 

provocar efectos que influencian tanto los aspectos cognitivos como emocionales del 

individuo. En esta perspectiva, las responsabilidades de lograr o no en entornos educativos 

tienen la capacidad de afectar las previsiones a futuro del alumno, así como también su 

percepción de sí mismo y su estado emocional (Graham, 2020).  
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La teoría de Weiner establece una diferencia entre las atribuciones internas, que se refieren 

a las características personales o disposicionales de un individuo, y las atribuciones 

externas, que implican factores situacionales o ambientales, en donde, en cuanto a las 

responsabilidades internas, estas se relacionan con la convicción de que los eventos o 

consecuencias son el resultado de cualidades individuales, tales como talento, dedicación o 

mentalidad, en contraste con las responsabilidades externas que indican la creencia de que 

los eventos son causados por influencias fuera del alcance personal, como la fortuna o el 

entorno (Frisancho & Perez, 2021).  

De acuerdo con lo expresado por Weiner, se entiende que las atribuciones causales ejercen 

una influencia significativa en la motivación por el logro que experimentan los estudiantes, 

lo que significa que las personas que creen que el éxito se debe a sus propios esfuerzos y 

habilidades internas suelen experimentar una mayor motivación y mantener esperanzas 

optimistas de lograr éxito en próximas ocasiones, sin embargo, las personas que atribuyen 

sus fracasos a circunstancias externas suelen experimentar una caída en su nivel de 

motivación y confianza en sí mismas (Chui, 2023).  

Dentro del ámbito educativo, resulta de gran importancia el análisis y comprensión de la 

forma en que los estudiantes identifican y explican las razones que influyen en su 

desempeño académico, ya que esto permite un mayor entendimiento de sus estados 

emocionales, patrones de conducta y factores que los impulsan, ya que la manera en la que 

las explicaciones de por qué suceden las cosas pueden tener efectos en las decisiones que se 

toman, la valoración que se tiene de uno mismo y en cómo les va académicamente a los 

estudiantes, por lo que es de suma importancia realizar estudios sobre las razones que 

influyen en el rendimiento académico de los alumnos de Educación Básica con el fin de 

detectar puntos de mejora y crear tácticas que fomenten la autoestima y el interés por 

aprender (Lions & Aranza, 2021). 

1.2.2.Atribuciones causales del rendimiento académico (desde la teoría de Weiner) 

La teoría atribucional propuesta por Weiner postula que las atribuciones que realiza un 

estudiante para explicar un resultado suelen atribuirse a las siguientes causas principales: 

capacidad (o falta de capacidad), esfuerzo (o falta de esfuerzo), suerte (o falta de ella) y el 

grado de dificultad de la tarea. No obstante, Weiner reconoce la posibilidad de que existan 

otras causas adicionales que también puedan influir en las atribuciones que hace el 

estudiante. 
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La teoría de la atribución proporciona un análisis conceptual de la causalidad, centrándose 

en la asignación de responsabilidad de un evento. Fritz Heider es uno de los teóricos más 

importantes y principales impulsores del interés actual en esta área. En su obra "The 

Psychology of Interpersonal Relations" expone su teoría ingenua sobre el comportamiento 

e intenta presentar los criterios en base a los cuales las personas interpretan en su vida diaria 

las acciones de otras personas, lo que influye en su propia conducta según esas 

interpretaciones (García J. , 2020). 

La teoría de las atribuciones causales de Bernard Weiner es esencial para comprender los 

procesos cognitivos que subyacen a la motivación y el comportamiento humano, 

especialmente en el contexto del rendimiento académico. Esta teoría, desarrollada en las 

décadas de 1970 y 1980, se enfoca en cómo las personas interpretan las causas de sus éxitos 

y fracasos, y cómo estas interpretaciones afectan su motivación y emociones futuras. Su 

importancia en el ámbito académico se debe a varios aspectos clave. 

• La teoría de Weiner proporciona un marco para analizar cómo los estudiantes 

atribuyen sus éxitos o fracasos a factores internos o externos, estables o inestables, 

y controlables o incontrolables. Esta diferenciación es crucial, ya que influye en la 

autoeficacia y la autoestima de los estudiantes, así como en su motivación intrínseca 

y persistencia. 

• Las atribuciones causales afectan las emociones y los sentimientos de los estudiantes 

respecto a sus experiencias académicas. Atribuir un fracaso a la falta de habilidad 

puede llevar a sentimientos de incompetencia, mientras que atribuirlo a la falta de 

esfuerzo puede motivar a esforzarse más en el futuro (Moreno, Escandón, & 

Cuevas). 

• La teoría destaca la importancia de la retroalimentación constructiva por parte de los 

educadores. Centrarse en el esfuerzo y las estrategias, en lugar de en la inteligencia 

innata, puede promover atribuciones más adaptativas y mejorar la motivación y el 

rendimiento de los estudiantes. 

• Comprender cómo los estudiantes atribuyen sus éxitos y fracasos puede guiar el 

diseño de programas que promuevan atribuciones más saludables, esenciales para 

fomentar la resiliencia académica. 
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• La investigación basada en la teoría de Weiner ha mostrado que las diferencias 

culturales pueden influir en las atribuciones causales, destacando la necesidad de 

enfoques educativos culturalmente sensibles. 

• La teoría puede ayudar a comprender la procrastinación y otros comportamientos de 

evitación en el contexto académico, ya que los estudiantes que atribuyen su bajo 

rendimiento a factores incontrolables pueden ser más propensos a evitar situaciones 

desafiantes. 

• La teoría de las atribuciones causales no se limita al ámbito académico, sino que 

ofrece perspectivas valiosas sobre la motivación y el comportamiento en otros 

contextos, como laborales, deportivos y de salud (Hermosa, 2016). 

1.2.3.Metodologías de Investigación en Atribuciones Causales 

El marco teórico que explora las metodologías de investigación en atribuciones causales 

ofrece una visión detallada y completa de los diversos enfoques y técnicas empleadas para 

analizar la forma en que las personas explican las razones detrás de sus logros y fracasos en 

el entorno académico, por lo que se examinan las diversas metodologías habitualmente 

utilizadas en la investigación sobre atribuciones causales, así como en analizar su 

pertinencia y utilidad para examinar el desempeño académico de los alumnos de Educación 

Primaria.  

Primero que nada, el enfoque de la investigación cuantitativa implica el proceso de 

recolectar, examinar y analizar información en forma de números con el fin de estudiar las 

posibles conexiones entre diferentes variables. Dentro del marco de las explicaciones sobre 

las causas de un evento, esta metodología se refiere a la utilización de instrumentos como 

encuestas o cuestionarios con el fin de evaluar las opiniones de los alumnos acerca de los 

factores que influyen en su desempeño educativo, en donde se emplean técnicas estadísticas, 

como por ejemplo correlaciones y análisis de regresión, con el propósito de descubrir 

patrones y conexiones existentes entre las diferentes variables (Rojas, 2022).  

Además, la investigación cualitativa se enfoca en un análisis detallado y minucioso de las 

vivencias, sentimientos y puntos de vista de las personas, lo que implica que se llevaron a 

cabo entrevistas detalladas o sesiones de grupo específicas con el fin de investigar y 

comprender a fondo las creencias y motivaciones que se encuentran detrás de las 

interpretaciones que los estudiantes hacen sobre su desempeño académico, es decir, el 
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enfoque del análisis cualitativo de los datos es poner atención en la identificación de temas 

y patrones que surgen de manera espontánea mediante la utilización de métodos como el 

análisis temático (Zaidens & Méndez, 2023).  

En lo que respecta a las formas de recoger información, se utilizaron encuestas de manera 

frecuente como técnicas habituales para obtener datos acerca de las causas atribuidas a 

ciertos fenómenos, lo cuales pueden contener interrogantes relacionadas con las opiniones 

de los alumnos acerca de los motivos detrás de su desempeño académico exitoso o 

desfavorable, además de indagar sobre sus cualidades personales y circunstancias 

particulares, ofreciendo a los investigadores la oportunidad de investigar de manera 

minuciosa y detallada las creencias y vivencias de los estudiantes en lo que respecta a las 

explicaciones de las razones de los eventos (Farfán, 2024).  

Después de recolectar la información tanto en el estudio cuantitativo como en el cualitativo, 

se procede a realizar el análisis de los datos recopilados, mediante el empleo de herramientas 

estadísticas para analizar la información obtenida, tales como análisis que describen las 

características de los datos y análisis que se utilizan para hacer inferencias basadas en ellos, 

lo que significa que se lleva a cabo un proceso de análisis de datos que incluye la tarea de 

codificar y categorizar la información recopilada con el fin de descubrir y reconocer los 

diferentes temas y tendencias presentes en ellos (Arcos, 2020).  

Resalta la importancia de tener en cuenta y poner en relieve las consideraciones tácticas al 

llevar a cabo investigaciones sobre atribuciones causales, además de asegurarse de obtener 

de manera clara y detallada la aprobación de parte de los participantes y garantizar la 

confidencialidad de la información, protegiendo al máximo su privacidad, garantizando que 

los datos se guarden de manera segura, con restricciones de acceso exclusivas para los 

investigadores que cuenten con la debida autorización (Villa & Cormack, 2022).  

En síntesis, se puede afirmar que las metodologías de investigación en atribuciones causales 

proporcionan un enfoque preciso y organizado que permite examinar detenidamente las 

creencias y puntos de vista de los alumnos en relación a los factores que influyen en su 

desempeño académico. Tanto los enfoques cuantitativos, que se basan en datos numéricos 

y estadísticas, como los enfoques cualitativos, que se centran en la interpretación y 

comprensión detallada de fenómenos, tienen la capacidad de ofrecer valiosa información 

que permite comprender de qué manera las atribuciones causales tienen un impacto en el 
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comportamiento y la motivación de los estudiantes dentro del entorno educativo 

(Villagarcía, 2022). 

1.3.Atribuciones causales del rendimiento académico de estudiantes universitarios  

En el ámbito educativo, las atribuciones causales se refieren a un conjunto de creencias y 

razones que los estudiantes utilizan para justificar sus logros o fracasos académicos. Existe 

una correlación significativa entre estas atribuciones y el éxito académico, demostrando su 

relevancia en la predicción de la continuidad o el abandono de los estudios superiores. El 

modelo propuesto por Tinto destaca la importancia de los patrones atribucionales de los 

estudiantes, ya que estos influyen directamente en su rendimiento académico y en su 

decisión de perseverar en sus estudios. Por lo tanto, resulta esencial disponer de 

herramientas válidas y fiables que permitan detectar patrones atribucionales inadecuados, 

con el fin de implementar estrategias de intervención temprana y adecuada. 

En el ámbito educativo, especialmente en el nivel universitario, las atribuciones causales se 

refieren al conjunto de percepciones y razones que los estudiantes invocan para explicar sus 

éxitos y fracasos académicos. Estas percepciones influyen significativamente en el 

rendimiento académico, ya que determinan cómo los estudiantes afrontan sus estudios y los 

obstáculos que encuentran en el camino. La investigación ha demostrado que la forma en 

que los estudiantes atribuyen sus resultados académicos está estrechamente vinculada a su 

éxito o fracaso, e incluso puede predecir su disposición a persistir en sus estudios o a 

abandonarlos. Este fenómeno subraya la importancia de comprender las atribuciones 

causales para diseñar intervenciones educativas efectivas (Sáez, Mella, & López, 2021). 

1.4.Dimensiones de atribuciones causales 

1.4.1. Factores externos  

La teoría de la atribución de Bernard Weiner ofrece un marco comprensivo para analizar 

cómo los individuos interpretan y explican las causas de sus éxitos y fracasos, introduciendo 

una perspectiva integral que considera tanto factores internos como externos. Los factores 

externos, según Weiner, juegan un papel crucial en la atribución causal, afectando 

significativamente la percepción del éxito o fracaso y, por ende, las respuestas emocionales 

y motivacionales que siguen. La identificación de estos factores externos es esencial para 

comprender las dinámicas que influyen en el rendimiento y la motivación de los estudiantes 

dentro del ámbito académico. 
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Entre los factores externos destacados por Weiner se encuentra la dificultad de la tarea, la 

cual los estudiantes pueden percibir como un elemento fuera de su control directo, afectando 

así su motivación y su enfoque hacia el aprendizaje. Esta percepción de la dificultad 

intrínseca de una tarea como un factor externo resalta la importancia de ajustar los desafíos 

académicos al nivel de habilidad de los estudiantes para fomentar un entorno de aprendizaje 

efectivo. 

La suerte o el azar constituye otro factor externo relevante en la teoría de Weiner, 

enfatizando cómo las atribuciones a circunstancias fortuitas pueden desviar la atención de 

la importancia del esfuerzo personal y la preparación. Esta dimensión subraya la necesidad 

de educar a los estudiantes sobre la relevancia del esfuerzo y la estrategia en el logro de 

objetivos, más allá de la mera suerte. La influencia de las acciones o decisiones tomadas por 

terceros, incluyendo profesores y compañeros de clase, es también reconocida como un 

factor externo significativo. Este aspecto destaca la importancia del entorno educativo y las 

interacciones sociales en el rendimiento académico, sugiriendo que un enfoque holístico 

hacia la educación debe considerar estas dinámicas externas (García , Sánchez, & Martínez 

, 2019). 

El contexto socioeconómico y cultural se identifica como un factor externo que afecta el 

rendimiento académico. Este reconocimiento invita a una reflexión sobre cómo las 

desigualdades estructurales y las diferencias culturales influyen en las oportunidades 

educativas y los resultados. Abordar estas variables requiere de políticas educativas y 

prácticas pedagógicas que reconozcan y se adapten a la diversidad de experiencias y 

necesidades de los estudiantes. 

La teoría de la atribución resalta la complejidad de las explicaciones causales en el contexto 

del rendimiento académico, poniendo en relieve la influencia de factores externos en la 

interpretación de los éxitos y fracasos. La comprensión de estos factores es crucial para 

desarrollar estrategias educativas efectivas que promuevan un entorno de aprendizaje 

inclusivo y equitativo, donde todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial 

(Cuadro, Leibovici, & Costa, 2023). 

1.4.2Factores internos  

En el marco teórico propuesto por Bernard Weiner, los factores internos desempeñan un 

papel fundamental en la interpretación de los éxitos y fracasos individuales, ejerciendo una 

influencia significativa sobre la motivación y el comportamiento subsiguiente de las 
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personas. Estos factores, que se consideran internos al individuo y bajo su control personal, 

contrastan con las causas externas, que escapan a su control directo. La distinción entre 

factores internos y externos es esencial para comprender las dinámicas de la atribución 

causal y sus efectos en la psicología humana. 

El esfuerzo personal es uno de los factores internos más citados en la literatura sobre 

atribución causal. La atribución del éxito al propio esfuerzo puede fortalecer la percepción 

de competencia y motivar a los individuos a enfrentarse a desafíos futuros con una actitud 

proactiva. Esta percepción refuerza la creencia en la agencia personal y en la capacidad de 

influir en los resultados a través de la acción directa La habilidad, o la autopercepción de 

competencia, es otro factor interno crucial. La atribución de los éxitos a habilidades 

personales puede incrementar la autoestima y fomentar una actitud positiva hacia futuras 

tareas. Sin embargo, atribuir los fracasos a una falta inherente de habilidad puede ser 

desmotivador, a menos que se considere que la habilidad es algo que puede desarrollarse 

con esfuerzo y tiempo (Garrido, 2015). 

Las actitudes y creencias sobre uno mismo y sobre las tareas específicas también influyen 

en la interpretación de los resultados. Una actitud optimista hacia el aprendizaje y el 

crecimiento puede transformar el fracaso en una oportunidad para el desarrollo personal, 

mientras que una actitud negativa puede obstaculizar el progreso y la motivación. 

Los estados emocionales y psicológicos representan un aspecto interno adicional que puede 

afectar tanto el rendimiento como la interpretación de los resultados. Los estados 

emocionales positivos pueden mejorar la confianza y la eficacia, mientras que los estados 

negativos pueden tener el efecto opuesto, llevando a una subestimación de las propias 

capacidades y a una reducción en el esfuerzo aplicado. 

La motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, es un factor interno determinante en la 

persistencia y la intensidad del esfuerzo dirigido hacia la consecución de objetivos. La 

percepción de que la propia motivación ha sido crucial para el éxito o el fracaso impacta 

profundamente en la disposición para enfrentar tareas futuras. 

La comprensión de estos factores internos es crucial para la autorregulación y la 

autoevaluación, influenciando directamente la autoeficacia y las expectativas de éxito. La 

teoría de las atribuciones causales subraya la importancia de las percepciones internas en el 

fomento de la resiliencia, el crecimiento personal y la motivación. La capacidad para ajustar 
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y refinar estas atribuciones internas es fundamental para optimizar el rendimiento y 

promover el bienestar psicológico, evidenciando la necesidad de estrategias educativas y 

terapéuticas que apoyen un entendimiento saludable de la relación entre esfuerzo, habilidad, 

y resultado (Ocampo, 2023). 

1.5.Rendimiento académico  

El rendimiento académico se concibe como un concepto multifacético que refleja tanto el 

volumen como la calidad de los logros alcanzados en los procesos educativos. Es reconocido 

como un barómetro para evaluar la efectividad de un sistema educativo, abarcando el 

desempeño tanto de estudiantes como de docentes, y cataliza evaluaciones dirigidas a 

promover una educación de alto calibre. Además, se emplea en la valoración de la 

efectividad del currículum y los métodos de evaluación curricular. Desde una óptica social, 

el rendimiento académico ofrece una medida de lo aprendido a través de la educación o 

formación, basándose en criterios que el sistema educativo estima esenciales para el 

desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. Esta perspectiva subraya la importancia 

del rendimiento académico no solo como un indicador de progreso individual sino también 

como un reflejo de la capacidad del sistema educativo para preparar a los estudiantes para 

contribuir efectivamente en la sociedad. 

En la conceptualización del rendimiento académico se establece que es un constructo 

ampliamente investigado en la Psicología Educacional, destacándose por su relevancia en 

la evaluación de la actuación académica de los individuos. Este concepto, intrínsecamente 

vinculado a la productividad, se interpreta como el resultado tangible de un proceso 

educativo, reflejando la calidad del aprendizaje alcanzado por el estudiante. Bajo este 

prisma, se asume que un mayor rendimiento académico indica un desempeño superior en el 

ámbito educativo. Así, el rendimiento académico no solo se considera como un indicador 

de la eficacia personal en cumplir y alcanzar metas educativas sino también como una 

medida de la productividad dentro del sistema educativo. Esta perspectiva enfatiza la 

importancia de comprender el origen y la evolución del término para apreciar su aplicación 

y significado en el contexto actual de la educación (Grasso, 2020). 

1.6.Relación entre atribuciones causales y el rendimiento académico (basadas en la 

teoría de Weiner y que se relacione con el rendimiento) 

La teoría de las atribuciones causales de Bernard Weiner proporciona un marco conceptual 

fundamental para analizar la relación entre las percepciones de los estudiantes sobre las 
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causas de sus éxitos y fracasos académicos y su desempeño en el ámbito educativo. Según 

esta teoría, las atribuciones causales se pueden clasificar en tres dimensiones principales: 

locus de control (interno o externo), estabilidad (estable o inestable) y controlabilidad 

(controlable o incontrolable). Weiner postula que la manera en que los estudiantes atribuyen 

sus logros o fallos en el ámbito académico puede influir significativamente en su motivación 

y, por consiguiente, en su rendimiento escolar (Estacio & Guashpa, 2021). 

Los estudiantes que atribuyen sus éxitos académicos a factores internos, estables y 

controlables, como el esfuerzo personal o la habilidad, tienden a mostrar una mayor 

motivación y una actitud más positiva hacia el aprendizaje. Esta percepción de autoeficacia 

promueve la persistencia frente a los desafíos, la adopción de estrategias de aprendizaje más 

eficaces y, en última instancia, un mejor desempeño académico. Por el contrario, aquellos 

que atribuyen sus logros a factores externos, inestables o incontrolables, como la suerte o la 

facilidad de la tarea, pueden carecer de motivación para esforzarse, al considerar que el éxito 

no depende de su acción directa. 

En situaciones de fracaso académico, cuando los estudiantes atribuyen el resultado a 

factores internos y estables, como la falta de habilidad, es probable que experimenten 

sentimientos de desesperanza y una disminución en la autoestima, lo que afecta 

negativamente su motivación y desempeño futuro. Sin embargo, si perciben que sus fracasos 

se deben a factores controlables y posiblemente inestables, como el esfuerzo insuficiente, 

es más probable que se sientan capaces de modificar el resultado en el futuro mediante un 

mayor esfuerzo o la adopción de nuevas estrategias de aprendizaje. Esta perspectiva puede 

fomentar una actitud resiliente y una mayor persistencia, aspectos esenciales para el éxito 

académico a largo plazo. La comprensión de estas dinámicas atribucionales proporciona 

información valiosa para el diseño de intervenciones educativas que fomenten atribuciones 

más adaptativas, mejorando así el rendimiento académico de los estudiantes (Navarrete & 

Cuadro, 2017). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. Tipo de investigación. 

El enfoque de investigación cuantitativa se caracteriza por enfocarse en la recolección y 

análisis de datos numéricos, adoptando una perspectiva positivista. Este enfoque busca 

lograr una cohesión en el campo científico mediante la utilización de un método singular, 

similar al de las ciencias exactas y naturales. En este sentido, la investigación cuantitativa 

se destaca por su capacidad para generar datos objetivos y verificables, lo que facilita la 

comparación y la generalización de los resultados obtenidos a partir de muestras 

representativas. La rigurosidad y sistematicidad de este enfoque garantizan la validez y 

confiabilidad de los hallazgos, contribuyendo al avance del conocimiento científico en 

diversas disciplinas (Rebollo & Ábalos, 2022). 

En el presente estudio, se emplearon enfoques comunes o racionales para abordar diversos 

aspectos de la investigación, alineándose con los principios del positivismo. Esto implica la 

utilización de técnicas estandarizadas para la recolección de datos, como encuestas y 

cuestionarios, así como el análisis estadístico para interpretar los resultados. La objetividad 

y precisión del enfoque cuantitativo permiten explorar de manera detallada las relaciones 

entre las variables estudiadas, facilitando la identificación de patrones y tendencias 

significativas. Además, este enfoque es especialmente útil para realizar comparaciones entre 

diferentes grupos de individuos, lo que aporta una visión comprensiva y detallada del 

fenómeno investigado. 

Asimismo, este estudio es de alcance descriptivo y correlacional, lo que permite describir 

características de las variables de interés y analizar la relación entre dos o más variables 

dentro del contexto estudiado. El alcance descriptivo se centra en proporcionar una imagen 

precisa y sistemática de la situación actual, detallando las características y comportamientos 

observados en la muestra de estudio. Por otro lado, el alcance correlacional se enfoca en 

identificar y analizar las relaciones existentes entre las variables, permitiendo comprender 

cómo se asocian entre sí. Esta combinación de enfoques descriptivos y correlacionales 

proporciona una base sólida para entender el fenómeno investigado, ofreciendo insights 

valiosos que pueden guiar futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en el campo de 

estudio. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
22 

 

22 
 

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos. 

Con respecto al método, se empleó el inductivo con el fin de examinar minuciosamente 

todas las dimensiones y elementos presentes en el instrumento utilizado, con el objetivo de 

llegar a conclusiones generales (Gonzáles, 2020). Por otra parte, en el proceso de 

construcción del marco teórico, el enfoque predominante fue el método deductivo, el cual 

se basó en la comprensión y la ampliación de los elementos teóricos y científicos de forma 

general.  

Durante el proceso de llevar a cabo la investigación, se decidió utilizar el enfoque analítico-

sintético como un elemento fundamental de la metodología empleada. Este enfoque ayudó 

a crear una base conceptual sólida para el estudio, lo que facilitó la extracción de 

conclusiones y recomendaciones bien fundamentadas basadas en él. A través de la 

cuidadosa implementación de este enfoque, se llevaron a cabo la acción de desglosar y 

analizar exhaustivamente los componentes fundamentales de cada tema y subtema que 

estaban siendo investigados, lo que se mostró como un paso crucial para condensar y 

recapitular la información de forma efectiva (Bastidas, 2023).  

Para ello, se utilizó un instrumento llamado Atribuciones causales desarrollado por Sáez-

Delgado et al (2020) para llevar a cabo la investigación. Esta prueba se compone de un total 

de cinco dimensiones diferentes destinadas a examinar las percepciones de los participantes 

con respecto a los factores que contribuyen a sus éxitos académicos y fallas. Estas 

dimensiones incluyen: Éxito al esfuerzo, éxito a la habilidad, fracaso a la habilidad, fracaso 

al esfuerzo, fracaso a causas externas. 

Cada una de las dimensiones del test está diseñada para abordar aspectos específicos que 

están relacionados con las explicaciones de por qué ocurren ciertos eventos en el contexto 

académico.  

La encuesta, que es un método comúnmente empleado para recopilar información, se utiliza 

extensamente en una amplia variedad de disciplinas y situaciones de estudio. Se distingue 

por ser un procedimiento metódico y organizado que incluye la gestión de un conjunto de 

preguntas diseñadas con el fin de recopilar datos concretos de un grupo de personas, llamado 

muestra, el cual se considera una representación de una población de mayor tamaño 

(Gonzáles, 2020).  
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Esta herramienta tiene la capacidad de contener numerosos tipos de preguntas, como 

preguntas cerradas, abiertas y escala Likert, permitiendo evaluar actitudes, 

comportamientos, preferencias y características demográficas, entre otros factores. Las 

encuestas son altamente apreciadas debido a su habilidad para ofrecer información de 

naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa, lo cual simplifica el proceso de análisis 

estadístico y permite la comparación entre diferentes grupos o variables (Arias & Covinos, 

2021).  

Dentro del ámbito académico, los cuestionarios son empleados con el propósito de medir 

elementos tales como el desempeño escolar, las opiniones de los alumnos y las impresiones 

en relación a diversos temas educativos. Esta técnica posibilita la recolección de 

información de una manera bastante rápida y efectiva, llegando a un gran número de 

participantes de forma económica, sobre todo a través de las plataformas en Internet. 

Además, el diseño estandarizado de las encuestas juega un papel crucial en la reducción del 

sesgo en las respuestas, estableciendo así una base sólida para sacar conclusiones 

generalizables dentro de la población específica bajo estudio. . 

Al analizar los ítems específicos dentro de cada subcategoría, se pueden identificar patrones 

y temas comunes. Por ejemplo, los ítems relacionados con el esfuerzo incluyen la dedicación 

al estudio y la cantidad de tiempo invertido en las asignaturas. Por otro lado, los ítems 

relacionados con la habilidad se centran en la percepción del estudiante sobre su capacidad 

para comprender y aplicar los conceptos de la carrera.
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Además, la presencia de ítems que abordan causas externas del fracaso, como la mala suerte o la dificultad percibida de las tareas, añade una capa adicional de 

complejidad al análisis. Estos ítems sugieren que el rendimiento académico puede estar influenciado por factores fuera del control del estudiante, lo que subraya 

la importancia de considerar el contexto más amplio en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje. 

2.3. Matriz de operacionalización de variables. 

 

Tabla 1 

 

 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores  Escala de medición  

Atribuciones causales 

Las atribuciones 

causales se pueden 

clasificar en tres 

dimensiones 

principales: locus de 

control (interno o 

externo), estabilidad 

(estable o inestable) y 

Internas 

La comprensión 

de estos factores 

internos es 

crucial para la 

autorregulación 

y la 

autoevaluación, 

influenciando 

Fracaso a la habilidad 

Este concepto está relacionado con 

la habilidad, ya que, la percepción 

de insuficiencia en las habilidades 

puede llevar a experiencias de 

fracaso. Dweck (2006) plantea que 

las personas con una mentalidad 

fija creen que sus habilidades son 

innatas e inmutables, y tienden a 

15. Me falta capacidad para el 

estudio de esta carrera. 

14. No he dedicado el tiempo 

necesario para estudiar las 

asignaturas de esta 

carrera. 

La escala de respuesta 

tipo Likert utilizada en el 

estudio mide las 

percepciones de los 

participantes mediante 

cinco opciones que van 

de "Falso" a "Verdadero", 

asignándoles valores 

numéricos del 1 al 5. 
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controlabilidad 

(controlable o 

incontrolable). Weiner 

postula que la manera en 

que los estudiantes 

atribuyen sus logros o 

fallos en el ámbito 

académico puede influir 

significativamente en su 

motivación y, por 

consiguiente, en su 

rendimiento escolar 

(Estacio y Guashpa, 

2021). 

directamente la 

autoeficacia y 

las expectativas 

de éxito. La 

teoría de las 

atribuciones 

causales subraya 

la importancia 

de las 

percepciones 

internas en el 

fomento de la 

resiliencia, el 

crecimiento 

personal y la 

motivación. La 

capacidad para 

ajustar y refinar 

estas 

atribuciones 

ver el fracaso como una indicación 

de sus limitaciones. Esta 

perspectiva puede disminuir su 

motivación para enfrentar desafíos 

y aprender de los errores. En 

contraste, aquellos con una 

mentalidad de crecimiento 

consideran que las habilidades 

pueden desarrollarse con esfuerzo 

y aprendizaje, lo que les permite 

ver el fracaso como una 

oportunidad para mejorar y crecer. 

13. No sirvo para estudiar esta las 

asignaturas de esta carrera. 

8. Tengo poca capacidad para 

estudiar los contenidos de las 

asignaturas de 

esta carrera. 

2. Soy malo estudiando las 

asignaturas de esta carrera. 

Algunas preguntas están 

invertidas, donde "Falso" 

indica aceptación y 

"Verdadero" indica 

discordancia. Esto 

permite evaluar el grado 

de acuerdo o desacuerdo 

con las afirmaciones del 

Test de Atribuciones 

Causales. Además, se 

incluyeron preguntas 

demográficas sobre 

género, edad, profesión, 

autoidentificación étnica 

y período académico para 

obtener un perfil 

completo de los 

participantes y entender 

mejor las variaciones en 

sus atribuciones causales 

Éxito al esfuerzo 

El éxito está estrechamente 

relacionado con la habilidad, ya 

que las capacidades individuales 

son fundamentales para alcanzar 

metas y logros. Según Bandura 

(1997), la autoeficacia, o la 

creencia en la capacidad propia 

1. Me esfuerzo mucho 

estudiando para las 

asignaturas de esta 

carrera. 

5. Estudio mucho las 

asignaturas de esta carrera. 
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internas es 

fundamental 

para optimizar el 

rendimiento y 

promover el 

bienestar 

psicológico, 

evidenciando la 

necesidad de 

estrategias 

educativas y 

terapéuticas que 

apoyen un 

entendimiento 

saludable de la 

relación entre 

esfuerzo, 

habilidad, y 

resultado 

para organizar y ejecutar las 

acciones necesarias para manejar 

diversas situaciones, es crucial 

para el éxito. Las personas con alta 

autoeficacia enfrentan los desafíos 

con confianza y perseverancia, 

aumentando sus probabilidades de 

éxito. Por lo tanto, el desarrollo y 

la aplicación efectiva de 

habilidades resultan esenciales 

para lograr el éxito en múltiples 

contextos. 

 

11. Me esfuerzo mucho 

estudiando la materia de la 

carrera. 

del rendimiento 

académico. 

 

Fracaso al esfuerzo 

Un enfoque desmedido en el 

esfuerzo como causa del fracaso 

podría resultar en culpa y estrés 

emocional, particularmente si los 

16. Tengo que estudiar más las 

asignaturas de especialidad de 

esta carrera. 

6. No estudio lo suficiente las 

asignaturas de esta carrera. 
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(Ocampo, 

2023). 

 

. 

 

estudiantes no observan progresos 

a pesar de intensificar su esfuerzo. 

Por ello, es esencial que los 

análisis realizados con SPSS se 

complementen con intervenciones 

educativas diseñadas no solo para 

promover la atribución del fracaso 

al esfuerzo sino también para 

equipar a los estudiantes con las 

herramientas y estrategias 

necesarias para hacer ese esfuerzo 

efectivo. Tales intervenciones 

pueden abarcar tutorías, 

orientación sobre métodos de 

estudio y la creación de un 

ambiente educativo que priorice el 

proceso de aprendizaje al mismo 

nivel que los resultados alcanzados 

(Matos y Otero, 2017) 
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Éxito a la  

Habilidad 

El éxito está estrechamente 

vinculado con la habilidad, pues, 

las habilidades individuales 

desempeñan un papel crucial en la 

consecución de objetivos y logros. 

Según Bandura (1997), la 

autoeficacia, o la creencia en la 

capacidad de uno para organizar y 

ejecutar las acciones necesarias 

para manejar situaciones, es un 

factor determinante del éxito. Las 

personas con alta autoeficacia son 

más propensas a enfrentar desafíos 

con confianza y persistencia, lo 

que incrementa sus posibilidades 

de éxito. Por lo tanto, el desarrollo 

y la aplicación efectiva de 

habilidades son fundamentales 

19. Mi éxito estudiando las 

asignaturas de esta carrera es 

porque me esfuerzo 

mucho. 

18. Tengo gran capacidad para las 

asignaturas de esta carrera. 

12. Realmente soy uno de los más 

brillantes estudiando esta carrera. 

4. Soy de los mejores estudiando 

esta carrera. 

10. Soy muy hábil estudiando las 

asignaturas de esta carrera. 
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para alcanzar el éxito en diversos 

contextos. 

 

Rendimiento 

académico 

En la conceptualización 

del rendimiento 

académico se establece 

que es un constructo 

ampliamente 

investigado en la 

Psicología Educacional, 

destacándose por su 

relevancia en la 

evaluación de la 

actuación académica de 

los individuos. Este 

concepto, 

intrínsecamente 

vinculado a la 

Externas 

El factor externo 

relevante en la 

teoría de 

Weiner, 

enfatizando 

cómo las 

atribuciones a 

circunstancias 

fortuitas pueden 

desviar la 

atención de la 

importancia del 

esfuerzo 

personal y la 

preparación. 

Esta dimensión 

Fracaso a causas externas  

La atribución de fracasos a causas 

externas, identificando factores 

fuera del control personal como 

responsables de los resultados 

negativos, puede tener 

implicaciones profundas en la 

autoeficacia y la motivación 

intrínseca de los estudiantes. Esta 

percepción de falta de control 

puede conducir a un estado de 

impotencia aprendida, donde la 

disminución en el esfuerzo y la 

persistencia ante desafíos futuros 

se vuelve más probable. Por lo 

tanto, el análisis mediante SPSS de 

estas percepciones permite no solo 

17. Mi fracaso en el estudio de las 

asignaturas de esta carrera es por 

circunstancias ajenas a mi (mala 

suerte, el profesor me tienen 

mala, etc.). 

9. Se hacen tareas muy difíciles 

en las asignaturas de esta carrera. 

7. Tengo muy mala suerte cuando 

estudio las asignaturas de esta 

carrera. 

3. No presto atención en las 

clases de la carrera. 
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productividad, se 

interpreta como el 

resultado tangible de un 

proceso educativo, 

reflejando la calidad del 

aprendizaje alcanzado 

por el estudiante. 

(Grasso, 2020). 

subraya la 

necesidad de 

educar a los 

estudiantes 

sobre la 

relevancia del 

esfuerzo y la 

estrategia en el 

logro de 

objetivos, más 

allá de la mera 

suerte. La 

influencia de las 

acciones o 

decisiones 

tomadas por 

terceros, 

incluyendo 

profesores y 

compañeros de 

clase, es también 

cuantificar la prevalencia de 

dichas atribuciones sino también 

comprender su impacto en el 

ámbito educativo y profesional 

(Matos y Otero, 2017). 
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reconocida 

como un factor 

externo 

significativo. 

Este aspecto 

destaca la 

importancia del 

entorno 

educativo y las 

interacciones 

sociales en el 

rendimiento 

académico, 

sugiriendo que 

un enfoque 

holístico hacia la 

educación debe 

considerar estas 

dinámicas 

externas 

(García , 
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Sánchez, & 

Martínez , 

2019). 

 

Nota:  En la tabla 1 se encuentra la operacionalización de las variables del Instrumento 
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2.3.1. La escala de respuesta es de tipo Likert y sus valencias 

 

Tabla 2  

Tabla de valores tipo (Likert) 

Falso 1 

Mayormente 

Falso 

2 

Algunas veces 

Falsas 

3 

Mayormente 

Verdadero 

4 

Verdadero 5 

Nota: En la Tabla 3 se presenta la escala de respuesta tipo Likert utilizada para medir las 

percepciones de los participantes en el estudio.  

 

El estudio emplea una escala de respuesta en formato Likert, compuesta por cinco escalas 

que abarcan desde "Falso" hasta "Verdadero", las cuales son asociadas con valores 

numéricos del 1 al 5, respectivamente. Esta escala brinda a los individuos la oportunidad 

de indicar su nivel de concordancia o discrepancia con las afirmaciones presentadas en el 

Test de Atribuciones Causales. 

En el análisis realizado, se descubrieron varias preguntas invertidas que se identificaron 

y se les asignaron los números de ítems 2, 3, 6, 8, 13, 14 y 15. Las preguntas han sido 

formuladas de tal manera que, si se elige la opción "Falso", se interpretará como una 

inclinación favorable o de aceptación, en contraste, optar por "Verdadero" se entenderá 

como una discordancia con la declaración planteada.  
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Junto con las preguntas del cuestionario realizado, se añadieron preguntas demográficas 

que abordaban aspectos como la identidad de género, la franja de edad, el ámbito 

profesional al que pertenecen los participantes, la autoidentificación étnica y el período 

académico en el que están inscritos. Estos datos demográficos son importantes ya que 

proporcionan información relevante que ayuda a tener una comprensión más completa de 

las características de la muestra estudiada y cómo estas pueden afectar las atribuciones de 

las causas que se le atribuyen al rendimiento académico. 

2.4.  Participantes población y muestra. 

La población investigada fue de 245 estudiantes de la carrera de Educación Básica 

distribuidos en ocho semestres de estudio. 

 

Tabla 3  

Muestra y población 

 

Primer 

semestre 

 Segundo 

semestre 

Tercer 

semestre 

Cuarto 

semestre 

Quinto 

semestre 

Sexto 

semestre 

Séptimo 

semestre 

Octavo 

semestre 

Total 

39  28 28 33 38 25 22 32 245 

Nota: Esta tabla refleja el número de personas que integran toda la muestra del estudio. 

El número de estudiantes que contestó el test fue de 245, la misma cantidad de estudiantes 

que existen en la carrera. 

Cabe recalcar que la estrategia utilizada para recolectar información a través de encuestas 

no es probabilística, sino que se trata específicamente de un método de muestreo por 

conveniencia. Este método de selección de muestras se utiliza a menudo en estudios 

exploratorios y situaciones en las que la accesibilidad y la eficiencia son más importantes 

que garantizar la representatividad general de la población (Alaminos, 2023).  

2.5. Procedimientos y Análisis de datos. 

El procedimiento general para el desarrollo de la investigación se inicia con la definición 

y delimitación del problema a estudiar, seguido de la revisión de literatura que 

proporciona un marco teórico robusto y fundamenta la investigación. Posteriormente, se 
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establece un diseño metodológico claro que incluye la selección de técnicas e 

instrumentos adecuados para la recolección y análisis de datos. 

La investigación se estructura en varias fases principales: 

Planificación 

Durante la etapa de planificación del estudio, se definió un enfoque metodológico estricto 

que estaba en consonancia con los objetivos específicos establecidos anteriormente. Este 

proceso se llevó a cabo con el objetivo de asegurar una estructura consistente que pudiera 

satisfacer las demandas de la investigación y las expectativas académicas.  

Definición de Objetivos Específicos  

En un primer momento, los objetivos específicos fueron establecidos de manera que se 

conectaran de forma directa con el problema en cuestión y las interrogantes de 

investigación planteadas. Los objetivos planteados eran fácilmente comprensibles, 

posibles de cuantificar y ordenados en un marco temporal definido, dividiendo el tema en 

componentes concretos detallados, lo que simplificó la dirección de la investigación y el 

análisis de sus conclusiones.  

Formulación de Hipótesis  

Las hipótesis fueron creadas teniendo en cuenta las preguntas de investigación, las cuales 

estaban estrechamente relacionadas con los objetivos del estudio. Dichas hipótesis 

sugirieron si existen diferencias significativas en términos estadísticos en varias variables, 

como por ejemplo género y edad, en lo que respecta a los distintos aspectos que 

conforman las explicaciones causales detrás del rendimiento académico.  

Programación detallada de actividades y distribución eficiente de medios materiales y 

humanos  

Se creó un plan detallado con fechas específicas que estructuró y programó las tareas de 

estudio a lo largo de un período definido. Cada tarea programada fue cuidadosamente 

planificada para estar en sintonía con los objetivos particulares del estudio, garantizando 

de esta manera que cada etapa del proyecto aportara de forma significativa al 

cumplimiento de los resultados anticipados. También se detallaron los recursos 

requeridos para cada fase del proyecto, haciendo una distinción clara entre los recursos 
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relacionados con personal y los materiales, además de indicar de dónde provendría la 

financiación para asegurar que el presupuesto fuera adecuado y satisficiera las demandas 

de la investigación.  

Control Continuo  

A lo largo del desarrollo del proyecto, se pusieron en marcha diferentes sistemas de 

evaluación que se llevaron a cabo de forma regular para garantizar que se cumpliera el 

calendario establecido y para medir la eficacia de las estrategias metodológicas que se 

habían adoptado. Gracias a esta acción, fue posible efectuar cambios en el momento 

adecuado, garantizando que el progreso de la investigación siguiera cumpliendo con los 

criterios académicos establecidos y los objetivos planteados.  

Este proceso de planificación no solo ayudó a organizar y ejecutar la investigación de 

manera efectiva, sino que también sentó las bases sólidas para evaluar y analizar 

críticamente los datos reunidos, lo que permitió maximizar la importancia y la 

contribución científica del estudio llevado a cabo.  A continuación, se realizó el proceso 

de ejecución, en donde se llevó a cabo la recopilación de datos utilizando los métodos y 

técnicas seleccionados.  

Después, para el análisis de datos, se utilizó el software estadístico SPSS para realizar el 

análisis, lo que posibilitó que se llevara a cabo un examen detallado de las respuestas 

obtenidas en el estudio. Se llevaron a cabo pruebas de análisis de varianza (ANOVA) con 

el propósito de investigar posibles diferencias entre los grupos, garantizando la solidez 

del análisis y la veracidad de los resultados.  

En relación a las herramientas usadas, se utilizó el Test de Atribuciones Causales 

desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y ejecución de esta investigación. Este 

examen abarcaba diferentes dimensiones, tales como el éxito que se logra gracias al 

esfuerzo dedicado y el fracaso que se atribuye a causas externas, lo que posibilitaba un 

análisis detallado de la forma en que los estudiantes explican el origen de sus logros y 

fracasos en el ámbito académico.  

Durante esta etapa de recolección, se siguió cuidadosamente el plan de diseño 

metodológico establecido, tomando en cuenta las circunstancias cambiantes del estudio y 

ajustando los métodos en consecuencia. Este enfoque aseguró que los datos recopilados 

mantuvieran su integridad y pertinencia en todo momento.  
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Los datos recolectados a través de las encuestas fueron transformados en códigos y 

posteriormente analizados utilizando el software estadístico SPSS. Este software fue 

instrumental en la ejecución de análisis de varianza (ANOVA), un procedimiento crucial 

para comparar las medias entre varios grupos y determinar la significancia estadística de 

las diferencias observadas, particularmente en variables como la edad. Además, se utilizó 

el estadístico t de Student para comparar las medias entre dos grupos diferentes en 

términos de género, permitiendo determinar si existen diferencias significativas entre 

estos grupos. Para la autopercepción del rendimiento académico, se empleó la prueba de 

Kruskal-Wallis, adecuada para comparar más de dos grupos no paramétricos y detectar 

diferencias significativas en la distribución de las puntuaciones.   

El análisis de estos hallazgos posibilitó validar ciertas hipótesis teóricas, mientras que, se 

descartaron otras tras un detallado examen de los datos. En un examen meticuloso, se 

abordaron las implicaciones de estos descubrimientos en relación con las teorías 

psicológicas y educativas vigentes. Se resaltó la significativa importancia del control 

percibido y cómo ejerce influencia en la motivación y desempeño académico, lo cual 

demuestra la relevancia de tener en cuenta estos factores al momento de diseñar 

estrategias pedagógicas.  

Los resultados que se obtuvieron se analizaron cuidadosamente en detalle para determinar 

la significación estadística de las diferencias observadas, con especial atención en 

examinar los valores p, los grados de libertad y las sumas de cuadrados. Esta evaluación 

permitió una interpretación adecuada de la variabilidad observada dentro y entre los 

grupos estudiados.  

 El instrumento no solo sirvió para confirmar la seriedad de la investigación, sino que 

también estableció una base firme que será útil para futuros estudios y ofreció consejos 

prácticos para la mejora de los métodos educativos que se centran en la percepción del 

control y la atribución causal. 

Cada una de estas fases se detalla con precisión en el documento, asegurando que el 

procedimiento sea reproducible y verificable por otros investigadores o evaluadores. Este 

enfoque sistemático y estructurado asegura la integridad del proceso investigativo y 

contribuye a la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados obtenidos 

La comprensión de las dimensiones de las atribuciones causales del rendimiento en 

estudiantes de educación básica es esencial para abordar de manera efectiva los factores 

que influyen en su desempeño académico. Este estudio se propone explorar y describir 

las diversas dimensiones de las atribuciones causales que los estudiantes asignan a su 

éxito o fracaso en el ámbito educativo. 

Las atribuciones causales se refieren a las explicaciones que los individuos dan a los 

resultados de sus acciones, y son fundamentales para comprender cómo los estudiantes 

interpretan sus logros y desafíos académicos. Al analizar estas dimensiones, nos 

adentraremos en los diversos factores que los estudiantes consideran como responsables 

de su rendimiento, permitiendo así identificar patrones, percepciones y creencias que 

puedan influir en su actitud hacia el aprendizaje. 

Inicialmente, en la tabla 4 partimos de la descripción de las atribuciones causales de éxito 

al esfuerzo: 

Tabla 4 

Atribuciones causales de éxito al esfuerzo 

ACEE PROMEDIO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Falso 2 ,8 ,8 ,8 

Mayormente falso 1 ,4 ,4 1,2 
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Algunas veces falsas 37 15,1 15,1 16,3 

Mayormente 

verdadero 

126 51,4 51,4 67,8 

Verdadero 79 32,2 32,2 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Nota: Esta tabla muestra la distribución de respuestas de los estudiantes respecto a su 

apreciación crítica del entorno educativo, utilizando una escala de Likert que varía desde 

"Falso" a "Verdadero". 

Se observa que una gran mayoría de las personas encuestadas, un 83.6%, tienen una 

marcada conexión entre el éxito y el esfuerzo individual. Este resultado, que combina las 

categorías "Mayormente Verdadero" (51.4%) y "Verdadero" (32.2%), demuestra una 

fuerte creencia en el valor del trabajo duro y cómo influye directamente en el logro de 

resultados exitosos. 

La declaración de que el éxito se ve favorecido por el esfuerzo individual cuenta con 

apoyo en diversos enfoques psicológicos y educativos. Un ejemplo ilustrativo sería la 

teoría de la mente de crecimiento, en donde Gorbe (2017) argumenta que las personas 

que mantienen la convicción de que sus habilidades y destrezas pueden ser mejoradas a 

través de la persistencia, el compromiso y la determinación tienden a alcanzar mayores 

niveles de éxito en comparación con aquellas que creen que sus aptitudes son intrínsecas 

y no modificables. De acuerdo al mismo autor sugiere que esta mentalidad no solo motiva 

a las personas a seguir adelante ante situaciones desafiantes, sino que también promueve 

una capacidad de recuperarse mejor de los fracasos, cualidades esenciales para lograr el 

éxito tanto en el ámbito académico como en el profesional.  

La teoría de la autoeficacia que se centra en la creencia en la propia capacidad para ejercer 

control sobre situaciones y entornos, puede ser utilizada para comprender de qué manera 

la percepción de esta habilidad puede tener un impacto beneficioso en el desempeño y los 

logros obtenidos. Bandura afirma que las personas que tienen una autoeficacia elevada, 

es decir, aquellas que confían en su capacidad para influir en los resultados a través de su 

dedicación y esfuerzo, suelen fijarse metas más ambiciosas y se involucran de manera 

más intensa en las actividades requeridas para lograr dichos propósitos (Rivas, 2024).  
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En la Tabla 5, podemos apreciar la distribución de respuestas de los estudiantes en 

relación con las atribuciones causales del éxito a la habilidad, utilizando una escala de 

Likert que va desde "Falso" hasta "Verdadero". Los datos presentados muestran la 

frecuencia, el porcentaje, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado para cada 

categoría de respuesta. Esta tabla proporciona una visión detallada de cómo los 

estudiantes atribuyen el éxito a su habilidad, lo que puede ser fundamental para 

comprender las percepciones y creencias que influyen en su rendimiento académico y su 

desarrollo personal. 

 

Tabla 5 

Atribuciones causales Éxito a la habilidad 

ACEH PROMEDIO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Falso 3 1,2 1,2 1,2 

Mayormente falso 9 3,7 3,7 4,9 

Algunas veces falsas 86 35,1 35,1 40,0 

Mayormente 

verdadero 

122 49,8 49,8 89,8 

Verdadero 25 10,2 10,2 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

 Nota: Esta tabla muestra la distribución de respuestas de los estudiantes respecto 

Atribuciones causales de éxito a la habilidad, utilizando una escala de Likert que varía 

desde "Falso" a "Verdadero". 

El 60% de los participantes, consideran que estas afirmaciones son mayormente 

verdaderas. Estos hallazgos revelan que la mayoría de los participantes tienden a vincular 
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el concepto de éxito con las habilidades personales que poseen. Este patrón de 

comportamiento se ajusta a la teoría de las atribuciones causales desarrollada por Bernard 

Weiner, la cual sugiere que las personas tienden a atribuir los logros positivos a factores 

internos y duraderos, tales como la habilidad y el esfuerzo, principalmente cuando sienten 

que poseen influencia sobre dichos resultados (Pinilla et al., 2022). 

Las atribuciones no solamente tienen impacto en las perspectivas de logro a largo plazo, 

sino también en las emociones que surgen y la fuerza impulsora interna, lo que 

potencialmente resulta en un incremento del desempeño tanto en el ámbito educativo 

como laboral. Este método se observa en la forma en que las creencias sobre la capacidad 

y el dominio personal pueden estimular un proceso continuo de mejora positiva y 

confianza en uno mismo (Ayala, 2020).   

En la tabla 6, se muestra cómo los estudiantes atribuyen el fracaso a su habilidad. Los 

datos revelan la frecuencia y el porcentaje de respuestas en una escala que va desde 

"Mayormente falso" hasta "Verdadero". Este análisis ofrece información valiosa sobre 

las percepciones de los estudiantes respecto a cómo su habilidad afecta su rendimiento 

académico, crucial para comprender su desarrollo dentro del entorno educativo. 

Tabla 6 

Atribuciones causales de fracaso a la habilidad  

ACFH PROMEDIO 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Mayormente falso 8 3,3 3,3 3,3 

Algunas veces falsas 49 20,0 20,0 23,3 

Mayormente 

verdadero 

85 34,7 34,7 58,0 

Verdadero 103 42,0 42,0 100,0 

Total 245 100,0 100,0  
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Nota: Esta tabla muestra la distribución de respuestas de los estudiantes respecto a su 

apreciación crítica del entorno educativo, utilizando una escala de Likert que varía desde 

"Falso" a "Verdadero". 

El 76% de los participantes manifiesta que dichas afirmaciones son mayormente 

verdaderas. Este descubrimiento es importante porque demuestra que la mayoría de los 

involucrados relaciona el fracaso con carencias en la habilidad, lo cual está en línea con 

las teorías de atribución causal, específicamente haciendo referencia a la teoría de Weiner. 

La teoría de Weiner se centra en analizar cómo las percepciones de las razones detrás de 

alcanzar el éxito o fracasar pueden tener un impacto en la motivación y las emociones 

que experimentamos en el futuro, proporcionando así un marco de referencia para la 

interpretación de estos resultados. De acuerdo con Weiner, si las personas atribuyen su 

fracaso a la falta de habilidades, una causa interna y estable, es probable que sientan 

emociones negativas como desesperanza, lo que llevaría a una disminución en sus 

expectativas de lograr éxito en el futuro, lo que a su vez podría afectar su nivel de 

motivación (Weiner, 1986).  

En entornos de aprendizaje y trabajo, la forma en que se atribuyen los resultados puede 

tener un impacto significativo, ya que una percepción negativa de la propia competencia 

podría llevar a una falta de motivación para trabajar arduamente y tomar la 

iniciativa. Cuando los educadores y líderes comprenden estas dinámicas, tienen la 

posibilidad de crear planes de acción con el propósito de promover una perspectiva más 

equilibrada sobre las razones del fracaso, lo que podría motivar a las personas a adoptar 

un enfoque más positivo y constructivo hacia el proceso de aprendizaje y el desarrollo 

personal. 

En la tabla 7, se detalla cómo los estudiantes relacionan el fracaso con el esfuerzo. Los 

resultados muestran la distribución de respuestas en términos de frecuencia y porcentaje, 

utilizando una escala de evaluación que abarca desde "Mayormente falso" hasta 

"Verdadero". Este análisis proporciona una perspectiva sobre cómo los estudiantes 

perciben la influencia del esfuerzo en su falta de éxito, lo cual es esencial para comprender 

su visión crítica del contexto educativo. 

Tabla 7 

Atribuciones causales de fracaso al esfuerzo  
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ACFE PROMEDIO 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Mayormente falso 3 1,2 1,2 1,2 

Algunas veces falsas 79 32,2 32,2 33,5 

Mayormente 

verdadero 

128 52,2 52,2 85,7 

Verdadero 35 14,3 14,3 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Nota: Esta tabla muestra la distribución de respuestas de los estudiantes respecto a su 

apreciación crítica del entorno educativo, utilizando una escala de Likert que varía desde 

"Falso" a "Verdadero". 

El 65.5% de la población evalúa las declaraciones sobre las atribuciones causales de 

fracaso al esfuerzo (ACFE) como "Mayormente Verdaderas" o "Verdaderas". Este 

resultado se puede vincular con la teoría de la atribución propuesta por Weiner, la cual 

sostiene que las personas tienen la tendencia a explicar sus logros y derrotas en función 

de factores internos y externos, los cuales pueden ser controlables o no por ellos. La alta 

cantidad de respuestas que indican estar de acuerdo con las declaraciones sobre el ACFE 

implica que la mayoría percibe que el fracaso se debe principalmente al esfuerzo interno 

y controlable, fomentando así una mayor motivación y responsabilidad personal en los 

logros. 

De acuerdo con Weiner, cuando las personas atribuyen el éxito a factores internos y bajo 

su control, como el esfuerzo que han puesto, esto puede tener un efecto positivo en su 

motivación y disposición hacia proyectos futuros, ya que perciben que pueden influir en 

los resultados a través de sus propias acciones. Según Weiner, esta forma de atribución 

promueve la idea de una mentalidad de crecimiento en la que los errores se consideran 

como situaciones que no son permanentes y que brindan la posibilidad de adquirir 

conocimientos y avanzar en el desarrollo personal (Fernandez, 2020) citado a Weiner en 

(1986).  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
44 

 

44 
 

En la tabla 8, se revela cómo los estudiantes relacionan el fracaso con el esfuerzo. Los 

datos muestran la frecuencia y el porcentaje de respuestas en una escala que va desde 

"Falso" hasta "Verdadero". Este análisis ofrece una visión de las percepciones de los 

estudiantes sobre la influencia del esfuerzo en su falta de éxito, lo que resulta esencial 

para comprender su evaluación crítica del contexto educativo. 

Tabla 8 

Atribuciones causales de fracaso al esfuerzo  

ACFCE PROMEDIO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Falso 1 ,4 ,4 ,4 

Mayormente falso 44 18,0 18,0 18,4 

Algunas veces 

falsas 

118 48,2 48,2 66,5 

Mayormente 

verdadero 

80 32,7 32,7 99,2 

Verdadero 2 ,8 ,8 100,0 

Total 245 100,0 100,0  

Nota: Esta tabla muestra la distribución de respuestas de los estudiantes respecto a su 

apreciación crítica del entorno educativo, utilizando una escala de Likert que varía desde 

"Falso" a "Verdadero". 

Es importante tener en cuenta la perspectiva teórica al analizar los resultados que 

muestran que el 32.7% de los encuestados creen que las afirmaciones sobre las causas 

externas de fracaso son "Mayormente Verdaderas", mientras que solo el 0.8% las 

considera simplemente "Verdaderas", con el fin de lograr una comprensión más detallada 

de este fenómeno.  

Según la teoría de la atribución, en particular la presentada por Weiner, se percibe que las 

personas tienen la tendencia de asignar el mérito de sus logros y fracasos a elementos 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
45 

 

45 
 

internos como la destreza y la dedicación, o a factores externos como la fortuna o las 

demandas desafiantes de la tarea. Dentro del marco de investigación presente, cuando se 

atribuye el fracaso a causas externas, significa que las personas creen que las situaciones 

fuera de su influencia directa son las culpables de los resultados desfavorables que 

experimentan. Este comportamiento podría ser interpretado como una estrategia 

psicológica que funciona como un escudo para preservar la autoestima, evitando culpar a 

las propias habilidades o esfuerzos individuales por un fracaso.  

Weiner sostiene en su argumento que las atribuciones de las que habla tienen un impacto 

considerable en las expectativas que los individuos tienen acerca del futuro, así como en 

cómo reaccionan emocionalmente a las situaciones. Por poner un ejemplo, el acto de 

atribuir un fracaso a factores que están fuera de la persona podría provocar una reducción 

en el nivel de motivación para intentar mejorar o modificar conductas, ya que la persona 

podría percibir que no tiene influencia en los resultados obtenidos. Esta perspectiva es de 

suma importancia ya que impacta de manera directa en la manera en que las personas 

abordarán obstáculos que surjan en el futuro, así como en su disposición para adquirir 

lecciones de los fracasos que experimenten.  

Asimismo, la inclinación hacia culpar a factores externos por los fracasos puede ser 

alterada por una variedad de influencias culturales y educativas. Esto implica que las 

estrategias para cambiar estas atribuciones quizás deban ser adaptadas a las circunstancias 

específicas con el fin de fomentar una visión más positiva, como valorar el esfuerzo 

individual y la expansión de habilidades. En este sentido, se sugiere promover en los 

estudiantes o participantes de investigaciones una mentalidad de crecimiento que valore 

el progreso y el desarrollo personal. 

3.2. Comparaciones entre las variables de género y atribuciones causales 

Se realizaron análisis comparativos entre las variables género y atribuciones causales, mismos 

que arrojaron diferencias significativas entre los dos grupos: masculino y femenino, tal como se 

puede apreciar en la tabla 9 

Tabla 9 

Diferencias de género con las atribuciones causales (t student) 

Informe 
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Género ACEH 

PROMEDI

O 

ACEE 

PROMEDI

O 

ACFH 

PROMEDI

O 

ACFCE 

PROMEDI

O 

ACFE 

PROMEDI

O 

Masculi

no 

Media 3,51 3,91 4,00 3,07 3,53 

N 45 45 45 45 45 

Desv. 

Desviación 

,661 ,668 ,879 ,837 ,625 

Femenin

o 

Media 3,67 4,19 4,19 3,17 3,86 

N 200 200 200 200 200 

Desv. 

Desviación 

,784 ,746 ,847 ,705 ,690 

Total Media 3,64 4,14 4,16 3,16 3,80 

N 245 245 245 245 245 

Desv. 

Desviación 

,764 ,739 ,854 ,730 ,689 

Nota. Esta tabla muestra los valores de variaciones entre diferentes grupos de género. 

Los resultados de las pruebas t de Student muestran diferencias estadísticamente 

significativas en las puntuaciones de ACEE y ACFE entre hombres y mujeres. En 

concreto, las mujeres tienen puntuaciones significativamente más altas en ACEE (t = -

2.485, p = 0.015) y ACFE (t = -3.138, p = 0.002) en comparación a los hombres. Esto 

indica que, en esta muestra, las mujeres dan a conocer  mayores atribuciones causales 

internas y externas  

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los géneros en las 

puntuaciones de ACEH, ACFH y ACFCE, sugiriendo que, para estas medidas, las 

atribuciones causales no difieren de manera significativa entre hombres y mujeres. 

Estos hallazgos indican que, mientras las mujeres en esta muestra tienden a atribuir causas 

tanto internas como externas a los eventos de manera más pronunciada que los hombres, 

las otras áreas de atribución no muestran diferencias significativas de género. 

Los resultados encontrados muestran que hay una diversidad a pesar de no ser considerada 

como significativa en términos estadísticos, insinúa una dirección que debería ser 

investigada más a fondo. Estudios anteriores han demostrado que existen diferencias 

entre hombres y mujeres quienes podrían experimentar y comunicar sus éxitos de distintas 

maneras ya que estos aspectos pueden estar influenciados por diversas variables 

provenientes del entorno social y psicológico. En la investigación de Durán (2020) se  

observó que las mujeres tienen una mayor tendencia a atribuir su éxito a la suerte y a 
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factores externos, a diferencia de los hombres que suelen relacionarlo más con sus 

habilidades internas y el esfuerzo, lo cual coincide con las normas sociales que favorecen 

la autoeficacia y la autonomía.  

3.3. ANOVA de edad y dimensiones atribucionales  

Tabla 10 

 Anova de edades con las dimensiones de las atribuciones causales. 

 

 

ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

ACEH PROMEDIO Entre grupos 1,918 3 ,639 1,097 ,351 

Dentro de grupos 140,474 241 ,583   

Total 142,392 244    

ACEE PROMEDIO Entre grupos ,829 3 ,276 ,503 ,681 

Dentro de grupos 132,452 241 ,550   

Total 133,282 244    

ACFH PROMEDIO Entre grupos 3,092 3 1,031 1,419 ,238 

Dentro de grupos 175,014 241 ,726   

Total 178,106 244    

ACFCE PROMEDIO Entre grupos ,938 3 ,313 ,583 ,626 

Dentro de grupos 129,168 241 ,536   

Total 130,106 244    

ACFE PROMEDIO Entre grupos 3,215 3 1,072 2,294 ,079 

Dentro de grupos 112,581 241 ,467   

Total 115,796 244    

Nota. Esta tabla muestra los valores de variaciones entre diferentes edades con la dimensión de las 

atribuciones causales. 

Los resultados del ANOVA indican que no hay diferencias significativas entre los grupos 

en las puntuaciones de ninguna de las medidas de atribuciones causales (ACEH, ACEE, 

ACFH, ACFCE y ACFE) y edad. Aunque la medida ACFE muestra una tendencia hacia 

la significancia, no alcanza el umbral convencional de 0.05, sugiriendo que, en esta 

muestra, las atribuciones causales no difieren de manera significativa entre los grupos 

analizados. Estos resultados proporcionan una visión clara de cómo las atribuciones 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
48 

 

48 
 

causales se distribuyen entre los diferentes grupos, destacando la necesidad de un análisis 

más profundo para entender mejor las posibles tendencias observadas. 

Estos resultados muestran que la edad no influye significativamente en cómo los 

estudiantes perciben el éxito y fracaso. Esto se alinea con estudios previos que destacan 

la importancia de factores individuales y contextuales sobre la edad en la percepción del 

esfuerzo y éxito (Gutiérrez, Guillén, & Fondevila, 2022). La teoría de la autoeficacia de 

Albert Bandura también apoya estos hallazgos, afirmando que la percepción de la propia 

capacidad para influir en los resultados a través del esfuerzo es crucial para el éxito 

académico (Rivas, 2024). Además, la teoría de la mente de crecimiento  sugiere que 

aquellos que creen en la mejora de sus habilidades a través del esfuerzo tienden a alcanzar 

mayores niveles de éxito, independientemente de la edad (Gorbe, 2017). 

3.4. Autopercepción del rendimiento con las atribuciones causales. 

Para analizar la relación entre la autopercepción del rendimiento académico y la 

atribución de éxito a la habilidad, se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes. Los resultados se resumen en la figura 1.  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura presenta las diferencias 

estadísticamente significativas de la autopercepción con la atribución causal de éxito a la habilidad. 

 

Los resultados indican que la percepción de los estudiantes sobre la influencia de su 

habilidad en su éxito académico varía significativamente según su autopercepción del 
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rendimiento académico. Aquellos que se consideran sobresalientes y muy buenos tienden 

a atribuir su éxito principalmente a su habilidad, mientras que los que se perciben como 

regulares o malos consideran que la habilidad tiene menos influencia en su éxito. Estas 

diferencias son estadísticamente significativas, lo que sugiere que la autopercepción del 

rendimiento académico está relacionada con la forma en que los estudiantes atribuyen sus 

éxitos. 

Para evaluar la relación entre la autopercepción del rendimiento académico y la atribución 

causal del fracaso a la habilidad, se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes. A continuación, se presentan los resultados en la figura 2. 

Figura 2 

 

Nota: Esta figura presenta las diferencias estadísticamente significativas de la autopercepción con la 

atribución causal de fracaso a la habilidad. 

Los resultados indican que la atribución del fracaso a la habilidad varía significativamente 

según la autopercepción del rendimiento académico. Aquellos que se consideran 

sobresalientes y muy buenos tienden a atribuir su fracaso más a su habilidad, mientras 

que los que se perciben como regulares o malos atribuyen menos su fracaso a la habilidad. 

Estas diferencias son estadísticamente significativas, lo que sugiere una relación entre la 

autopercepción del rendimiento académico y la atribución del fracaso a la habilidad. Estos 

hallazgos pueden tener implicaciones importantes para el diseño de intervenciones 

educativas que busquen abordar las percepciones de los estudiantes sobre las causas de 

su fracaso académico, y así mejorar su rendimiento y bienestar académico. 
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Para examinar de qué manera los estudiantes atribuyen su fracaso académico a la falta de 

esfuerzo según su propia percepción de rendimiento académico, se llevó a cabo una 

prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos. 

Figura 3 

 

Nota: Esta figura presenta las diferencias estadísticamente significativas de la autopercepción con la 

atribución causal de fracaso al esfuerzo. 

Los resultados muestran que la atribución del fracaso académico a la falta de esfuerzo 

varía significativamente según la autopercepción del rendimiento académico. Los 

estudiantes que se perciben como sobresalientes o muy buenos son más propensos a 

atribuir su fracaso a la falta de esfuerzo. En contraste, aquellos que se perciben como 

regulares o malos tienden a ver la falta de esfuerzo como una causa menos significativa 

de su fracaso. Estas diferencias, al ser estadísticamente significativas, sugieren que las 

percepciones sobre el rendimiento académico están relacionadas con cómo los estudiantes 

explican sus fracasos. Esto tiene importantes implicaciones para el desarrollo de 

estrategias educativas que consideren las percepciones de los estudiantes y busquen 

mejorar su rendimiento académico abordando específicamente sus creencias sobre las 

causas del fracaso. 
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Tabla 11 

Autopercepción de rendimiento y atribuciones causales (Kruskal – Wallis) 

Para evaluar cómo los estudiantes atribuyen su fracaso académico a la falta de esfuerzo 

en función de su autopercepción del rendimiento académico, se realizó una prueba de 

Kruskal-Wallis para muestras independientes. A continuación, se detallan los resultados. 

 Nota. Esta tabla muestra la significancia de la autopercepción con las dimensiones de las atribuciones 

causales. 

 En la carrera de Educación Básica, los estudiantes perciben las causas del éxito y fracaso 

de manera distinta según su autopercepción del rendimiento académico. Específicamente: 

El éxito atribuido al esfuerzo (ACEH) y el fracaso atribuido a la habilidad (ACFH) y al 

esfuerzo (ACFE) están significativamente influenciados por la percepción del 

rendimiento académico. 

El éxito atribuido al esfuerzo (ACEE) y fracaso atribuido a causas externas (ACFCE) no 

muestra una diferencia significativa basada en la autopercepción del rendimiento 

académico, sugiriendo que tanto los estudiantes sobresalientes como los que tienen un 

rendimiento bajo perciben de manera similar los factores atribuidos 

Esto nos indica que la autopercepción del rendimiento académico tiene un impacto en las 

atribuciones causales internas (esfuerzo y habilidad), pero no en las atribuciones causales 

externas. Esto puede reflejar una tendencia de los estudiantes a atribuir su éxito o fracaso 

a factores internos dependiendo de cómo perciben su propio rendimiento, mientras que 

las causas externas se perciben de manera uniforme independientemente del rendimiento 

académico. 

Las interpretaciones que las personas realizan acerca de sus logros y desaciertos pueden 

ser categorizadas como internas o externas, y estas visiones tienen la capacidad de tener 

un impacto considerable en sus sentimientos y nivel de disposición para actuar. En esta 

situación particular, cuando se observa una correlación positiva, aunque no muy fuerte, 

se puede interpretar que existe una ligera inclinación hacia la idea de que elementos 

 ACEH 

PROMEDIO 

ACEE 

PROMEDIO 

ACFH 

PROMEDIO 

ACFCE 

PROMEDIO 

ACFE 

PROMEDIO 

H de Kruskal-Wallis 19,987 7,735 17,315 5,446 13,778 

gl 4 4 4 4 4 

Sig. asintótica ,001 ,102 ,002 ,245 ,008 
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externos podrían tener cierto impacto en el desempeño académico. Sin embargo, la falta 

de significación estadística sugiere que es probable que esta influencia sea insignificante 

y no de importancia crucial (Amésquita, 2023). 
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Conclusiones 

Los análisis revelaron diferencias significativas entre hombres y mujeres en las 

dimensiones de atribuciones causales. Específicamente, las mujeres mostraron 

atribuciones causales internas y externas significativamente más altas que los hombres en 

algunas dimensiones (ACEE y ACFE). Esto sugiere que existen patrones diferenciados 

en cómo hombres y mujeres atribuyen el éxito y el fracaso académico, lo cual puede 

influir en sus actitudes y comportamientos hacia el logro académico. 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de edad en las dimensiones 

de atribuciones causales. Esto indica que la percepción del éxito y fracaso en términos de 

esfuerzo, habilidad y causas externas no varía significativamente con la edad en la 

muestra estudiada. Este hallazgo sugiere que otros factores pueden ser más determinantes 

en las atribuciones causales que la edad en sí misma. 

La autopercepción del rendimiento académico influyó significativamente en las 

atribuciones causales internas (ACEH y ACFH), donde los estudiantes que se perciben 

como sobresalientes tienden a atribuir más el éxito al esfuerzo y el fracaso a la habilidad. 

Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las atribuciones causales externas 

(ACEE y ACFCE), indicando una percepción uniforme respecto a factores externos 

independientemente del rendimiento académico percibido.  
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Recomendaciones 

Dado que las mujeres tienden a atribuir más el éxito y el fracaso a causas internas y 

externas en comparación con los hombres, es recomendable diseñar programas de 

orientación y apoyo que promuevan una percepción equilibrada y realista de las causas 

del rendimiento académico. Esto puede incluir talleres de desarrollo personal y sesiones 

de tutoría que aborden las atribuciones causales de manera diferenciada según el género. 

Aunque la edad no mostró diferencias significativas en las atribuciones causales, es 

importante seguir investigando cómo otros factores contextuales podrían influir en estas 

percepciones. Se recomienda realizar estudios longitudinales que analicen cómo las 

atribuciones causales pueden cambiar a lo largo del tiempo y cómo estas percepciones 

afectan el rendimiento académico a diferentes edades. 

Para los estudiantes que atribuyen su éxito principalmente al esfuerzo y el fracaso a la 

habilidad, se sugiere implementar estrategias que refuercen la autoeficacia y la 

motivación. Esto podría incluir programas de mentoría, retroalimentación positiva y 

técnicas de estudio que fomenten una atribución adecuada y positiva de sus logros y 

desafíos académicos. 

Es fundamental promover la cultura del esfuerzo y la persistencia entre los estudiantes. 

Se recomienda integrar en el currículo actividades y proyectos que destaquen la 

importancia del trabajo duro y la dedicación como pilares del éxito académico 
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