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Resumen 

 

El presente estudio tiene como finalidad establecer la relación entre las dimensiones 

del autoconcepto y la motivación académica en estudiantes de segundo a quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. El tipo de 

investigación según el enfoque es cuantitativo, en cuanto a su finalidad es básica y 

según el nivel de conocimiento es relacional. El diseño de la investigación es de tipo 

no experimental, transversal y de alcance correlacional.  Se utilizó la técnica de 

encuesta para la recolección de datos siendo los instrumentos: la adaptación 

psicométrica realizada por Rioja (2015) del Cuestionario de Autoconcepto de 

Garley (CAG) y la adaptación desarrollada por Torres (2018) de la Escala de 

Motivación Académica (EMA). La población fue de 465 estudiantes, siendo la 

muestra de 212 participantes, entre 12 a 17 años. Los resultados encontrados 

evidencian que si existe relación entre las dimensiones del autoconcepto y la 

motivación académica: autoconcepto físico (r=0.176; p=0.01), autoconcepto social 

(r=0.212; p=0.002), autoconcepto familiar (r=0.199; p=0.004), autoconcepto 

intelectual (r=0.315; p=0.000), autoconcepto personal (r=0.231; p=0.001) y 

sensación de control (r=0.208; p=0.002).  

 

Palabras clave: Autoconcepto, desmotivación, interpretación personal, 

motivación académica, motivación intrínseca, motivación extrínseca, percepciones. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to establish the relationship between the dimensions of 

self-concept and academic motivation in students from the second to fifth year of 

secondary school at the Manuel A. Odría Educational Institution, Tacna 2022. The 

type of research according to the approach is quantitative, in Regarding its purpose, 

it is basic and depending on the level of knowledge, it is relational. The research 

design is non-experimental, transversal and correlational in scope. The survey 

technique was used for data collection, the instruments being: the psychometric 

adaptation carried out by Rioja (2015) of the Garley Self-Concept Questionnaire 

(CAG) and the adaptation developed by Torres (2018) of the Academic Motivation 

Scale (EMA). The population was 465 students, with a sample of 212 participants, 

between 12 and 17 years old. The results found show that there is a relationship 

between the dimensions of self-concept and academic motivation: physical self-

concept (r=0.176; p=0.01), social self-concept (r=0.212; p=0.002), family self-

concept (r=0.199; p =0.004), intellectual self-concept (r=0.315; p=0.000), personal 

self-concept (r=0.231; p=0.001) and feeling of control (r=0.208; p=0.002). 

 

Keywords: Self-concept, demotivation, personal interpretation, academic 

motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, perceptions.  
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Introducción 

 

En la actualidad, para muchos estudiantes, el lidiar con sus pensamientos y 

autopercepciones, representa un punto de quiebre emocional, pues a pesar de contar 

con un entorno favorable o no, el modo en que se ven a sí mismos y reconocen sus 

propios recursos, logra influir significativamente en la valoración sobre su 

capacidad para asumir retos y enfrentar obstáculos, pues constantemente se realizan 

inferencias sobre el propio comportamiento. Es así, que especialmente, durante la 

adolescencia, el autoconcepto alcanza un impacto en el bienestar personal, debido 

a que las opiniones, ideas y valoraciones favorables que se van construyendo, 

influyen en el modo en que un estudiante se vincula consigo mismo y con el entorno 

escolar.  

A su vez, tal y como lo menciona Zapata et al. (2021) en el desempeño 

académico del estudiante intervienen factores como la motivación para aprender, la 

percepción de competencia, la autonomía y la capacidad resolutiva frente a las 

metas académicas. Por lo que, cuanto más comprometido se encuentre un 

estudiante, será mayor la dedicación que invierta. Sin embargo, la realidad que 

reflejan muchos estudiantes, muestra un declive en el interés por aprender e 

involucrarse en las actividades escolares, dando lugar a limitaciones que les 

impidan alcanzar las habilidades y capacidades necesarias para su adaptación y 

crecimiento personal. Por consiguiente, el objetivo de la investigación desarrollada 

es establecer la relación entre variables, además de proporcionar información en 

torno a la realidad del autoconcepto y motivación académica en la población de 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. Odría que forman 

parte del segundo a quinto año. Así mismo, tras alcanzar los resultados se 

determinan estrategias para promover una percepción adecuada y saludable en los 

estudiantes, que los incentive a adquirir conocimientos y un óptimo desempeño 

académico. La investigación se divide en seis capítulos, que se desarrollan de esta 

forma: 
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El Capítulo I, desarrolla el problema, haciendo énfasis en las razones para 

llevar a cabo el estudio, a su vez, se describe la formulación del problema, 

justificación, objetivos, antecedentes empleados para el estudio y definiciones 

básicas.  

El Capítulo II, da a conocer el fundamento teórico científico para la variable 

autoconcepto, donde se profundiza información entorno al origen, desarrollo, 

modelos, teorías y dimensiones.  

El Capítulo III, presenta el fundamento teórico científico para la variable 

motivación académica, detallando los componentes, enfoques, teorías y 

dimensiones.  

El Capítulo IV, trata la metodología de investigación, que comprende: las 

hipótesis, operacionalización de variables, escalas de medición, tipo y diseño de la 

investigación, el ámbito y unidad de estudio, la población, muestra, así como las 

normas de inclusión y exclusión, el procedimiento e instrumentos utilizados.  

El Capítulo V, describe los resultados, que incluyen las acciones realizadas 

durante el trabajo de campo, los resultados descriptivos correspondiente a cada 

variable, la comprobación para la hipótesis general y específicas, así como la 

discusión.  

El Capítulo VI, plantea las conclusiones finales del estudio y sugerencias 

acorde a las necesidades de la institución.   
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Capítulo I 

 El Problema 

 

1.1. Determinación del Problema 

 

Durante los últimos años la educación, experimentó un proceso de transición 

a la virtualidad debido al Covid-19, acontecimiento que originó la suspensión de 

clases presenciales de manera indefinida; frente a esta nueva realidad los 

estudiantes se enfrentaron a diversos desafíos, en los cuales aspectos como su 

autonomía, autoconcepto, motivación y hábitos de estudio habrían sido 

fundamentales para gestionar su aprendizaje. Hay que mencionar, también, que en 

la actualidad los estudiantes están atravesando otro proceso de adaptación como la 

presencialidad, el cual continuaría generando cambios y nuevos desafíos. 

Además, según la proyección que realizó el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020) existiría una disminución notable en los 

años de escolaridad, así como en el logro educativo. Por un lado, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) efectuó un estudio con alrededor 

de 8.444 adolescentes y jóvenes en América Latina y el Caribe, entre los 13 y 29 

años, de los cuales el 46% dijeron estar menos motivados para realizar actividades 

que antes les generaban satisfacción y eran parte de su rutina diaria, mientras que, 

el 36% se sentía menos motivado para realizar actividades habituales. 

También, Zaccoletti et al. (2020) en un estudio con adolescentes de Italia y 

Portugal, encontraron una reducción notable en la motivación académica a causa 

del confinamiento, en donde la falta de control a la hora de ejecutar los aprendizajes, 

la percepción de capacidad y/o autonomía al completar las tareas bajo la modalidad 

online y la ausencia de espacio recreativos, afectó de forma significativa la 

motivación que presentaban. 
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Para Schnitzler et al. (2021) en Alemania, los componentes cognitivos y 

emocionales de las actividades, son factores clave en los resultados del aprendizaje. 

A través de su estudio mostró que cuanto más seguros se sienten los estudiantes 

acerca de cómo se ven a sí mismos y sus habilidades, logran alcanzar niveles 

moderados a altos de compromiso y motivación. En otras palabras, un adecuado 

autoconcepto académico, es efectivo para conseguir el compromiso y desempeño 

esperado en los estudiantes.  

Así mismo en Ecuador, Moreira y Zambrano (2022) observaron que el 

cambio a la educación virtual y la presión ejercida en el ambiente familiar a 

miembros que estudian, causaba tensión dentro de los hogares y afectaba 

especialmente la actitud de los estudiantes, quienes al experimentar un alto nivel de 

estrés disminuían la entrega de actividades y dejaban de asistir consecutivamente a 

clases. Lo dicho hasta aquí supone que, la adaptación a la virtualidad ha generado 

modificaciones en el estilo de vida que llevaban muchos estudiantes, lo cual 

desencadenó como consecuencia desmotivación y tendencia a la deserción escolar. 

Por otro lado, en cuanto al autoconcepto en España, Perálvarez (2021) 

explica que en distintos estudios se ha considerado al autoconcepto como una 

variable esencial al explorar el desempeño académico. El compromiso, voluntad y 

esfuerzo de un estudiante durante el proceso de aprendizaje, muestra un crecimiento 

cuando se siente competente, confía en sus propias habilidades y capacidades. De 

esta manera, aquellos estudiantes que regulan las autopercepciones de sí mismos 

logran conocer los factores cognitivos, motivacionales y conductuales que los 

favorecen o limitan dentro de un marco académico. 

En el contexto nacional, en un estudio del Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2020) alrededor de 705 mil niñas, niños y adolescentes habrían detenido 

sus estudios entre 2019 y 2020 o estarían en riesgo de hacerlo, de esa población 597 

mil forman parte de Instituciones Educativas Públicas, con una presencia 

significativa de adolescentes en educación secundaria. Es pertinente señalar 

también, que tras la información proporcionada por la Encuesta Nacional de 

Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) disminuyó 

un 5% de los estudiantes que seguían asistiendo a clases por cualquier medio 
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durante el 2019, llegando a convertirse del 92% a un 87%. Lo que indicaría de 

acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2020) más de 400 mil 

estudiantes no asistirían a clases tras la pandemia. Mientras que, Córdova y Meza 

(2021) revelan que muchos adolescentes aún no han explorado adecuadamente 

cuáles son sus cualidades, limitaciones, estrategias y recursos para enfrentar 

desafíos académicos y personales. Al no lograr un desarrollo integral del 

autoconcepto y sus componentes en un entorno apropiado como un centro educativo 

durante un periodo considerable de tiempo, se encuentran en desventaja, ya que no 

han adquirido un sentido de pertenencia e identidad a través del contacto con sus 

pares.  

A su vez, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA, 2021) con colaboración de Unicef Perú, elaboró un estudio entre dos 

grupos de adolescentes, el primero correspondía a quienes mostraron una 

aceptación positiva a las clases virtuales y no evidenciaron problemas académicos, 

encontrando que solo 2 de cada 10 presentaban dificultades emocionales. Sin 

embargo, en relación al otro grupo, si los adolescentes no lograban adaptarse a la 

enseñanza virtual y les iba mal académicamente, las dificultades emocionales se 

elevaban a 7 de cada 10 participantes. Esto indicaría que, la percepción del proceso 

adaptativo a la nueva modalidad genera un impacto significativo en su desempeño 

académico, que además repercute en su estado emocional. 

A nivel local, en Tacna se realizó una Evaluación de Conteo de Estudiantes 

(ECE) para medir los aprendizajes alcanzados, encontrando una cantidad 

importante de estudiantes que no muestran un desempeño adecuado, siendo el 62% 

para Matemática, 73.1% para Lectura y 81.3% parte de Ciencia y Tecnología 

(MINEDU, 2019). Para la Institución Educativa Manuel A. Odría, el proceso de 

aprendizaje, adaptación y desarrollo del autoconcepto en los estudiantes, no habría 

sido ajeno a las dificultades anteriormente mencionadas, ya que, para los docentes 

de los últimos años, la participación, responsabilidad y constancia en clases iba 

disminuyendo, esto se reflejaba cuando los estudiantes no ingresaban a las clases 

virtuales, no registraban su asistencia, olvidaban enviar las tareas y no respondían 

llamadas o mensajes de los docentes.  
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Ante esta situación, algunos docentes realizaron un seguimiento constante, 

con el fin de brindarles oportunidades para volver a presentar tareas pendientes y 

evaluarlos. Así mismo, los padres transmitían su preocupación, por las conductas 

mostradas en sus hijos, quienes les referían no sentirse capaces de realizar ciertas 

actividades, frustrarse al no comprender temas y terminar por desistir en el 

cumplimiento de las mismas. Se debe mencionar que, al finalizar el año escolar, 

solo un grupo de estudiantes logró cumplir con las actividades académicas de forma 

adecuada. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Interrogante General 

 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones del autoconcepto y la motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022? 

 

1.2.2. Interrogantes Específicas 

 

¿Existe relación entre autoconcepto físico y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022? 

¿Existe relación entre autoconcepto social y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022? 

¿Existe relación entre autoconcepto familiar y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022? 

¿Existe relación entre autoconcepto intelectual y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022?? 
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¿Existe relación entre autoconcepto personal y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022? 

¿Existe relación entre sensación de control y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación nace a partir de la preocupación que ha generado 

la ausencia de responsabilidad académica y desinterés en los estudiantes al retomar 

las clases. Frente a esta problemática, pocas veces se ha considerado como relevante 

el papel que ejerce la valoración personal, por lo que es necesario identificar el 

grado de implicación que tiene, así mismo, evaluar si se produce algún cambio en 

la motivación académica, en función a estas interpretaciones.  

Respecto al impacto práctico, el estudio brinda información sobre las 

dimensiones del autoconcepto y la motivación académica en estudiantes que 

pertenecen al segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel A. Odría, esto permitirá conocer si las variables se correlacionan, 

así mismo se espera que, al contar con los resultados sea posible brindar mayor 

relevancia a la imagen que desarrollan los estudiantes sobre sí mismos, en relación 

a sus aptitudes y habilidades. Cabe mencionar también, que en esta población se 

encuentran estudiantes próximos a culminar su etapa escolar, quienes en los últimos 

años atravesaron cambios a nivel personal, social y académico que podrían haber 

influido en la motivación para gestionar acciones direccionas alcanzar un óptimo 

desempeño. Por ello, es necesario identificar cómo se sienten y determinar las áreas 

a fortalecer, los datos obtenidos permitirían desarrollar programas de intervención 

orientados a promover una imagen real y saludable, que los impulse a seguir 

esforzándose, de no otorgarle la importancia debida, esto podría influir 

negativamente en su futuro.  
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De la misma forma, en relación al aporte teórico, este estudio busca ampliar 

los conocimientos entorno al autoconcepto y motivación académica en estudiantes 

del nivel secundario, permitiendo así que futuras investigaciones cuenten con 

información referencial, para profundizar los temas abordados. Además, no se ha 

registrado una investigación similar en la institución Manuel A. Odría, por lo que 

los datos hallados serían de gran utilidad para la comunidad educativa, al conocer 

la realidad actual y evaluar las acciones a realizar. También, es necesario señalar de 

manera específica, que en relación a la variable autoconcepto dentro de la región 

Tacna, no se han encontrado muchas investigaciones al respecto, siendo autoestima 

y autoeficacia las más estudiadas. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer la relación entre las dimensiones del autoconcepto y la 

motivación académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la 

institución educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar la relación entre autoconcepto físico y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

Determinar la relación entre autoconcepto social y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

Determinar la relación entre autoconcepto familiar y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 
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Determinar la relación entre autoconcepto intelectual y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

Determinar la relación entre autoconcepto personal y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

Determinar la relación entre sensación de control y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

 

1.5. Antecedentes de Estudio 

 

1.5.1. Antecedentes Internacionales 

 

Jesse (2019) en su estudio titulado: Academic self-concept, academic 

motivation, perceived support and academic performance of immigrant learners in 

South African schools (Autoconcepto académico, motivación académica, apoyo 

percibido y rendimiento de los estudiantes inmigrantes en las escuelas 

sudafricanas), para alcanzar el título de licenciado en Filosofía y Letras, con un 

alcance correlacional, además de un diseño no experimental y corte transversal; 

tuvo como propósito establecer la relación entre la motivación académica, 

autoconcepto académico, apoyo percibido y rendimiento académico. Participaron 

164 estudiantes inmigrantes de las escuelas de Gauteng, se aplicó la Escala de 

Motivación Académica-Versión Escuela Secundaria, la Escala de análisis 

Discriminante descriptivo (DDA), Escala de apoyo social para niños (SSSC) y el 

récord académico en los estudiantes. Encontrando relación en las variables 

motivación académica, autoconcepto académico, apoyo percibido y rendimiento 

académico, sin embargo, en comparación a las demás variables, el autoconcepto 

predijo significativamente el rendimiento académico de los estudiantes inmigrantes 

β = .554, t =7.388, p < .001. Así mismo, la investigación permitió resaltar la 

importancia promover la motivación y la percepción sobre su competencia.   
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Por un lado, el estudio de Mato, et al. (2020) en México, denominado: 

Autoconcepto en adolescentes considerando el género y el rendimiento académico 

en Educación Física, tuvo como objetivo valorar la correlación de las dimensiones 

del autoconcepto entre ellas y con el rendimiento académico, además de conocer la 

relación entre el rendimiento académico en la asignatura Educación Física y los 

géneros de los alumnos, la muestra contó con 208 estudiantes de una escuela 

preparatoria parte de una universidad al sureste de México, para obtener los datos 

se empleó el cuestionario de Autoconcepto Forma 5, mientras que para medir el 

rendimiento académico se tomaron en cuenta las notas que obtuvieron en la 

asignatura.  Entre los resultados, se encontró correlación entre rendimiento y 

autoconcepto académico, a su vez, se comprobó que existía correlación entre las 

dimensiones de la variable autoconcepto, siendo la dimensión académica y familiar 

respectivamente las de mejores valores, además, no hubo diferencias en las 

calificaciones obtenidas en la asignatura Educación Física entre hombres y mujeres. 

A partir de ello concluyeron que, se debe trabajar en fortalecer el autoconcepto 

académico para incrementar los resultados del rendimiento de los alumnos.   

En México, López (2021) publicó una investigación denominada: 

Motivación escolar y autoconcepto en estudiantes del nivel medio superior, con un 

alcance correlacional, además de un diseño no experimental y corte transversal; 

cuyo objetivo fue analizar la relación entre motivación y autoconcepto. Para la 

muestra participaron 112 estudiantes entre 15 y 19 años. Se empleó como 

instrumentos la Escala de Motivación Educativa (EME-E) y la Escala de 

Autoconcepto AF-5. Se encontró como resultado la relación significativa entre 

variables, siendo r=0.36 y p=0.001, por otro lado, el autoconcepto global evidenció 

un impacto positivo en la motivación escolar. 

En España investigadores como Martín y Sánchez (2021), desarrollaron un 

estudio denominado: Factores motivacionales y de autoconcepto implicados en la 

predicción del rendimiento académico en Educación Secundaria, con un alcance 

correlacional, diseño no experimental y corte transversal; cuyo fin era conocer el 

papel de la motivación y el autoconcepto durante el aprendizaje. Participaron 139 

estudiantes de distintos institutos públicos de Madrid, siendo el 51% chicos y 48% 
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chicas, entre 12 y 14 años. Se emplearon como instrumentos la Escala de evaluación 

motivacional, Estilos de metas académicas y atribuciones causales, Escala de 

Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas, la Escala 

multidimensional de autoconcepto y el registro académico. Conforme a los 

resultados, la motivación intrínseca, el éxito debido a la capacidad, el autoconcepto 

y la percepción de la propia eficacia del aprendizaje se asociaron positivamente con 

los resultados del aprendizaje. Mientras que la motivación para evitar el fracaso, 

atribuciones a la mala suerte o la complejidad de las actividades, atribuir el éxito a 

la suerte y autoconcepto social se correlacionaron negativamente con el rendimiento 

escolar. Por ello, se menciona que la forma en la cual un alumno emite juicios 

entorno a sus propias capacidades al aprender y gestionar acciones direccionadas 

alcanzar óptimos resultados académicos, influye en su rendimiento académico.  

Así mismo, en Brasil investigadores como Sacilotto y Abaid (2021), 

llevaron a cabo un estudio titulado: Autoconceito em adolescentes e suas relações 

com desempenho escolar e práticas parentais (Autoconcepto en adolescentes y su 

relación con el rendimiento escolar y las prácticas de crianza), de alcance 

correlacional, enfoque cuantitativo y corte transversal; cuyo fin era identificar la 

relación entre autoconcepto, rendimiento escolar y prácticas educativas por parte de 

los padres. Participaron 57 estudiantes entre 12 a 16 años. En cuanto a que 

instrumentos se aplicaron, se empleó la escala de Autoconcepto Niño- Joven (EAC-

IJ), Escala de Respuesta y Demanda de los Padres y los registros para el desempeño 

escolar de los adolescentes. El resultado del estudio reveló una correlación 

significativa entre las variables r=0,30; p=0,017 además, se pudo encontrar que, 

padres exigentes y afectuosos crean entornos propicios para un buen rendimiento en 

la escuela y la formación de un autoconcepto positivo.  

A su vez en Ecuador, Anchundia (2021) elaboró una investigación 

denominada: Nivel de autoconcepto en los adolescentes de 16 a 18 años que asisten 

al “Programa Académico Mi Futuro” en la ciudad de Quito en el periodo 2021, 

para alcanzar la licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Psicología 

Educativa y Orientación, con un alcance descriptivo y corte transversal; tuvo como 

finalidad establecer los niveles de autoconcepto. Participaron 126 adolescentes 
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entre 16 a 18 años, quienes resolvieron el cuestionario de Autoconcepto AF-5. Entre 

los resultados el 38 % de participantes tenía un adecuado autoconcepto global. En 

cuanto a los niveles por dimensión, dimensiones como la social, familiar y física 

alcanzaron un nivel alto, sin embargo, para la dimensión emocional y la académico- 

laboral ambas se ubicaron en el nivel bajo. Por otro parte, se hallaron diferencias en 

relación al sexo, siendo la población masculina quien evidencia una mejor 

percepción de la regulación emocional, mientras que la femenina una adecuada 

valoración de aptitudes académicas y laborales. 

 

1.5.2. Antecedentes Nacionales 

 

Guzmán (2019) en su estudio denominado: Motivación intrínseca y 

autoconcepto en estudiantes de comunicación de la Universidad de Lima – 2019, 

para obtener el título de Maestro en Educación con Mención en Docencia e 

Investigación Universitaria, con un alcance correlacional, además de un diseño no 

experimental y corte transversal; tuvo como finalidad encontrar relación entre las 

variables motivación intrínseca y autoconcepto. Participaron de la muestra 110 

estudiantes, se emplearon como instrumentos los cuestionarios de Autoconcepto 

Personal (APE) y motivación intrínseca. Encontrando que ambas variables, 

motivación intrínseca y autoconcepto se relacionan de manera positiva p < 0,05, 

Rho de Spearman = 0,416, además concluyeron que una percepción positiva de sí 

mismo guarda relación con el bienestar, la valoración de sus capacidades y la 

motivación para enfrentar nuevos desafíos.  

Por un lado, Cahuana et al. (2020) en su estudio denominado: Autoconcepto 

académico y motivación académica en jóvenes talento del departamento de Puno, 

Perú, de tipo correlacional, con un diseño no experimental y corte transversal; tuvo 

como finalidad determinar la relación entre la variable autoconcepto académico y 

motivación académica. Participaron 80 universitarios parte del programa beca 18, 

de los cuales el 48.8 % era de sexo masculino y un 51.3 % del sexo femenino. Para 

los instrumentos se empleó la sub escala de autoconcepto académico AF5 y la escala 

para la motivación académica. Encontrando una correlación moderada entre las 
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variables. Por otro lado, para la motivación intrínseca se encontró Rho = .475, p = 

.000, para motivación extrínseca Rho = .485, p = .000, mientras que, Amotivación 

la correlación fue baja Rho = -.196, p = .082. 

Deza (2020) publicó la investigación: Autoconcepto y estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa 

estatal de Trujillo, cuya finalidad fue estudiar la relación entre autoconcepto y 

estrategias de afrontamiento, la muestra estuvo compuesta por 150 estudiantes, 

utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia, se empleó como 

instrumentos el Cuestionario de Autoconcepto de Garley (2001) y la Escala de 

Estrategias de Afrontamiento en Adolescentes – ACS Frydenberg y Lewis (1996). 

Encontrando como resultado relación significativa entre autoconcepto y estrategias 

de afrontamiento.  

Por su parte, Duran (2021) elaboró una investigación titulada: Motivación 

de logro y autoconcepto académico en estudiantes de secundaria en condición de 

clases remotas, para obtener licenciatura en Psicología, con un alcance 

correlacional, un diseño no experimental y corte transversal; su finalidad era 

identificar la relación que se produce la motivación por el logro y autoconcepto 

académico en estudiantes que realizan clases bajo la modalidad virtual. La muestra 

fue de 222 estudiantes de 2° a 4° año entre los 13 a 15 años, siendo estudiantes de 

la Institución Educativa Trilce de Lima y la Institución Albert Einstein de Pasco. Se 

empleó como instrumentos la prueba de Motivación de logro académico (MLA) y 

el inventario de autoconcepto en el medio escolar (EOS-IAM). Como resultados, se 

halló correlación entre variables r=,487; p<0,000. Además, el estudio permitió 

conocer que, si el estudiante conoce sus fortalezas y cree en su capacidad para 

mostrar un buen desempeño durante una evaluación, muestra motivación para seguir 

esforzándose. 
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Así mismo, De la Cruz (2021) desarrolló un estudio denominado: 

Autoconcepto y motivación en estudiantes de nivel Primaria de la Institución 

Educativa 171-8 Javier Pérez de Cuellar, SJL 2021, con un alcance correlacional, 

además de un diseño no experimental y corte transversal; con el fin de conocer la 

relación entre autoconcepto y motivación. Participaron alrededor de 150 

estudiantes. Se utilizaron como instrumentos el cuestionario de Autoconcepto Forma 

5 (AF-5) y la Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificada. El resultado 

mostró relación significativa entre las variables.  

De la misma forma, Criado (2021) llevó a cabo un estudio denominado: 

Motivación Académica y Actitud hacia el Aprendizaje en la Modalidad Remota en 

Estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo, 2021, para alcanzar la 

licenciatura como Maestra en Docencia Universitaria, con un alcance correlacional, 

un diseño no experimental y corte transversal; cuya finalidad era establecer la 

relación entre motivación académica y actitud hacia el aprendizaje. Participaron 

177 universitarios, los instrumentos utilizados fueron la Escala de Motivación 

Académica (EMA) y el Cuestionario Actitud frente el Aprendizaje. Se halló 

relación significativa entre ambas variables, a su vez se encontró que la motivación 

académica en los participantes alcanzó un nivel alto, representando un 64.4% y en 

cuanto al nivel medio, se encontró un 34.5%. Por otro lado, en relación a la actitud 

hacia el aprendizaje se obtuvo un alto nivel de motivación siendo el 68.4%, mientras 

que, un nivel medio representa el 31.6%.  

A su vez, Rivera (2021) realizó un estudio titulado: Motivación académica 

y autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa publica de 

Ayacucho, 2021, para alcanzar el título de Maestra en Psicología Educativa, con un 

alcance correlacional, un diseño no experimental y corte transversal; su objetivo fue 

establecer relación entre motivación académica y autoestima. Con una muestra de 

197 participantes, entre los instrumentos administrados se encuentran la Escala de 

Motivación Académica de Vallerand et al (1993) adaptado a la realidad peruana por 

Vílchez (2020) y la adaptación del Inventario de autoestima de Coopersmith (1965) 

por Hiyo (2018). Encontrando que las variables investigadas se relacionan de 

manera significativa, además, se muestra la presencia de baja motivación, siendo el 
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68% y baja autoestima correspondiente al 65%. Así mismo, se concluyó que ante 

bajas expectativas académicas y una percepción de incapacidad o ausencia de 

habilidades se producen dificultades para alcanzar objetivos académicos. 

 

1.5.3. Antecedentes Regionales 

 

Quispe y Rodríguez (2020), desarrollaron un estudio titulado: Autoestima y 

rendimiento académico en estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Modesto Basadre – Tacna, 2020, para alcanzar la licenciatura 

en Psicología, con un alcance correlacional, un diseño no experimental y corte 

transversal, cuya finalidad era estudiar la relación entre autoestima y rendimiento 

académico. Participaron 43 estudiantes entre los 15 y 17 años. Se empleó como 

instrumentos el inventario Coopersmith en su versión escolar para autoestima y los 

registros de notas que permitían evaluar el rendimiento académico. Encontrando 

como resultado relación entre variables, Rho de Spearman = 0,721.  

Por su parte, Carrillo (2021) desarrolló un estudio denominado: Motivación 

y rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de una Universidad Pública 

de Tacna, con un alcance correlacional-causal, además de un diseño no 

experimental y corte transversal; el objetivo del estudio fue establecer relación entre 

los niveles de motivación y rendimiento académico por asignatura. Participaron 90 

estudiantes que pertenecían al 3er y 4to año, se empleó como instrumento el 

cuestionario de Motivación hacia el aprendizaje MAPE-3. En relación al resultado, 

se halló una motivación media siendo el 75 %, seguido por un nivel alto que 

corresponde al 15 %. Así mismo, el estudio permitió evidenciar que quienes 

presentan una motivación intrínseca alta, a pesar de las actividades complejas en 

algunos cursos, tienden a comprometerse más con sus responsabilidades y alcanzar 

un mejor desempeño.  
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De la misma forma, Criollo (2021) en su investigación: Motivación y hábitos 

de estudio en estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución 

Educativa de Tacna, 2021, para alcanzar el título profesional de Maestra en 

Psicología Educativa, con un alcance correlacional, un diseño no experimental y 

corte transversal; con el objetivo de conocer la relación entre la motivación y 

hábitos de estudio. Participaron 114 estudiantes de 5to año de la institución San 

Martín de Porres, se aplicaron como instrumentos la Escala de Motivación (EMA) 

y el Inventario de Hábitos de estudio (CASM-85). En cuanto a los resultados, 

revelaron relación entre las variables de estudio, además, se identificó que cuanto 

mayor es la fuerza interna del estudiante, buscará mejores estrategias para lograr un 

óptimo desempeño, persistiendo durante el proceso a pesar de las dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.6. Definiciones Básicas  

 

1.6.1. Autoconcepto 

 

Representa una interpretación personal y reflexiva en relación a las 

aptitudes, preferencias y valores de cada individuo, que se van construyendo de 

manera constante por medio de las experiencias con el entorno (Morales, 2021). 

 

1.6.2. Autoconcepto Familiar 

 

Comprende la valoración cognitiva que tiene cada persona sobre los 

miembros de su familia, en relación a la cercanía, integración, desarrollo y 

afectividad a partir de su interacción continua (Ibarra, 2020). 

 

1.6.3. Autoconcepto Físico  

 

Conjunto de percepciones que realiza la persona sobre su condición física, 

habilidades, apariencia y actitud hacia su propio cuerpo, permitiendo la 

construcción de su identidad (Cadena & Cardozo, 2021). 

 

1.6.4. Autoconcepto Intelectual 

 

Representa el valor que brinda la persona a su desempeño y capacidad para 

aprender cosas nuevas, así como de su competencia y eficacia al enfrentar desafíos 

o alcanzar objetivos (Martos, 2020).   
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1.6.5. Autoconcepto Personal 

 

Imagen global que un individuo desarrolla a cerca de sí mismo, la cual va 

formando a partir de la percepción de su identidad, autonomía y sentido de 

responsabilidad (Quintero, 2020). 

 

1.6.6.  Autoconcepto Social  

 

Percepción que se forma sobre de las habilidades interpersonales, es decir 

la manera en que un sujeto puede desenvolverse e interactuar con la sociedad, al ser 

parte de la dimensión social busca refuerzos que le permitan ser aceptado y obtener 

reconocimiento (Bermeo, 2021). 

 

1.6.7. Desmotivación  

 

Estado de desánimo que se presenta cuando no se alcanzan las metas u 

objetivos trazados, el interés, entusiasmo y disposición por aprender disminuyen 

considerablemente, por lo que el desempeño se ve afectado (Londoño, 2018). 

 

1.6.8. Motivación Académica 

 

Se entiende como el proceso en el que un estudiante se muestra 

comprometido aprender, su interés por adquirir conocimientos le permite gestionar 

acciones que hagan accesible su aprendizaje (Gil et al., 2019). 

 

1.6.9. Motivación Extrínseca  

 

Impulso que una persona manifiesta al ejecutar acciones con la finalidad de 

obtener alguna recompensa o reconocimiento luego de realizar una actividad (Peña, 

2022).    
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1.6.10. Motivación Intrínseca  

 

Nace a partir del interés personal, factores internos y las propias necesidades 

psicológicas, que movilizan a las personas sin que exista un beneficio externo 

(Cedeño, 2022). 

 

1.6.11. Sensación de Control  

 

Creencia entorno a la capacidad para obtener los recursos y eficacia 

necesaria, que permita alcanzar un objetivo, resolver un conflicto, incrementar la 

posibilidad de éxito y evitar un final negativo (Luchini, 2021). 
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Capítulo II 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Autoconcepto 

 

2.1. Definición 

 

De acuerdo con García (2001) la autopercepción es una de las características 

psicológicas más importantes en la persona, pues representa la interpretación que el 

individuo tiene sobre sí mismo, además no se limita a describir solo conductas 

observables, ya que, reconoce fundamentalmente la importancia de las creencias 

que desarrolla el individuo.  

En cuanto a Morí (2002) menciona que representa la capacidad de 

introspección, autoevaluación, identidad y autopercepción, mediante el cual las 

personas pueden observarse a sí mismas.  

Por otro lado, Gorostegui y Dörr (2005) señalan que, al ser una descripción 

racional permite generar cogniciones entorno a las capacidades, limitaciones, 

aptitudes y valores, las cuales direccionan la forma de responder ante el medio, 

contribuyendo a una mejor gestión de conductas y fomentando el bienestar 

emocional.  

Así mismo, Montoya et al. (2018) afirma que este constructo es primordial 

en la consolidación de la personalidad y la competencia social, debido a que la 

valoración cognitiva ejerce una fuerte influencia sobre las expectativas y la 

motivación para alcanzar algún objetivo. 

De acuerdo a Cortés y Noaba (2022) el autoconcepto es un constructo que 

entre sus características destaca por ser flexible, dinámico y multidimensional, ya 

que está en constante transformación y es capaz de redefinirse conforme el ser 

humano atraviesa distintas etapas en su vida. 
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2.2. Origen del Autoconcepto 

 

De acuerdo a lo expuesto por Cazares (2015) el autoconcepto empieza a 

cobrar relevancia dentro del contexto filosófico gracias a distintos filósofos griegos 

como Platón y Sócrates, quienes destacaron el valor de explorar y conocer a 

profundidad el interior, como parte esencial del propio entendimiento del ser 

humano. 

Posteriormente, Rojas y Romero (2018) refieren que el estudio del 

autoconcepto se trasladó al campo de la psicología, en el que destaca Williams 

James al ser el primero en investigar y teorizar el autoconcepto, encontrando que la 

persona se forma a partir de estructuras como el “Yo existencial”, caracterizado por 

ser la parte con mayor conocimiento de su identidad, mientras que, la otra parte 

“empírica” que coexiste recibe e integra las experiencias subjetivas sobre sí mismo 

y los demás. Otro autor con gran influencia en el desarrollo de este constructo fue 

Carl Rogers, para quien el sí mismo representa un factor central en la consolidación 

de la personalidad, ya que se forma a partir de la autoimagen, entendida como la 

manera en que el individuo se ve, la autoestima, enfocada en conocer el valor que 

se atribuye y el Yo ideal, que refleja la forma en cómo le gustaría verse.  

Por su parte, Fitts (1998) citado en Hernández y Amar (2005) define al 

autoconcepto como el medio en el que se produce la comprensión del sí mismo, se 

compone por tres dimensiones, siendo la identidad el nivel cognitivo, la 

autosatisfacción el nivel afectivo y la conducta el nivel conductual. 

Harter (2012) más adelante describe al autoconcepto como una construcción 

cognitiva que se va transformando a partir de las etapas del desarrollo, con forme 

evoluciona el proceso cognitivo e interactúa de manera constante con el entorno, la 

capacidad en los niños de organizar e integrar etiquetas a partir de la experiencia, 

les permite elaborar juicios sobre los atributos o características personales que los 

diferencia de los demás. Es así que, los enfoques que a través del tiempo han 

abordado el autoconcepto, dieron lugar a su consolidación, permitiendo reafirmar 

su trascendencia dentro del bienestar emocional (Velázquez & Galindo, 2020).  
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2.3. Desarrollo Evolutivo  

 

Diversos autores explican que el autoconcepto atraviesa una serie de 

estadios, en donde las percepciones van adaptándose a las condiciones que lo 

rodean. Como plantea L’ecuyer (1978) citado en Vázquez (2017), el autoconcepto 

se ve sujeto a seis etapas, entre las que se encuentran: (a) La emergencia del yo, que 

oscila entre los 0 y 2 años, durante este periodo se va formando la primera imagen 

corporal gracias a las inferencias que se realizan sobre el propio cuerpo. Es aquí que 

el menor distingue los principales rasgos de su cuerpo y es capaz de distanciarse del 

entorno. (b) El reconocimiento del yo, que se presenta alrededor de los 2 a 5 años, 

da inicio cuando existe conciencia sobre la propia existencia y la de los demás, 

gracias al lenguaje se logra expresar con claridad el Yo y el Mí, unificando su 

entendimiento. (c) Ampliación del yo, surge entre los 5 a 12 años, se caracteriza por 

la exposición constante a experiencias dentro del contexto familiar, permitiendo 

reconocer las nuevas habilidades que puede ejecutar. Por lo que, genera inferencias 

sobre su aprendizaje, siendo de las más importantes que después de explorar y 

conocer la información nueva, esta puede ejecutarse. (d) Distinción del yo, se 

produce desde los 12 a 18 años, gracias a los cambios propios de la pubertad, se 

experimenta una reintegración de la imagen corporal, además, se hace más fuerte el 

interés por alcanzar mayor autonomía, reafirmar su identidad, recibir 

reconocimiento y aprobación en su entorno. Es por ello que, la interacción social se 

convierte en una prioridad. (e) Madurez del yo, se establece entre los 20 a los 60 

años, existe una consolidación y evaluación de todo lo alcanzando hasta el 

momento. (f) Declive general, aparece desde los 60 años en adelante, aquí 

nuevamente se presentan alteraciones en la imagen corporal debido al 

envejecimiento.  

 

2.4. Autoconcepto Durante la Adolescencia  

 

La adolescencia representa un periodo en el que surgen dudas sobre la 

identidad. La búsqueda constante de nuevas descripciones de sí mismos se convierte 
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en un proceso complejo y continuo, en el que la redefinición del yo es el eje central 

de su mundo (Alarcón, 2018).  

Palacios y Coveñas (2019) sostienen que al tener distintas experiencias en 

donde las percepciones van cambiando en cada etapa del desarrollo, se establecen 

ideas sobre quiénes somos y de lo que podemos hacer en cada una de ellas. Pero sin 

lugar a dudas, es la adolescencia el momento en el que la formación de la identidad 

adquiere gran importancia, ya que se construyen diferentes self que se modifican 

según la influencia social y los roles que asumen. Sin embargo, al tratar de integrar 

las diversas descripciones, resulta complejo descifrar que self muestra la realidad y 

cuales son inciertos y deforman las percepciones correctas (Molina et al., 2017). En 

cuanto a Mathiyalagan y Maheswari (2022) durante este periodo existe mayor 

predisposición para adquirir aprendizajes que logren trascender a lo largo de las 

etapas del desarrollo, siendo la vida adulta uno de ellos.  

Al ser el autoconcepto un constructo que se va formando como resultado de 

la interacción con el entorno, está sujeto a las interpretaciones que se obtengan de 

los desafíos, eventos estresantes o logros. Es decir, tiene la capacidad de 

modificarse de acuerdo a la visión que predomine, por lo tanto, aquellos 

adolescentes que construyan un autoconcepto adecuado y próximo a la realidad, 

cuentan con más herramientas para resolver problemas, gestionar sus conductas y 

adquieren mayor seguridad. Mientras que, quienes alcanzan un autoconcepto poco 

saludable, basado en una imagen ideal o negativa, experimentan dificultades 

emocionales, conductuales y de adaptación. Por lo tanto, el autoconcepto representa 

un indicador importante de bienestar, ajuste personal y social (Blanco et al., 2021). 

 

2.5. Diferencias Entre Autoconcepto y Autoestima 

 

Para, García y Musitu (2014) la diferencia entre ambos constructos se 

explica de la siguiente forma, el autoconcepto guarda relación con las percepciones 

del sí mismo, por su parte, la autoestima representa una evaluación emocional del 

autoconcepto. Por otro lado, López (2017) describe como la autoestima se asocia a 

la valoración y aceptación del individuo, busca obtener una imagen positiva, 
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mantener una relación saludable consigo mismo y lograr la satisfacción. Cuando la 

autoestima es saludable favorece la confianza, autoaceptación y competencia, sin 

embargo, para establecerse necesita del autoconcepto.  

Así mismo, Cortés y Noaba (2022) describen algunas diferencias a partir de 

su conceptualización, en cuanto al autoconcepto este representa una interpretación 

mental del aspecto físico y del sí mismo, es cognitivo, se produce entre lo objetivo 

y subjetivo, además guarda relación con la memoria declarativa; mientras que, la 

autoestima otorga valor a las características del autoconcepto, tiene un fuerte 

componente emocional, es subjetiva y guarda relación con la memoria implícita.  

 

2.6. Importancia del Autoconcepto 

 

De acuerdo con Mejía (2007) el valor del autoconcepto se encuentra en el 

aporte que brinda para la consolidación de la personalidad, pues influye a nivel 

cognitivo al contar con esquemas que guían la forma de pensar, a nivel social al 

favorecer la interacción con el entorno y a nivel conductual, ya que las conductas 

están sujetas a las interpretaciones mentales. Es así que, el autoconcepto es 

considerado como una necesidad indispensable para un adecuado funcionamiento 

y autorrealización.  

Por su parte, Guitrón (2013) explica como el autoconcepto cumple un rol de 

funcionalidad, al intervenir en el proceso cognitivo permitiendo gestionar mejor las 

conductas a través del análisis, el cual facilita la incorporación de conocimientos, 

es capaz de potenciar la interacción con el entorno generando una respuesta de 

adaptación al cambio y contribuye a la valoración de la persona, gracias a la 

percepción que se alcanza sobre las características de cada individuo a partir de sus 

experiencias. Del mismo modo, Ibarra y Jacobo (2016) destacan que el 

autoconcepto al estar presente en distintos contextos logra ser multidimensional, lo 

que permite un desarrollo flexible, el cual requiere fomentar desde la infancia las 

creencias sobre sí mismo, a través de la integración de las percepciones, vivencias 

o reflexiones sobre aspectos emocionales, psicológicos o físicos. 
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2.7. Niveles de Formación  

 

Para Ambríz (2018) el autoconcepto se forma a partir de componentes 

como: (a) Un nivel de socialización, siendo estos la interacción con la familia, 

amigos, compañeros, etc. Al vincularse de esta forma se logra conocer cómo se 

percibe el individuo a sí mismo. (b) El nivel de aspiración, implica la expectativa 

detrás del éxito en una situación determinada, es decir, si se muestra un concepto 

deficiente disminuye la posibilidad de ser eficiente en su conducta. (c) El nivel de 

motivación, guarda relación con la respuesta que reciba del entorno, si las personas 

alrededor actúan con compromiso, entusiasmo y constancia, su conducta es capaz 

de motivar para obtener éxito.  

 

2.8. Funciones del Autoconcepto 

 

Como expresa García (2003), entre las funciones principales del 

autoconcepto se encuentra la regulación del comportamiento, pues permite obtener 

una comprensión del ambiente social al generar responsabilidad en las acciones que 

se llevan a cabo al relacionarse. Al fomentar un autoconcepto saludable desde 

etapas influyentes como la adolescencia, se espera lograr un adecuado ajuste 

psicosocial.  

Por su parte, Saura (2002), plantea que se convierte en un generador del 

desempeño académico, al ser el resultado de información que fue filtrada sobre el 

reconocimiento de capacidades, deseos, valores y limitaciones, puede predecir 

hasta cierto punto las actitudes o conductas.  

De la misma forma, Galindo (2013) sostiene que el autoconcepto cuenta con 

funciones como: (a) Facilitar la relación con el medio, el autoconcepto ajusta las 

reacciones a las circunstancias, mostrando el modo como al emplear sus propios 

conocimientos, aquellas personas con un autoconcepto favorable desarrollan más 

habilidades orientadas a la resiliencia, asertividad, proactividad y liderazgo, las 

cuales predicen relaciones satisfactorias con su entorno. (b) Condicionar el accionar 

de la persona, es decir, dependiendo de las inferencias realizadas, quienes muestren 
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una percepción negativa tienden a obtener resultados negativos en su desempeño; 

mientras que, una percepción adecuada se asocia a resultados positivos. (c) Es capaz 

de generar cambios, el conocer las autopercepciones favorece la manera en que se 

interpretan las virtudes y defectos, al identificar que algún aspecto interfiere en el 

adecuado desarrollo, se activan respuestas orientadas buscar alternativas.  

Por el contrario, cuando el autoconcepto es distorsionado o negativo, existe 

incapacidad para lograr una mejora. (d) Influye en las metas y los objetivos, cuando 

el autoconcepto es saludable surge un deseo constante de superación y las 

aspiraciones personales o laborales incrementan. 

 

2.9. Teorías Entorno al Autoconcepto  

 

De acuerdo a García (2001) existen distintas teorías que explican el 

autoconcepto, sin embargo, para la presente investigación se tomará en cuenta las 

bases teóricas sobre las que nace el instrumento. 

 

2.9.1. Teoría Cognitiva Social 

 

Desde la teoría de Albert Bandura se ha descrito como el aprendizaje se va 

adquiriendo a través de la observación, así mismo, indica que durante en la primera 

infancia los niños determinan el modelo que tomarán como referente para construir su 

identidad, al producirse esta interacción entre el medio y la persona, se demuestra cómo 

el entorno social influye en el desarrollo de autoconcepto.  

 Al mismo tiempo, resalta el rol que cumplen las autorreferencias, pues se 

convierten en un elemento mediador para las conductas y el entorno, gracias a la 

interpretación que se realiza a partir de la observación, se forman espacios de 

conocimiento, discusión y debate sobre las conductas, logrando anticipar la modificación 

de conductas que no son funcionales. De este modo se entiende que, aquellas 

autopercepciones que se formulan sobre la persona, se convierten en el precedente de las 

acciones (Ornelas et al., 2012). 
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2.9.2. Teoría Social 

 

Para Coopersmith (1967) citado en Callaza y Molero (2013) la familia cumple 

un rol significativo en la estructura cognitiva de los niños, pues permite sistematizar 

la información obtenida en la dinámica familiar, que, al enviar mensajes 

constantemente va estableciendo un autoconcepto que evoluciona en relación a la 

edad. Existen algunas condiciones a las que se encuentran sujetos las personas, estas 

implicarían: (a) La aceptación familiar, que favorece el desarrollo del sentido de 

pertenecía, en el que un niño llega a sentirse parte importante de su contexto. (b) 

Límites educativos, los cuales necesitan ser claros y aceptados por los niños. (c) 

Respetar la toma de decisiones en los menores cuando permanezcan dentro de las 

normas de convivencia. (d) Validar las emociones a través de la comunicación 

asertiva.  

 

2.9.3. Teoría Humanista  

 

Con base en Combs y Rogers (1974) citado en Gonzáles (2015), el 

autoconcepto debe entenderse desde una perspectiva interna, ya que el sí mismo 

ideal adquiere un rol fundamental, pues la autoaceptación depende de la relación 

entre las imágenes reales e ideales que se formen. En consecuencia, el modo de 

comportarse resulta del significado que una persona le atribuye a su experiencia, es 

decir, lo que uno cree que es. A pesar de que gran parte de las percepciones vienen 

del exterior, el autoconcepto actúa como filtro entre la situación y la creencia, 

determinando lo que se acepta.   

 

2.9.4. Teoría del sí Mismo 

 

Según García (2008) desde la perspectiva de William James, esta teoría 

destaca que conforme se va desarrollando la autonomía y el sentido del yo, la 

persona es capaz de reconocer quien es realmente y alcanzar una percepción más 

positiva y reflexiva. Para Moreno, et al. (2015) bajo esta teoría se encuentran dos 
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componentes.  

En primer lugar, el enfoque social en el que, para la construcción de la 

imagen personal, se da lugar a los roles sociales, el medio y la comunicación 

interpersonal, ya que demuestra como en cada contexto se va formando creencias 

dependiendo de los roles que asume gracias a la sociedad o por sí mismo. 

En segundo lugar, el enfoque individualista que, a diferencia del enfoque 

anterior, no le resta importancia a la interacción con el medio, sin embargo, busca 

estudiar el valor que poseen factores internos en el surgimiento de self, a su vez, 

trata de generar un equilibrio entre la influencia del exterior, las percepciones del 

medio y la percepción individual, este enfoque desarrolla una concepción particular 

de sí mismo.  

 

2.10. Modelos que Explican el Autoconcepto  

 

2.10.1. Modelo Unidimensional  

 

De acuerdo con de Rosenberg (1962) y Coopersmith (1967) citado en Duran 

(2021) este modelo alude a la valoración general del autoconcepto, es decir, 

concebirlo como un todo. Al obtener una percepción global, esta podrá influir sobre 

el resto, por lo cual, ante una actividad independiente en un área como la académica, 

para realizar inferencias será necesario contar antes con una percepción general. 

Esto se explica gracias a lo encontrado por Coopersmith, quien notó que tanto niños 

como preadolescentes realizan poca distinción ante logros y aprendizajes que 

provienen de diferentes experiencias en cada contexto. Sin embargo, son capaces 

de reconocer y responder frente a logros generales, además permite explicar cómo 

es más un concepto unificado que dividido en dominios. 

Esta premisa difiere de lo que posteriormente desarrollaron nuevos autores, 

quienes brindaron especial atención a los aspectos que se repiten en los diferentes 

contextos y no en las distintas respuestas que pueden presentarse en cada 

dimensión.  
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2.10.2. Modelo Multidimensional 

 

Shavelson et al. (1976) menciona que este constructo cuenta con una 

multidimensionalidad que le permite interactuar con distintos contextos conforme 

atraviesa diversas etapas de la vida. A continuación, se presentan algunos modelos 

de autoconcepto: (a) Modelo de factores independientes, muestra que no se presenta 

correlación para los diferentes elementos del autoconcepto. (b) Modelo de factores 

correlacionados, este modelo explica que los aspectos del autoconcepto se 

encuentran interconectados, además reciben mayor soporte experimental a 

diferencia de otros modelos independientes. (c) Modelo multifacético, señala que 

existe un área principal en la que se muestran distintas categorías. (d) Modelo 

multifacético taxonómico, que a diferencia del anterior cuenta con dos categorías, 

en la que cada uno comprende dos niveles en adelante. (f) Modelo compensatorio, 

el cual explica que las dimensiones se van complementando a partir de una fase 

general. (g) Modelo jerárquico, este modelo defiende que el autoconcepto se va 

construyendo en base a dimensiones que se complementan en orden jerárquico. 

 

2.10.3. Modelo Cognitivo  

 

Para el modelo cognitivo el autoconcepto representa las bases de la 

personalidad, pues influencia en la conducta independientemente del ajuste, 

bienestar personal o la imagen real e ideal. Es entendido como un conjunto de 

conceptos que se van formando de forma consistente y jerárquica a partir de las 

dimensiones humanas. Se diferencia de los demás modelos al brindarle un valor 

significativo a la memoria, ya que, para su elaboración requiere de la atención, 

selección y procesamientos de percepciones (Córdova & Meza, 2021). 

 

2.10.4. Modelo Teórico de Musitu y García 

 

Para Musitu y García (2001) el autoconcepto nace a partir de las 

experiencias que forma la persona con el entorno y las atribuciones de su conducta, 
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así mismo, se compone por elementos emocionales, físicos, sociales y académicos 

buscando construir un esquema cognitivo que le permita interpretar su entorno, por 

lo que dentro de su modelo teórico consideran las siguientes dimensiones.  

La dimensión autoconcepto académico, explica como el adolescente percibe 

su desempeño en el rol de estudiante, para ello, considera el soporte que le brinda 

el grupo al que pertenece, maestros y compañeros, ya que, en este proceso comienza 

a identificar sus objetivos, competencia y visión sobre el futuro. 

La dimensión autoconcepto familiar, reconoce la interpretación que le da el 

adolescente a su implicación dentro del núcleo familiar, el cual se relaciona al nivel 

de confianza o cercanía y el tipo de afecto que encuentra en sus relaciones 

familiares. 

La dimensión autoconcepto social, describe como el adolescente evalúa su 

desempeño en relación a la interacción social, dentro de esta dimensión, se 

encuentran dos ejes importantes, el primero está relacionado a las conexiones con 

las que cuenta la persona y si logra acceder a ellas o presenta complicaciones para 

mantener y expandir su medio social. El segundo eje, por su parte, destaca las 

cualidades necesarias para efectuar una adecuada interacción entre las que se 

encuentra el asertividad, escucha, empatía, entre otras.  

La dimensión autoconcepto emocional, se caracteriza por la forma en que el 

adolescente logra percibir su estado emocional, comprende su causalidad y alcanza 

un grado de responsabilidad. Encontrando como eje principal la apreciación 

completa de su estado emocional y como eje secundario situaciones en las que se 

ven involucradas personas externas. Se debe señalar que, esta dimensión tiende a 

relacionarse con los estilos parentales, en los que una relación adecuada se asocia a 

un mayor entendimiento, validación y contención de las emociones, mientras que, 

una relación negativa propicia sentimientos de apatía, insensibilidad y represión. 

La dimensión autoconcepto físico, percibe la imagen que un adolescente 

desarrolla en relación a la forma de su cuerpo y el atractivo con el que cuenta, los 

principales ejes valoran los hábitos saludables, el deporte y si existe comodidad con 

su apariencia.  
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Es decir, un adecuado autoconcepto físico implica cuidar el cuerpo, buscar 

el bienestar, la salud y un buen rendimiento, motivado por alcanzar el éxito (Musitu 

& García, 2001).   

 

2.11. Dimensiones del Autoconcepto  

 

Según Garley (2001) autora del cuestionario se autoconcepto CAG, se 

muestran a continuación las siguientes dimensiones:  

La dimensión de autoconcepto físico, esta dimensión forma parte de las 

distintas evaluaciones del autoconcepto, debido a que representa uno de los 

principales aspectos que los niños perciben durante el desarrollo, como resultado, 

ocurren cambios respecto a los esquemas que se producen en la pubertad y 

adolescencia. Cabe mencionar también que, tiende a evidenciarse distinciones entre 

los dos sexos. 

La dimensión de autoconcepto social, considerando la teoría existente, se 

encuentra que la capacidad de generar conexiones, ser aceptado por el entorno y 

mantener relaciones saludables con los pares. Tiene un impacto en el ajuste 

personal, pues si una persona no se siente aceptada por el contexto más próximo, 

mostrará más dificultades para aceptarse a sí mismo. Por este motivo, la aceptación 

por parte de compañeros y amigos cobra cada vez más importancia en fases como 

la infancia y la adolescencia. 

La dimensión autoconcepto familiar, esta dimensión no se encuentra en 

todas las pruebas de autoconcepto, sin embargo, distintos modelos y teorías 

mencionan que, para el desarrollo general de sí mismo las experiencias familiares, 

dinámica y la respuesta de los miembros es influyente sobre la visión que 

construyen. 

La dimensión de autoconcepto intelectual, a través de las investigaciones se 

ha comprobado que, dentro del ámbito educativo la interpretación que realizan los 

docentes sobre el desenvolvimiento de los estudiantes afecta la valoración cognitiva 

de los mismo y por consecuencia su predisposición o futuras conductas. 
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La dimensión de autoconcepto personal, es la dimensión que resume las 

demás evaluaciones, ya que constituya una valoración global de la persona en sus 

distintas facetas, es completamente cognitiva y se realiza de forma constante, 

permite conocer la percepción sobre el desempeño en algún área, tarea o actividad. 

 La dimensión de sensación de control, es una dimensión reciente la cual 

destaca las creencias de control, están formadas por la expectativa de eficacia, es 

decir sobre qué acciones incrementan la probabilidad de éxito, mientras que, las 

otras creencias buscan conocer si la persona será capaz de gestionar este tipo de 

acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Capítulo III 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Motivación Académica 

 

3.1. Definición  

 

Según Vallerand y Thill (1993) la motivación se define como fuerzas 

internas, externas o una combinación de las dos que impulsan el inicio, dirección, 

persistencia e intensidad del comportamiento.  

Por su parte, Herrera et al. (2004) lo describe como un proceso que guía el 

punto de partida, dirección y frecuencia en que se manifiesta una conducta, se ve 

sujeto a la interpretación de la imagen personal, así como de los desafíos que debe 

afrontar, por lo que busca constantemente alcanzar metas. En este sentido, la 

motivación académica representa el impulso que requiere el alumno para persistir 

y alcanzar la satisfacción al obtener un logro. Así mismo, Duran (2021) coincide al 

afirmar que la motivación académica incentiva a los estudiantes al adecuado 

cumplimiento de sus responsabilidades. Sin embargo, destaca la manera en que 

promueve el uso de recursos cognitivos, permitiéndole concretar una tarea 

específica y adquirir simultáneamente aprendizajes significativos. 

 Se debe agregar que, desde la psicología se ha estudiado a la motivación 

como un factor influyente en el papel que desempeñan las personas en contextos 

educativos y laborales, ya que, al mostrar un interés interno o externo en alguna 

tarea y contar con valoración adecuada sobre el posible resultado, se crean las 

condiciones necesarias para aproximarse a la meta deseada (Pérez, 2017).  

Así mismo, la motivación académica se transforma en un factor relevante al 

aprender, pues lleva al alumno a mostrar mayor interés por comprender y adquirir 

habilidades, permite la búsqueda constante de soluciones, además de incrementar 

el tiempo y esfuerzo que se brinda a una tarea. Es así que, en la actualidad, a pesar 

de que la conducta se origine a partir de un aspecto interno o externo, los efectos 

sobre las metas académicas, el rendimiento, autoeficacia y los enfoques del 

aprendizaje serán diferentes (Bryndum et al., 2005 citado por Rivadeneira, 2022).  
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3.2. Componentes de la Motivación Académica 

 

Algunos componentes que permiten comprender como se desarrolla la 

motivación académica son los siguientes. 

 

3.2.1. Componente de Valor Asignado a las Tareas 

 

Según Atkinson (1987) citado en Maceiras et al. (2015) las expectativas de 

éxito y el valor del incentivo son dos elementos claves para producir una motivación 

de logro, ya que describen como la relevancia que se le brinda a ejecutar de forma 

adecuada una tarea, es determinante en el nivel de compromiso de la misma.  

Por otra parte, Morales (2017) señala que es importante reconocer que las 

investigaciones orientadas a estudiar las metas académicas, han permitido 

identificar clases de metas, entre ellas metas de rendimiento, en la que se busca 

exponer ante el entorno la competencia personal, mientras que, las metas de 

aprendizaje, se orientan a desarrollar de manera constante la competencia y el 

conocimiento sobre la ejecución de las tareas. Lo explicado anteriormente, permite 

comprender como desde el componente de valor, es fundamental conocer el motivo 

e intención detrás de alguna tarea.   

 

3.2.2. Componente Motivacional de Expectativa 

 

Para Weiner (2001) la autopercepción y las creencias sobre uno mismo 

resaltan el papel del self en la motivación como en el aprendizaje, debido a que el 

autoconcepto contribuye al desarrollo de creencias que la persona establece sobre 

el control de las situaciones, autoeficacia, competencia y metas. La incorporación 

de este componente se convierte en un punto clave cuando guía las conductas que 

favorecen los sentimientos de autoeficacia y competencia. 
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Así mismo, Beltrán (1998) refiere que la expectativa contribuye a la 

valoración del alumno sobre su capacidad para dominar una tarea, así como las 

creencias sobre su actuación.  Es otras palabras, el tipo de esquemas que se van 

afianzando en la persona, llegan a influir en sus respuestas, generando una 

predisposición a inhibirse o tomar el control, de esta forma, un alumno que confía 

en sus habilidades, incrementará su esfuerzo y persistencia, mientras que, quienes 

cuenten con una valoración que cuestione sus aptitudes adoptarán una postura que 

fácilmente podrá dejar la constancia y compromiso. Es por ello, que este 

componente refuerza el valor en la percepción de capacidad.   

 

3.2.3. Componente Afectivo y Emocional de la Motivación 

 

El componente afectivo permite descubrir las reacciones afectivas que se 

forman a partir del resultado de una expectativa, buscan entender la causalidad 

detrás de las conductas, las cuales pueden orientarse a la satisfacción cuando el 

resultado se aproxima a lo que esperan o de frustración cuando es completamente 

distinto (Garrote et al., 2016). 

 

3.3. Importancia de la Motivación en el Aprendizaje 

 

Ormrod (2005) menciona que la motivación interviene en el aprendizaje 

favoreciendo su desarrollo, por lo que, parte de este impacto positivo se describe a 

continuación:  

En primer lugar, incrementa el nivel de energía en la persona, permitiendo 

que se realice mayor actividad y se establezca un compromiso constante, que por 

consecuencia potencia sus habilidades y lo aproxima al logro de sus metas. 

En segundo lugar, direcciona las metas u objetivos, la motivación influye en 

el proceso de elección sobre el cual se determinan las acciones a realizar y las 

consecuencias que encuentran reforzantes.  

En tercer lugar, permite el inicio de las actividades y la constancia de las 

mismas, al sentir motivación, la probabilidad de que la persona actúe por iniciativa 



36 

 

propia contribuye a una mejor respuesta frente a los obstáculos, pues tiene la 

capacidad de persistir, replantear sus alternativas y tomar decisiones. 

En cuarto lugar, interfiere en los métodos que se emplean para generar un 

aprendizaje, al realizar una actividad se interioriza todo lo que se observa o escucha 

dentro y fuera de clases. 

 

3.4. Enfoques 

 

Al ser la motivación un constructo estudiado desde diversos enfoques, se 

tomará en cuenta las bases teóricas sobre las que nace el instrumento (Vallerand et 

al., 1992). 

 

3.4.1. Enfoque Conductual 

 

Para Cardozo (2008) desde este enfoque, los conductistas consideran que la 

motivación, así como el aprendizaje se ve expuesto a condiciones ambientales, en 

las que están presentes el castigo, refuerzo y moldeamiento, los cuales permiten 

mostrar cómo se produce el aprendizaje y los principios de la motivación. Por ende, 

las recompensas del ambiente y los castigos que se impongan, son capaces de 

predecir la motivación frente al estudio y el éxito escolar.  

En el conductismo, el condicionamiento está presente en distintas áreas, por 

ejemplo, dentro del ámbito académico, un maestro es capaz de intervenir y generar 

las condiciones adecuadas para alcanzar un aprendizaje. Así mismo, desde esta 

perspectiva, la motivación es el resultado de una conducta aprendida, por lo que, el 

refuerzo explica cómo en función de las contingencias, se pueden producir cambios 

en el aprendizaje, la práctica y la forma de reaccionar. Esto explica como los roles 

que asumen docentes y padres pueden llegar a despertar la curiosidad y compromiso 

en los estudiantes, haciendo que estos se aproximen a las conductas esperadas o se 

distancien de aquellas que no son funcionales (Harter, 2001). 
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3.4.2. Enfoque Cognitivo  

 

Por su parte, Loayza (2015) refiere que el enfoque cognitivo resalta la 

importancia del aspecto intrínseco en la motivación, pues a partir de las 

percepciones sobre una determinada tarea es que se promueven conductas asociadas 

a la expectativa sobre el resultado, la satisfacción por alcanzar un aprendizaje, el 

compromiso y los sentimientos de logro. Es decir que, para generar aprendizajes 

significativos se deben cumplir dos condiciones: (a) La primera condición, señala 

que el contenido necesita ser valioso para la persona, ya que de este modo se 

encontrará más motivado. (b) La segunda condición, afirma que para asimilar un 

conocimiento debe existir previamente una estructura cognitiva sobre algunos 

elementos o criterios que permitan conexión con lo aprendido. 

 

3.4.3. Enfoque Humanista  

 

Según Ubaldo (2014) las teorías humanistas reconocen el valor de la 

motivación intrínseca, así como el de las necesidades, debido a que, a partir de ellas 

promueven acciones orientadas a alcanzar metas que le permitirán satisfacer sus 

necesidades. Además, sugiere creer en la capacidad humana y el logro de las metas 

vinculadas al bienestar. Una de las figuras representativos en el humanismo es 

Abraham Maslow, quien en su teoría explicó la jerarquía de las necesidades que la 

persona busca satisfacer, entre ellas se encuentran las necesidades fisiológicas, 

orientadas a la supervivencia comida, agua, sueño u otras afines, necesidades de 

seguridad, centradas en mantener el orden y estabilidad en la vida, como la 

vivienda, ingresos o salud física, necesidades sociales, que implican el sentido de 

pertenencia y aceptación de los padres, amigos o compañeros, necesidades de 

estima o reconocimiento que proporcionan autonomía, confianza y seguridad en sí 

mismos, mientras que, las necesidades de autorrealización, aparecen cuando la 

persona se siente satisfecha por los logros alcanzados. 
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3.5. Constructos Teóricos Relacionados a la Motivación Académica 

 

A continuación, se presentan los constructos teóricos asociados a la 

motivación académica. 

 

3.5.1. Autoeficacia Académica 

 

Cartagena (2008) señala que es la convicción que tiene un alumno sobre el 

éxito que obtendrá una conducta determinada, además incluye la valoración que se 

le da a las habilidades empleadas para desarrollar una actividad, por lo que, un 

alumno que posee una baja autoeficacia, tiende a mostrar más dudas sobre su 

aprendizaje, así como evitar involucrarse directamente y de forma constante en las 

actividades. Mientras que, el alumno con una autoeficacia adecuada es consecuente 

y logra comprometerse con las tareas a pesar de las dificultades. En cuanto a 

Caballero (2006) define la autoeficacia como un concepto que puede variar 

dependiendo de las circunstancias y el grado de dificultad, pues juzga la capacidad 

para ejecutar acciones de forma eficaz, lo que afecta cómo la persona piensa, siente 

o actúa. 

 

3.5.2. Motivación de Logro  

 

En recientes estudios sobre la motivación académica se ha mencionado a la 

motivación de logro, ya que se considera como una fuerza interna que trata de 

mostrar un desempeño adecuado próximo a la excelencia o alcanzar logros 

superiores, el cual se va aprendiendo a través de las experiencias y se manifiesta en 

distintas etapas del desarrollo (Ugartetxea, 2001). 

 

3.5.3. Motivación en Clases   

 

Como afirma Wetzel (2009) con respecto al ambiente motivacional, no es 

solo la percepción de los compañeros o profesores la cual interviene en la 
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motivación de un estudiante, pues en realidad son las reacciones emocionales y los 

patrones de interacción que se dan en las personas tienen un impacto significativo. 

Por tal motivo, algunos estudios explican como la participación de docentes y 

estudiantes a través del empleo de normas o acuerdos permiten que se construyan 

ambientes que favorezcan una visión adecuada de bienestar, compromiso y 

contención, que al final, los lleve a identificarse con sus responsabilidades, así como 

su institución. Mientras que, los contextos con más conflictos, propician 

sentimientos de tensión, irritabilidad, ansiedad, estrés o desmotivación, que 

interfieren en el aprendizaje (Ascorra et al., 2017). 

 

3.5.4. Metas Académicas  

 

Es el propósito por el cual se ejecuta una tarea. Las metas pueden ser de 

aprendizaje, orientadas a incrementar sus capacidades, debido a que surgen del 

interés personal por incorporar nueva información a los conocimientos previos. Por 

otro lado, también se manifiestan las metas de rendimiento, su finalidad es 

demostrar las habilidades y/o competencia del estudiante ante su entorno e impedir 

situaciones de fracaso (Terán, 2016).  

 

3.5.5. Autoconcepto 

 

Como señala Gil et al. (2019) el autoconcepto toma un rol fundamental 

durante el proceso de aprendizaje, ya que, logra guiar y redirigir la motivación, al 

representar las percepciones que la persona va formando sobre sí misma en distintos 

momentos de su vida. Así también, es el resultado de la retroalimentación de los 

padres, maestros y compañeros con las valoraciones personales.  
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3.6. La Motivación en el Sistema Educativo  

 

Emplear la motivación como parte del proceso educativo, propicia un 

ambiente favorable para el desarrollo académico. Pero, conforme el estudiante 

avanza cada grado académico se producen cambios en las motivaciones, siendo la 

motivación extrínseca predominante, entre las razones principales se encuentran las 

nuevas demandas sociales y la búsqueda de aceptación. Mientras que, al 

permanecer en grados menores, los niños se muestran más accesibles para dirigir 

su conducta motivados por un interés genuino y de acuerdo a lo esperado (Ryan & 

Deci, 2000).   

 

3.6.1. La Motivación Académica y Aprendizaje Autorregulado  

 

En estudios recientes entorno a la motivación y el aprendizaje, se ha 

comenzado a prestar atención a rol de los alumnos como reguladores de su propio 

aprendizaje, cabe mencionar que ellos propician las herramientas cognitivas o 

motivacionales que emplearan para lograr la efectividad en su aprendizaje. Sin bien 

se reconoce la influencia del entorno, bajo esta perspectiva se explica como en la 

actualidad, los estudiantes pueden activar y mantener conductas, afectos y 

cogniciones que los llevaran hacia sus metas (Pinto et al., 2022).  

Para Reyes (2017) el estudiante se convierte en un agente activo de su 

proceso, en los niveles cognitivo, conductual y motivacional, siendo capaz de 

mostrarse competente al gestionar sus conductas, definir metas accesibles, diseñar 

un plan de acción e incorporar recursos en base a su experiencia y autobservación, 

comportamientos que se asocian a características personales como la voluntad, 

compromiso, conciencia y sentido de autoeficacia. 

Así también, según Berrido y Martínez (2017) el aprendizaje autorregulado 

se caracterizaría por seguir una meta académica factible, después de establecer los 

criterios o estándares que permitan supervisar su proceso, los cuales podrían 

ajustarse. Al contar con una meta, el estudiante se involucra y persiste en su 

esfuerzo por alcanzarla, motivándolo a mediar frente a los obstáculos, las 
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características contextuales y personales. Es importante comprender que, ante la 

usencia de estas características, los estudiantes podrían habituarse a un aprendizaje 

dependiente del entorno, y como consecuencia mostrar conductas de impulsividad, 

escasas metas académicas, una autoeficacia pobre, ausencia del control en sus 

conductas o un rechazo al verse inmerso en un proceso de aprendizaje. 

 

3.7. Dimensiones de la Motivación Académica 

 

Según Vallerand et al. (1992) se forma a partir de las siguientes 

dimensiones: motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación.  

La dimensión de motivación intrínseca, para Rodríguez (2016) prioriza los 

intereses personales y habilidades, que permitan afrontar desafíos y alcanzar una 

mayor adaptación. Así mismo, se manifiesta antes situaciones en las que, la persona 

actúa sin la necesidad de buscar reconocimiento. En el ámbito educativo, cuando 

un estudiante actúa impulsado por esta motivación, es capaz de mostrar un interés 

espontaneo hacia la exploración de un nuevo aprendizaje, fomenta el propio 

descubrimiento de sí mismo y contribuye al desarrollo cognitivo. En esta dimensión 

se encuentran tres tipos.  

La motivación intrínseca para conocer, Vallerand et al. (1992) lo describe 

como la fuerza que incentiva al individuo a formar parte de alguna actividad, gracias 

a la satisfacción que obtiene mientras aprende y a la experiencia que genera al 

ampliar sus conocimientos. Este constructo guarda relación con la exploración y 

metas de aprendizaje.  

La motivación intrínseca para alcanzar metas, es una fuerza que genera 

acción al sentir que logra o crea algo, tiende a centrarse en cómo se desarrolla el 

proceso, en lugar del resultado final. Además, busca impulsar constantemente el 

crecimiento personal, superar sus expectativas y potenciar nuevas habilidades. En 

cuanto a la motivación intrínseca para experiencias estimulantes, representa una 

fuerza que se direcciona hacia las sensaciones agradables, experiencias que resulten 

estimulantes para sus sentidos, las cuales se presentan a partir de la propia actividad 

(Suarez, 2019). 
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La dimensión de motivación extrínseca, este tipo de motivación se 

caracteriza por gestionar acciones impulsadas por el tipo de respuestas que se espera 

obtener. En el campo educativo, por ejemplo, incentiva a los estudiantes a culminar 

sus responsabilidades, pues les recuerda que al final podrán acceder a una 

recompensa. En esta dimensión se encuentran tres tipos. La motivación extrínseca 

de identificación, este tipo de estímulo surge cuando se considera el valor que hay 

detrás de la conducta, e incluso se identifica con ella, de modo que, aunque se 

presenten obstáculos, sigue reaccionando. Es importante mencionar que, a pesar de 

lograr la identificación con la conducta, esta motivación es un medio para 

aproximarse a un objetivo, no la causa que genera acción. La motivación extrínseca 

de regulación interna, este tipo se presenta ante situaciones donde una persona tiene 

el control de sus actos, pero lo hace por las presiones externas a las que está 

expuesta, cuyo fin es distanciarse de los sentimientos negativos, fortalecer su 

autoestima y bienestar. A pesar de que la regulación se produce de forma interna, 

la conducta no es autodeterminada, debido a que existe una influencia externa sobre 

su causalidad (Naranjo, 2009).  

La motivación extrínseca de regulación externa, Harter, (2001) lo define 

como aquella motivación, en la que las conductas se presentan con el propósito de 

satisfacer una exigencia externa o alcanzar un reconocimiento proporcional a la 

acción realizada, quienes lo experimentan reconocen que los resultados que 

obtienen no dependen de ellos. A diferencia de los demás tipos de motivación, esta 

motivación ha sido la más revisada por las teorías clásicas, especialmente dentro de 

la Teoría Operante de Skinner, quien desde su postura afirma que la conducta se 

lleva a cabo para responder a la necesidad de recompensa.  

La dimensión desmotivación, Urbano (2018) la describe como la ausencia 

de motivaciones tanto intrínsecas o extrínsecas, las personas que experimentan 

desmotivación perciben que sus resultados surgen de forma independiente a las 

acciones que realizan, pues se producen gracias a fuerzas externas. Cuando no 

existe contingencia entre acciones y resultados, se responde sin intención, 

manifestando sentimientos de incompetencia que llevan a cuestionar su 

participación y surge una ausencia de expectativas de logro.  
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Capítulo IV 

 Metodología 

 

4.1. Enunciado de las Hipótesis 

 

4.1.1. Hipótesis General 

 

Existe relación entre las dimensiones del autoconcepto y la motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

 

4.1.2. Hipótesis Específicas 

 

Existe relación entre autoconcepto físico y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

Existe relación entre autoconcepto social y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

Existe relación entre autoconcepto familiar y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

Existe relación entre autoconcepto intelectual y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

Existe relación entre autoconcepto personal y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

Existe relación entre sensación de control y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 
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4.2. Operacionalización de las Variables y Escalas de Medición 

 

4.2.1. Variable 1 

 

4.2.1.1. Identificación. Autoconcepto. 

 

4.2.1.2. Definición Operacional. El autoconcepto representa la 

visión que una persona tiene de sí misma. Es decir, un juicio personal desde dentro 

(García, 2001), esta variable fue medida por el Cuestionario de Autoconcepto de 

Garley (CAG). 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Autoconcepto 

 

Dimensiones Categorías Escala de 

Medición 

Autoconcepto Físico 

Satisfacción por la apariencia física. 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Ordinal 

Autoconcepto Social 

Buena relación con sus pares. 

 

Autoconcepto Familiar 

Aceptación en el entorno familiar. 

 

Autoconcepto Intelectual 

Valoración de la capacidad 

intelectual y rendimiento académico. 

Autoconcepto Personal 

Percepción global de sí mismo. 

Sensación de control 

Valoración del control sobre su 

realidad. 
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4.2.2. Variable 2 

 

4.2.2.1. Identificación. Motivación Académica. 

 

4.2.2.2. Definición Operacional. Este constructo explica cómo una 

fuerza interna, externa o la interacción entre ambas que impulsa el inicio, dirección, 

persistencia e intensidad en las conductas (Vallerand et al., 1992) esta variable fue 

medida por la Escala de Motivación Académica (EMA). 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Motivación Académica.  

 

Dimensiones Categorías Escala de 

Medición 

Motivación Intrínseca 

Motivación intrínseca para conocer. 

Motivación intrínseca para alcanzar 

metas. 

Motivación intrínseca para 

experiencias estimulantes. 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Ordinal 

Motivación Extrínseca 

Motivación extrínseca de 

identificación. 

Motivación    extrínseca de 

regulación interna. 

Motivación Extrínseca de regulación 

externa. 

 

Desmotivación 
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4.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

4.1.1. Tipo de Investigación 

 

En cuanto al tipo de investigación, según su finalidad es básico o puro, pues 

tiene como objetivo recoger información para ampliar el conocimiento teórico-

científico. Respecto al nivel de conocimiento es de tipo relacional, pues busca 

establecer una relación entre variables y según el enfoque se empleó el tipo 

cuantitativo, en el que los datos se recopilaron y analizaron, además se utilizaron 

instrumentos de medición (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

4.1.2. Diseño de Investigación 

 

En relación al diseño de investigación es de tipo no experimental, tiene esta 

connotación debido a que no se modificación o manipulación las variables; a su vez 

fue transversal, ya que la recolección de los datos se llevó a cabo en un momento 

especifico (Manterola et al., 2019).  

Siendo el esquema, el siguiente: 

 

Figura 1 

Esquema del diseño de investigación  
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4.2. Ámbito de Aplicación 

 

La investigación se realizó en la ciudad de Tacna, específicamente en la 

Institución Educativa Manuel A. Odría, ubicada en el distrito de Ciudad Nueva. 

Esta institución emerge como una escuela con algunos estudiantes del nivel 

primario, comienza sus actividades con 60 estudiantes y 02 aulas, en un terreno de 

una Iglesia Evangélica, bajo la conducción de dos profesoras de esta congregación 

religiosa y la dirección del Pastor de dicha congregación: Hipólito Mendoza Pari en 

1988. El año de 1990, se traslada a lugar donde actualmente se encuentra, allí se 

construyeron 11 aulas y tres ambientes administrativos.  

Posteriormente, pasa a la administración y supervisión de la Región de 

Educación de Tacna, mediante R.D. Nº 0001233 del 26 de agosto de 1992. Por 

común acuerdo de padres de familia, docentes y autoridades del lugar, se designa 

al colegio estatal primaria y secundaria, con el nombre del General Manuel Arturo 

Odría Amoretti.  

Actualmente, la gestión institucional se encuentra a cargo del director Aldo 

Ruperto Espinoza Rodríguez, la subdirectora de formación general Teresa Isabel 

Cárdenas Cárdenas y la sub dirección de administración Gina Luz Ticona Estrada. 

La gestión pedagógica por su parte, está compuesta por un coordinador de TOE, un 

coordinador pedagógico de ciencias, 28 docentes de educación primaria, 3 docentes 

de educación física para primaria, 31 docentes de educación secundaria y 3 

auxiliares de secundaria. En cuanto personal administrativo, lo conforman un 

auxiliar de biblioteca, un auxiliar de laboratorio y 6 trabajadores de servicio. 

Entre otros profesionales dentro de la institución, se encuentran una 

Psicóloga y un Técnico Deportivo. Con respecto al alumnado se compone por 722 

estudiantes de primaria y 597 de secundaria.  

En cuanto a su visión, buscan apostar por un servicio educativo eficiente, 

basado en principios de equidad, inclusividad y responsabilidad frente al cuidado 

del medio ambiente; con el fin último de formar ciudadanos competentes y 

emprendedores, con una sólida formación ética que pondere el respeto, la 

responsabilidad y la solidaridad. 
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Su misión, convertirse en una institución educativa pública que ofrezca 

educación de calidad, presente una pedagogía moderna y promueva una sólida 

formación ética, científica, humanista, ambiental y emprendedora, con el soporte 

de una gestión institucional que promueve una convivencia armoniosa y buen trato, 

con el fin último de que nuestros estudiantes logren los aprendizajes esperados.  

 

4.3. Unidad de Estudio y Población 

 

4.3.1. Unidad de Estudio 

 

Está constituida por los adolescentes que forman parte de la Institución 

Educativa Manuel A. Odría.  

 

4.3.2. Población 

 

La componen todos los estudiantes de segundo a quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel A. Odría, encontrando que existen 465 

estudiantes.  

 

4.3.2.1. Criterios de Inclusión. Estudiantes que forman parte de la 

Institución Educativa Manuel A. Odría, matriculados en segundo, tercero, cuarto y 

quinto año de secundaria, cuya edad oscile entre los 12 a 17 años.  

 

4.3.2.2. Criterios de Exclusión. Estudiantes que forman parte de la 

Institución Educativa Manuel A. Odría, no se encuentren matriculados en segundo, 

tercero, cuarto y quinto año de secundaria, no deseen participar del estudio y no 

tengan entre los 12 a 17 años.  
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4.3.3. Muestra 

 

Es no probabilística de carácter intencional, debido a que se seleccionó a los 

participantes que aceptaron ser incluidos. Se obtuvo el tamaño de la muestra a través 

de la siguiente fórmula, con un 95% de nivel de confianza y un margen de error del 

5%, dando como resultado 212 estudiantes a encuestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Muestra de los estudiantes 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 107 50.5% 

Masculino 105 49.5% 

Total  212 100.00% 
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4.4. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

4.4.1. Procedimientos 

 

Los procedimientos de este trabajo de investigación se forman a partir de 

una serie de pasos secuenciales. 

En primer lugar, se recolectó los documentos necesarios para las 

coordinaciones con la Institución Educativa Manuel A. Odría, después se realizó 

una reunión con los directivos y docentes para determinar el momento oportuno, 

quedando así en una fecha y hora para la aplicación.  

En segundo lugar, se administraron los instrumentos presencialmente a los 

estudiantes que aceptaron participar, previamente se brindó una explicación breve 

sobre los cuestionarios. 

En tercer lugar, al finalizar la aplicación de cada instrumento, los datos 

fueron analizados con ayuda del estadístico Statistical Package for Social Sciences  

(SPSS).  

En cuarto lugar, se realizaron las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo a los objetivos de investigación.  

 

4.4.2. Técnicas 

 

La técnica empleada para realizar la investigación es la encuesta tipo test. 

 

4.4.3. Instrumentos 

 

4.4.3.1. Cuestionario de Autoconcepto de Garley (CAG). Fue 

diseñado en España por Belén García Torres (2001), quien realizó un estudio 

midiendo el autoconcepto con 957 estudiantes de entre 7 a 18 años de la ciudad de 

Madrid, el Alfa de Cronbach que obtuvo fue de .87, para determinar la validez 

empleó el método de validez convergente con el SES de Rosenberg hallando 

correlación (.10 y .59), también se utilizó la Correlación de Pearson entre las 



51 

 

Dimensiones del Autoconcepto y las Habilidades mentales (BodyG - M renovado) 

(-10 y .43). 

En cuanto a Rioja (2015) estudió las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Autoconcepto Garley en Perú, contando con la participación de 464 

alumnos de secundaria de primero a quinto año pertenecientes a tres Instituciones 

Educativas estatales en el Porvenir. La muestra obtuvo una consistencia interna del 

coeficiente Alfa de Cronbach, de .90 en la prueba completa. De igual forma, la 

validez de constructo se estableció gracias al coeficiente de correlación de Pearson, 

arrojando valores entre 0,65 y 0,76.  para cada dimensión, el nivel de discriminación 

fue de moderado a alto.  

Está compuesto por 48 afirmaciones que describen las dimensiones: 

autoconcepto físico, social, familiar, intelectual, personal y sensación control. El 

rango de edad para la aplicación es desde los 7 a 18 años, el tiempo para resolver el 

inventario oscila entre 20 minutos, con una aplicación individual o grupal.   

 

4.4.3.2. Escala de Motivación Académica (EMA). Diseñado por 

Vallerand, Blais, Brière y Pelletier (1992) quienes tradujeron la Escala EME 

original en francés que contaba con una media de alpha de 0.80 y una correlación 

promedio de 0.75., posteriormente realizaron la adaptación al inglés con el nombre 

de Academic Motivation Scale (AMS), con una confiabilidad de Alpha de 0.81 y, 

una correlación promedio de 0.79. tras la aplicación del método test- retest. Así 

mismo, Torres (2018), estudió las propiedades psicométricas de la Escala de 

Motivación Académica (EMA) para la población peruana, participaron alrededor 

de 740 estudiantes de secundaria de tres colegios estatales en Tarapoto. 

Encontrando una correlación de Pearson significativa, además de una validez de 

constructo. En cuanto a la consistencia interna global, posee una confiabilidad 

elevada de 0.87, así mismo los coeficientes Alpha para cada dimensión obtuvieron 

un 0.84, 0.79 y 0.77 respectivamente.   

 

 

 



52 

 

Está formado por 28 ítems distribuidos en 3 dimensiones, entre las que se 

encuentran la motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación, así mismo, se 

encuentran indicadores de motivación por el conocimiento, logro de metas y 

experiencias estimulantes, motivación de identificación, regulación interna y 

regulación externa. El rango para la aplicación es para estudiantes de 1° a 5° año 

de secundaria, y el tiempo oscila entre los 10 a 15 minutos, puede aplicarse de 

forma individual o grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Capítulo V   

Los Resultados 

 

5.1. El Trabajo de Campo 

 

Para recopilar la información, en primer lugar, se identificó la evidencia de 

validez por contenido mediante el juicio de expertos. Seguidamente se recolectaron 

los documentos necesarios, siendo el Formulario Único de Trámite (FUT) y la carta 

de presentación para las coordinaciones con el director Aldo Ruperto Espinoza 

Rodríguez y docentes de la Institución Educativa Manuel A. Odría, a fin de obtener 

las facilidades y permisos correspondientes que permitan llevar a cabo el estudio. 

Luego de contar con la autorización de los directivos y docentes, se acordó tomar 

las horas de tutoría para la aplicación, según la muestra seleccionada a los 

estudiantes que aceptaron participar. El tiempo estimado para la administración de 

los cuestionarios fue de 30 minutos. Así mismo, se compartió el consentimiento 

informado, además de la explicación sobre los objetivos del estudio, la 

confidencialidad y los instrumentos.   

Posteriormente, se calificaron los instrumentos, cuyos resultados se 

procesaron en la base de datos del programa Excel versión 2019, con los datos 

obtenidos se empleó el programa estadístico SPSS y la prueba estadística Rho de 

Spearman, que permitió la correlación entre variables y la recopilación de datos en 

forma de tablas y figuras. 
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5.2. Diseño de Presentación de Resultados 

 

A continuación, se muestran los resultados luego de aplicar los instrumentos 

según los objetivos del estudio:  

En primer lugar, se exponen los hallazgos descriptivos de la muestra total 

que corresponden a las dimensiones de la variable autoconcepto. 

En segundo lugar, se exponen los hallazgos descriptivos de la muestra total 

que corresponden a la variable motivación académica. 

En tercer lugar, se exponen los hallazgos descriptivos encontrados de la 

interacción entre las dimensiones del autoconcepto y la motivación académica.  

En cuarto lugar, se realiza un contraste de las hipótesis específicas y la 

hipótesis general. 
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5.3. Los Resultados 

 

5.3.1. Resultados Descriptivos de las Dimensiones del Autoconcepto.  

 

5.3.1.1. Resultados Descriptivos de la Dimensión Autoconcepto 

Físico.   

 

Tabla 4 

Dimensión autoconcepto físico 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 147 69.3% 

Medio 50 23.6% 

Alto 15 7.1% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 2 

Dimensión autoconcepto físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 y Figura 2, se visualiza el nivel de autoconcepto físico en los 

encuestados, resaltando el nivel bajo con un 69.3%, un nivel medio con el 23.6% y 

un nivel alto con 7.1%. 
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5.3.1.2. Resultados Descriptivos de la Dimensión Autoconcepto 

Social.   

 

Tabla 5 

Dimensión autoconcepto social 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 132 62.3% 

Medio 66 31.1% 

Alto 14 6.6% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 3 

Dimensión autoconcepto social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 5 y Figura 3, se evidencia que en la dimensión autoconcepto 

social un 62.3 % presenta un nivel bajo, el 31.1% un nivel medio y solo 6.6% 

presentan un nivel alto. 
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5.3.1.3. Resultados Descriptivos de la Dimensión Autoconcepto 

Familiar.  

  

Tabla 6 

Dimensión autoconcepto familiar 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 170 80.2% 

Medio 42 19.8% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 4 

Dimensión autoconcepto familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 6 y Figura 4, se muestra para la dimensión autoconcepto familiar 

el 80.2% con un nivel bajo, mientras que un 19.8% obtuvo el nivel medio. Así 

mismo, se observa la ausencia del nivel alto. 
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5.3.1.4. Resultados Descriptivos de la Dimensión Autoconcepto 

Intelectual.   

 

Tabla 7 

Dimensión autoconcepto intelectual 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 148 69.8% 

Medio 58 27.4% 

Alto 6 2.8% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 5 

Dimensión autoconcepto intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 7 y Figura 5, se muestra como para la dimensión autoconcepto 

intelectual el 69.8% presenta nivel bajo, 27.4% nivel medio y un 2.8% nivel alto. 
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5.3.1.5. Resultados Descriptivos de la Dimensión Autoconcepto 

Personal.   

 

Tabla 8 

Dimensión autoconcepto personal 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 148 69.8% 

Medio 47 22.2% 

Alto 17 8% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 6  

Dimensión autoconcepto personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 8 y Figura 6, se aprecia el nivel de autoconcepto personal para 

el cual el nivel bajo representa un 69.8%, el nivel medio un 22.2% y el nivel alto 

un 8%. 
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5.3.1.6. Resultados Descriptivos de la Dimensión Sensación de 

Control.   

 

Tabla 9 

Dimensión sensación de control 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 121 57.1% 

Medio 78 36.8% 

Alto 13 6.1% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 7 

Dimensión sensación de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 9 y Figura 7, se aprecia la dimensión sensación de control donde 

un 57.1% presenta un nivel bajo, el 36.8% un nivel medio y 6.1% un nivel alto. 
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5.3.2. Resultados Descriptivos de la Motivación Académica  

 

Tabla 10 

Niveles de motivación académica 

 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 119 56.1% 

Medio 73 34.4% 

Alto 20 9.4% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 8 

Niveles de motivación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 10 y Figura 8, se aprecia el nivel de motivación académica, 

encontrando que el nivel bajo corresponde a un 56.1%, el nivel medio un 34.4% y 

el nivel alto un 9.4%. 
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5.3.2.1. Resultados Descriptivos de la Dimensión Motivación 

Intrínseca.  

 

Tabla 11 

Dimensión motivación intrínseca 

 

 

Figura 9 

Dimensión motivación intrínseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 11 y Figura 9, para la dimensión motivación intrínseca un 75 % 

presenta un nivel bajo de motivación, el 22.2% un nivel medio y un 2.8% un nivel 

alto. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 159 75% 

Medio 47 22.2% 

Alto 6 2.8% 

Total 212 100.00% 
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5.3.2.2. Resultados Descriptivos de la Dimensión Motivación 

Extrínseca.  

 

Tabla 12 

Dimensión motivación extrínseca 

 

 

Figura 10 

Dimensión motivación extrínseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 12 y Figura 10, se visualiza la dimensión motivación extrínseca 

donde el 38.7% cuenta con un nivel medio de motivación, 34% presenta un nivel 

bajo, seguido por 27.4% que presenta un nivel alto. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Medio 82 38.7% 

Bajo 72 34% 

Alto 58 27.4% 

Total 212 100.00% 
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5.3.2.3. Resultados Descriptivos de la Dimensión Desmotivación.  

Tabla 13 

Dimensión desmotivación 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 210 99.1% 

Medio 2 0.9% 

Total 212 100.00% 

 

Figura 11 

Dimensión desmotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 13 y Figura 11, para la dimensión desmotivación un 99.1% 

alcanza el nivel bajo, mientras que un 0.9% un nivel medio. 
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5.4. Contrastación de Hipótesis 

 

5.4.1. Prueba de Distribución de Normalidad 

 

Para contrastar las hipótesis se utilizó la prueba de normalidad, que permite 

determinar si el conjunto de datos proviene de una distribución normal o no. Por tal 

motivo se recurre a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, teniendo en cuenta que si 

los datos del nivel de significancia son menores a 0.05, podemos afirmar que no 

existe una distribución normal, mientras que, si el nivel de significancia es mayor 

que 0.05, se presenta una distribución normal. 

 

Tabla 14 

Prueba de distribución normal de Kolmogórov-Smirnov 

 

 Kolgomorov-Smirnova 

 Estadístico Sig. 

Autoconcepto físico 0.095 0.001 

Autoconcepto social 0.067 0.021 

Autoconcepto familiar 0.070 0.012 

Autoconcepto intelectual 0.065 0.025 

Autoconcepto personal 0.067 0.021 

Sensación de control 0.052 0.200 

Motivación académica 0.053 0.200 

Motivación intrínseca 0.050 0.200 

Motivación extrínseca 0.084 0.001 

Desmotivación 0.088 0.001 
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En la Tabla 14, se aprecian los resultados del análisis de normalidad, donde 

se observa que los datos no presentan una distribución normal, lo que significa que 

en los puntajes obtenidos por la muestra existen variaciones significativas. A partir 

de estos resultados se determina la aplicación de la prueba estadística Rho de 

Spearman, que establece la relación entre variables, considerando que en conjunto 

los datos no presentan distribución normal. 

 

5.4.2. Comprobación de la Hipótesis Específica 1 

 

Para la contrastación de la primera hipótesis específica, se establece lo 

siguiente: 

Formulación de hipótesis 

H0: No existe relación entre autoconcepto físico y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

H1:  Existe relación entre autoconcepto físico y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

 

Comprobación Empírica 

Se somete a prueba estadística la primera dimensión del autoconcepto: 

autoconcepto físico con la variable motivación académica.  

 

Establecer un nivel de significancia  

Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de prueba  

Se determinó trabajar con el estadístico Rho de Spearman 
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Tabla 15 

Prueba Rho de Spearman para la hipótesis específica 1 

 

   Motivación 

académica 

Rho de 

Spearman 

 

Dimensión 

autoconcepto 

físico 

Coeficiente de 

correlación 
0.176 

  p 0.01 

 

Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0.01; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Decisión 

En la tabla 15 se observa que el valor P es 0.01, lo que quiere decir que es 

menor al nivel de significancia (0.05) por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la 

H1, concluyendo que existe relación entre autoconcepto físico y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 
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5.4.3. Comprobación de la Hipótesis Específica 2 

 

Para la contrastación de la segunda hipótesis específica, se establece lo 

siguiente:  

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre autoconcepto social y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

H1:  Existe relación entre autoconcepto social y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

 

Comprobación Empírica 

Se somete a prueba estadística la segunda dimensión del autoconcepto: 

autoconcepto social con la variable motivación académica.  

 

Establecer un nivel de significancia  

Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de prueba  

Se determinó trabajar con el estadístico Rho de Spearman 

 

Tabla 16 

Prueba Rho de Spearman para la hipótesis específica 2 

 

   Motivación 

académica 

Rho de 

Spearman 

 

Dimensión 

autoconcepto 

social 

Coeficiente de 

correlación 
0.212 

  p 0.002 
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Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0.002; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Decisión 

En la tabla 16 se observa que el valor P es 0.002, lo que quiere decir que es 

menor al nivel de significancia (0.05) por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la 

H1, concluyendo que existe relación entre autoconcepto social y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

5.4.4. Comprobación de la Hipótesis Específica 3 

 

Para la contrastación de la tercera hipótesis específica, se establece lo 

siguiente:  

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre autoconcepto familiar y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

H1: Existe relación entre autoconcepto familiar y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

 

Comprobación Empírica  

Se somete a prueba estadística la tercera dimensión del autoconcepto: 

autoconcepto familiar con la variable motivación académica.  

 

Establecer un nivel de significancia  

Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de prueba  

Se determinó trabajar con el estadístico Rho de Spearman 

 

Tabla 17 

Prueba Rho de Spearman para la hipótesis específica 3 

 

   Motivación 

académica 

Rho de 

Spearman 

 

Dimensión 

autoconcepto 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
0.199 

  p 0.004 

 



71 

 

Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0.004; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Decisión 

En la tabla 17 se observa que el valor P es 0.004, lo que quiere decir que es 

menor al nivel de significancia (0.05) por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la 

H1, concluyendo que existe relación entre autoconcepto familiar y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 
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5.4.5. Comprobación de la Hipótesis Específica 4 

 

Para la contrastación de la cuarta hipótesis específica, se establece lo 

siguiente:  

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre autoconcepto intelectual y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

H1: Existe relación entre autoconcepto intelectual y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

 

Comprobación Empírica   

Se somete a prueba estadística la cuarta dimensión del autoconcepto: 

autoconcepto intelectual con la variable motivación académica.  

 

Establecer un nivel de significancia  

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% 

 

Estadístico de prueba 

Se determinó trabajar con el estadístico Rho de Spearman 

 

Tabla 18 

Prueba Rho de Spearman para la hipótesis específica 4 

 

   Motivación 

académica 

Rho de 

Spearman 

 

Dimensión 

autoconcepto 

intelectual 

Coeficiente de 

correlación 
0.315 

  p 0.000 
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Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0.000; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Decisión 

En la tabla 18 se observa que el valor P es 0.000, lo que quiere decir que es 

menor al nivel de significancia (0.05) por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la 

H1, concluyendo que existe relación entre autoconcepto intelectual y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 
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5.4.6. Comprobación de la Hipótesis Específica 5 

 

Para la contrastación de la quinta hipótesis específica, se establece lo 

siguiente:  

Formulación de hipótesis 

H0: No existe relación entre autoconcepto personal y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

H1: Existe relación entre autoconcepto personal y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022. 

 

Comprobación Empírica  

Se somete a prueba estadística la quinta dimensión del autoconcepto: 

autoconcepto personal con la variable motivación académica. 

 

Establecer un nivel de significancia  

Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de prueba  

Se determinó trabajar con el estadístico Rho de Spearman 

 

Tabla 19 

Prueba Rho de Spearman para la hipótesis específica 5 

 

   Motivación 

académica 

Rho de 

Spearman 

 

Dimensión 

autoconcepto 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
0.231 

  p 0.001 
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Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0.001; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Decisión 

En la tabla 19 se observa que el valor P es 0.001, lo que quiere decir que es 

menor al nivel de significancia (0.05) por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la 

H1, concluyendo que existe relación entre autoconcepto personal y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 
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5.4.7. Comprobación de la Hipótesis Específica 6 

 

Para la contrastación de la sexta hipótesis específica, se establece lo 

siguiente:  

Formulación de hipótesis 

H0: No existe relación entre sensación de control y motivación académica 

en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

H1: Existe relación entre sensación de control y motivación académica en 

estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

 

Comprobación Empírica  

Se somete a prueba estadística la sexta dimensión del autoconcepto: 

sensación de control con la variable motivación académica.  

 

Establecer un nivel de significancia  

Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de prueba  

Se determinó trabajar con el estadístico Rho de Spearman 

 

Tabla 20 

Prueba Rho de Spearman para la hipótesis específica 6 

 

   Motivación 

académica 

Rho de 

Spearman 

 

Dimensión 

sensación de 

control 

Coeficiente de 

correlación 
0.208 

  P 0.002 
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Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0.002; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Decisión 

En la tabla 20 se observa que el valor P es 0.002, lo que quiere decir que es 

menor al nivel de significancia (0.05) por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la 

H1, concluyendo que existe relación entre sensación de control y motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. 
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5.4.8. Comprobación de Hipótesis General 
 

 

Para la comprobación de la hipótesis general se establece lo siguiente:  

 

Formulación de hipótesis  

H0: No existe relación entre las dimensiones del autoconcepto y la 

motivación académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la 

institución educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

H1: Existe relación entre las dimensiones del autoconcepto y la motivación 

académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución 

educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

 

Comprobación Empírica  

Se somete a prueba estadística las dimensiones de la variable autoconcepto 

con la variable motivación académica.  

 

Establecer un nivel de significancia  

Nivel de Significancia (alfa) α = 5%  

 

Estadístico de prueba  

Rho de Spearman 
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Tabla 21 

Prueba Rho de Spearman para la hipótesis general 

 

   Motivación 

académica 

Rho de Spearman 

Dimensión 

autoconcepto 

físico 

Coeficiente de 

correlación 
0.176 

Sig. (bilateral) 0.01 

N 212 

Dimensión 

autoconcepto 

social 

Coeficiente de 

correlación 
0.212 

Sig. (bilateral) 0.002 

N 212 

Dimensión 

autoconcepto 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
0.199 

Sig. (bilateral) 0.004 

N 212 

 

Dimensión 

autoconcepto 

intelectual 

Coeficiente de 

correlación 
0.315 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 212 

 

Dimensión 

autoconcepto 

personal 

Coeficiente de 

correlación 
0.231 

Sig. (bilateral) 0.001 

N 212 

 

Dimensión 

sensación de 

control 

Coeficiente de 

correlación 
0.208 

Sig. (bilateral) 0.002 

N 212 

 

Lectura del P valor 

Ho: (p ≥ 0.05) → No se rechaza la Ho  

H1: (p < 0.05) → Se rechaza la Ho  

P = 0.01; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

P = 0.002; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 
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P = 0.004; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

P = 0.000; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

P = 0.001; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

P = 0.002; α = 0.05 → P < 0.05 → Se rechaza la Ho 

 

Decisión 

En la tabla 21 se aprecia que el valor P para las dimensiones del 

autoconcepto y la motivación académica es menor al nivel de significancia (0.05) 

por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la H1, concluyendo que existe relación 

entre las dimensiones del autoconcepto y la motivación académica en estudiantes 

de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 
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5.5. Discusión 

 

El objetivo de este estudio fue establecer la relación entre las dimensiones 

del autoconcepto y la motivación académica en los estudiantes de segundo a quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022. A 

continuación, se discuten los resultados encontrados.  

Respecto a la variable Motivación Académica, el 56.1% de los encuestados 

obtuvo un nivel bajo de motivación. En segundo lugar, se observó que el 34.4% 

presenta un nivel medio y, el 9.4% un nivel alto. Estos resultados difieren con lo 

reportado por Criado (2021), en una población de Trujillo donde el 64.4% de 

estudiantes obtuvo un nivel alto de motivación académica, mientras que, el 34.5% 

un nivel medio. Así también, estos resultados se comparan con el estudio de Criollo 

(2021) efectuado en Tacna con estudiantes del nivel secundario, el 83% mostró un 

nivel alto, seguido del 15% en el nivel medio y un 2% en el nivel bajo. Al mismo 

tiempo, la investigación desarrollada por Carrillo (2021) evidenció que el 75 % de 

los estudiantes alcanzaban motivación media y el 15 % motivación alta.  

Como se aprecia, las investigaciones que fueron empleadas para comparar 

los resultados del presente estudio, evidencian que, predominan los niveles alto y 

medio en la motivación académica, a diferencia de lo hallado en los estudiantes 

encuestados. Esto podría deberse a factores asociados al contexto demográfico, 

económico y familiar que influirían en su rendimiento académico; ya que, según 

informes del plan de acción distrital de la Municipalidad de Ciudad Nueva (2021), 

al ser uno de los distritos del cono norte, en donde se encuentra población que en 

su mayoría no ha concluido estudios superiores y que, principalmente se dedica a 

una actividad demandante como el comercio, los padres de familia se ven sujetos a 

limitar el tiempo que acompañan y supervisan a sus hijos en casa, así como en la 

participación que muestran frente a reuniones de índole académica y formativa en 

las escuelas. Adicionalmente, García (2012) menciona que el rendimiento 

académico involucra componentes externos al aspecto intelectual, asociados al 

entorno del estudiante como el clima familiar, la interacción con maestros y 

compañeros, las condiciones económicas, sociales, entre otros. Por lo tanto, un 
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contexto inadecuado podría generar en el estudiante ausencia de confianza en sus 

capacidades, falta de atención e interés, desmotivación ante el aprendizaje o 

respuestas emocionales que le impidan ejecutar las actividades. Y, en consecuencia, 

un rendimiento académico inferior al esperado (Citarella et al., 2020).  

Respecto a la variable autoconcepto, se presentan los resultados por 

dimensión, en cuanto al autoconcepto físico, el 69.3% obtuvo un nivel bajo, seguido 

por el 23.6% en el nivel medio y el 7.1% en el nivel alto. Para la dimensión 

autoconcepto social, el 62.3 % presentó un nivel bajo, el 31.1% un nivel medio y el 

6.6% nivel alto. En cuanto a la dimensión autoconcepto familiar, el 80.2% posee 

nivel bajo y el 19.8% un nivel medio. Además, se observa la ausencia del nivel alto 

para esta dimensión. Por su parte, en la dimensión autoconcepto intelectual, el 

69.8% de los encuestados presenta un nivel bajo, 27.4% un nivel medio y 2.8% un 

nivel alto. Para la dimensión autoconcepto personal, se halló un 69.8% de 

estudiantes en el nivel bajo, un 22.2% en el nivel medio y 8% con nivel alto. Así 

mismo, se muestra la dimensión sensación de control, donde un 57.1% de 

encuestados obtuvo un nivel bajo, el 36.8% nivel medio y 6.1% nivel alto.  En 

cambio, para el estudio de Anchundia (2021) con adolescentes de Ecuador entre los 

16 a 18 años, en donde se evaluaron los niveles de autoconcepto por dimensión. 

Los resultados se diferencian en cuanto a lo reportado en las dimensiones social, 

familiar y física, que alcanzaron un nivel alto; sin embargo, se halló similitud al 

alcanzar un nivel bajo para las dimensiones académico-laboral y emocional. Lo 

encontrado en relación al autoconcepto puede responder a la influencia de distintos 

factores, según Guitrón (2013) durante el desarrollo y formación del autoconcepto, 

las relaciones sociales que se establecen los primeros años de vida, son necesarias 

para construir una percepción del sí mismo.  

Por lo tanto, el ámbito familiar es significativo en la estructura cognitiva, 

para Coopersmith (1967) citado en Callaza y Molero (2013) al ser el principal 

medio donde se desarrolla la persona, le permite abordar el sentido de pertenencia, 

validación y límites en la convivencia, que generan bases para adaptarse a la 

sociedad. Sin embargo, cuando un adolescente no logra desarrollarse bajo estos 

parámetros es posible que presente dificultades para regular sus propias emociones, 
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mostrarse seguro y autónomo, además de ser crítico consigo mismo. Así también, 

desde un enfoque social, Moreno et al. (2015) señala que el autoconcepto requiere 

de los roles sociales, el medio y la comunicación interpersonal para formar 

creencias, es así que la escuela, maestros y compañeros proporcionan un escenario 

capaz de promover una autoimagen positiva o negativa. Al respecto, otro punto a 

considerar son los cambios que atravesaron los estudiantes durante el periodo post 

pandemia, ya que, tuvieron que adaptarse a un nuevo sistema educativo luego del 

confinamiento, en donde, a pesar de regresar a la presencialidad, algunas clases 

continuaban impartiéndose de manera virtual.  

Lo expuesto hasta aquí, permite mostrar cómo el autoconcepto, al ser 

flexible, llega a generar dificultades emocionales, conductuales y de adaptación que 

repercuten en el aprendizaje del estudiante si no cuenta con un entorno favorable 

(Alarcón, 2018). Hay que mencionar, además, que Rosenberg (1965) señalaba la 

repercusión de la valoración externa en propia autoevaluación, es por ello, que los 

adolescentes con un autoconcepto que no saludable, se ven más afectados por 

comentarios u opiniones negativas. Así mismo, Harter (2012) menciona que la 

adolescencia representa un periodo en el que surgen dudas sobre la identidad y se 

vuelve constante la búsqueda de nuevas descripciones. De manera similar, Remón 

(2013) menciona como una percepción negativa de las aptitudes y capacidades, 

puede llevar al adolescente a interpretar las tareas como complejas, mostrarse poco 

competente, considerar sus propios métodos como ineficaces y disminuir 

significativamente su interés por cumplir algún objetivo académico. 

Para la primera hipótesis específica, se encontró relación entre la dimensión 

autoconcepto físico y motivación académica (r=0.176; p=0.01), datos que coinciden 

con López (2021), quién tras correlacionar la motivación con los valores de la 

dimensión autoconcepto físico obtuvo una relación positiva en estudiantes 

universitarios de México, además, explica que al ser de las primeras percepciones 

que se forman durante la infancia, es necesaria para la construcción de la identidad; 

ya que, involucra aspectos más allá de la apariencia, como la fuerza, resistencia y 

competencia percibida, de igual manera Musitu y García (2001) agregan que el 

autoconcepto físico implica buscar el bienestar, la salud y un buen rendimiento. 
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En cuanto al segundo objetivo específico, se halló que existe relación entre 

la dimensión autoconcepto social y la motivación académica (r=0.212; p=0.002), 

este resultado difiere con la investigado por Mato et al., (2020) en donde la 

dimensión social no mostró relación con el desempeño académico que tuvieron los 

estudiantes de México, debido a que las dimensiones académica y familiar 

presentaron mejores valores entre el resto de dimensiones. Sin embargo, Moreno et 

al. (2015) señala que de acuerdo a la teoría del sí mismo, la imagen personal se va 

formando a partir de un equilibrio entre la percepción individual y las percepciones 

del medio, por ello, contextos sociales como el académico/ laboral se vuelven 

importantes, puesto que la valoración cognitiva ejerce una fuerte influencia sobre 

las expectativas que existen en ellas.  

Para el tercer objetivo específico, se encontró relación entre la dimensión 

autoconcepto familiar y motivación académica (r=0.199; p=0.004). Así también, 

Sacilotto y Abaid (2021) destacan una correlación positiva, además indican que, 

padres exigentes y afectuosos crean entornos propicios para un buen rendimiento 

en la escuela y la formación de un autoconcepto adecuado en los adolescentes. Por 

su parte, Callaza y Molero (2013) destacan la teoría social para explicar cómo la 

familia representa el espacio en donde se adquieren valores, normas y creencias que 

forman pautas de conducta.  

Considerando el cuarto objetivo específico, se encontró relación entre la 

dimensión autoconcepto intelectual y motivación académica (r=0.315; p=0.000), 

datos que se asemejan al estudio de Jesse (2019), con una población de estudiantes 

inmigrantes, encontrando relación en las variables motivación académica, 

autoconcepto académico, apoyo percibido y rendimiento académico, resaltando 

que, en comparación al resto de variables, el autoconcepto predijo 

significativamente el desempeño académico; así mismo se destacó la importancia 

de promover una adecuada motivación y percepción sobre su competencia. 

De igual forma, Cahuana et al. (2020) en su estudio con jóvenes talento del 

departamento de Puno, encontró que mientras exista un adecuado autoconcepto 

académico, la motivación académica será mayor. Esto concuerda con lo expuesto 

por Duran (2021) quien menciona que, si un alumno reconoce sus fortalezas y cree 
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en su capacidad para mostrar un buen desempeño, tendrá mayor motivación para 

enfrentar actividades académicas desafiantes. Para Musitu y García (2001) esto 

ocurre porque los adolescentes perciben su desempeño en el rol de estudiante como 

un factor que determina sus objetivos y competencias, entonces; si un alumno no 

desarrolla una valoración adecuada de sus habilidades, tiende a mostrar más dudas 

sobre su capacidad, en lugar de comprometerse con las tareas a pesar de las 

dificultades (Cartagena, 2008). 

Para el quinto objetivo específico, se encontró relación entre la dimensión 

autoconcepto personal y motivación académica (r=0.231; p=0.001), estos datos se 

respaldan con la investigación de Guzmán (2019), quien después de encontrar una 

correlación entre las variables, concluye que una percepción positiva del sí mismo 

influye en el bienestar, valoración de las capacidades y por consecuencia, en la 

motivación.  Por ello, Quintero (2020) afirma que la imagen global que un individuo 

desarrolla a cerca de sí mismo, se va formando a partir de la percepción de su 

identidad, autonomía y sentido de responsabilidad. A su vez, Rivera (2021) en su 

estudio muestra que ante bajas expectativas y una percepción de incapacidad o 

ausencia de habilidades se producen dificultades para alcanzar objetivos 

académicos. 

Para el sexto objetivo específico, se encontró relación entre la dimensión 

sensación de control y motivación académica, así como Deza (2020) quien en su 

investigación señala que la sensación de control permite reconocer los recursos y 

estrategias para resolver un conflicto en distintas áreas, incluyendo el ámbito 

académico. Por esta razón, Mathiyalagan y Maheswari (2022) explican que aquellos 

adolescentes que construyan un autoconcepto adecuado y próximo a la realidad, 

cuentan con más herramientas para resolver problemas, gestionar sus conductas y 

adquieren mayor seguridad. 

Con respecto al objetivo general, según el estadístico Rho de Spearman se 

halló relación entre las dimensiones del autoconcepto y la motivación académica. 

Este resultado coincide con lo investigado por Martín y Sánchez (2021) en España, 

donde señalan que ambas variables se asocian positivamente, pues la percepción 

que forma un estudiante entorno a sus propias capacidades al aprender, se relaciona 
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con las acciones que lleva acabo para alcanzar óptimos resultados académicos. La 

relación entre variables puede explicarse a partir de la teoría, para Gorostegui y 

Dörr (2005) el autoconcepto permite generar una percepción entorno a las 

capacidades, limitaciones, aptitudes y valores, las cuales direccionan la forma de 

responder ante el medio. Por lo tanto, el que un individuo reconozca la importancia 

de las creencias que desarrolla acerca de sí mismo, logra un impacto en la 

determinación y seguridad que muestre hacia alguna meta (García, 2001), sumado 

al interés interno o externo que produce la motivación, permite crear las condiciones 

necesarias para aproximarse a un óptimo rendimiento académico (Pérez, 2017).  

Para concluir, es fundamental prestar mayor atención a las percepciones que 

están desarrollando los estudiantes de la institución, al ser un aspecto clave en el 

desarrollo psicosocial, el presentar un nivel bajo puede desencadenar problemas 

psicológicos como baja tolerancia a la frustración, estrés o ansiedad al 

desenvolverse en sociedad, especialmente en quienes presentan mayor exigencia 

académica y están cerca de concluir la etapa escolar. Es importante reconocer que 

educar en autoconcepto podría favorecer la motivación, ya que, si bien la 

motivación académica, no es el único factor que determina el éxito, representa un 

impulso para muchos adolescentes, quienes buscan ampliar sus conocimientos y 

crecer a nivel profesional (Quispe & Rodríguez, 2020).  
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Capítulo VI  

Conclusiones y Sugerencias 

 

6.1. Conclusiones 

 

6.1.1. Primera 

 

Se comprobó que existe relación entre las dimensiones del autoconcepto y 

la motivación académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de 

la institución educativa Manuel A. Odría, Tacna 2022.  

 

6.1.2. Segunda 

 

Respecto a la dimensión autoconcepto físico, se halló que existe relación 

con la motivación académica (r=0.176; p=0.01) en estudiantes de segundo a quinto 

año de secundaria de la institución educativa Manuel A. Odría Tacna 2022.  

 

6.1.3. Tercera 

 

En cuanto a la dimensión autoconcepto social, se corrobora que existe 

relación con la motivación académica (r=0.212; p=0.002) en estudiantes de segundo 

a quinto año de secundaria de la institución educativa Manuel A. Odría Tacna 2022.  

 

6.1.4. Cuarta 

 

Sobre la dimensión autoconcepto familiar, se comprobó que existe relación 

con la motivación académica (r=0.199; p=0.004) en estudiantes de segundo a quinto 

año de secundaria de la institución educativa Manuel A. Odría Tacna 2022.  
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6.1.5. Quinta 

 

Referente a la dimensión autoconcepto intelectual, se halló que existe 

relación con la motivación académica (r=0.315; p=0.000) en estudiantes de segundo 

a quinto año de secundaria de la institución educativa Manuel A. Odría Tacna 2022.  

 

6.1.6. Sexto 

 

Respecto a la dimensión autoconcepto personal, se corrobora que existe 

relación con la motivación académica (r=0.231; p=0.001) en estudiantes de segundo 

a quinto año de secundaria de la institución educativa Manuel A. Odría Tacna 2022.  

 

6.1.7. Séptimo  

 

En cuanto a la dimensión sensación de control, se comprobó que existe 

relación con la motivación académica (r=0.208; p=0.002) en estudiantes de segundo 

a quinto año de secundaria de la institución educativa Manuel A. Odría Tacna 2022.  
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6.2. Sugerencias 

 

6.2.1. Primera 

 

Para la Dirección de la institución educativa Manuel A. Odría, incluir en el 

cronograma de actividades charlas y escuelas para padres, enfocadas en abordar el 

rol del autoconcepto y la valoración cognitiva en el desempeño integral de sus hijos. 

De manera específica, fortalecer la dimensión familiar, a través de estrategias que 

puedan emplear desde casa para fomentar la flexibilidad cognitiva, 

autoconocimiento, aceptación incondicional, resolución de conflictos y escucha 

activa, permitiendo así, una convivencia saludable entre los miembros.   

 

6.2.2. Segunda 

 

Gestionar desde TOE, reuniones entre los docentes a cargo de las tutorías y 

el área de psicología, en donde se comparta información que les permita identificar 

y acompañar a los estudiantes que muestran dificultades en relación a la motivación 

académica y su autoconcepto, a fin de realizar el seguimiento respectivo; a su vez, 

los docentes podrán llevar a cabo sesiones dentro de las tutorías, en torno a las 

expectativas de los estudiantes al concluir el bimestre, las estrategias de aprendizaje 

que emplean y la motivación intrínseca o extrínseca que impulsa su desempeño 

escolar. 

 

6.2.3. Tercera 

 

Desde el área de psicología, ejecutar propuestas de intervención preventivas, 

que incluyan consejerías para reducir el porcentaje de estudiantes que presentan 

niveles bajos de autoconocimiento en cada una de sus dimensiones y en la 

motivación frente a su desempeño académico. La intervención psicológica, ayudará 

a promover un autoconcepto saludable, mejorar las habilidades y capacidades que 

los estudiantes requieren para enfrentar los desafíos académicos.  
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6.2.4. Cuarta 

 

Implementar campañas y talleres con el objetivo de concientizar e informar 

a los estudiantes acerca de la problemática, explicando como a partir de los 

resultados hallados, las dimensiones del autoconcepto se relacionan con la 

motivación académica, para ello, se tendrá en cuenta la insatisfacción por la 

apariencia física, percepción de su relación con los pares,  aceptación en el entorno 

familiar, valoración de su capacidad intelectual y/o rendimiento académico, imagen 

global de sí mismos y la valoración del control sobre su realidad.  

 

6.2.5. Quinta 

 

Incentivar a futuros investigadores al desarrollo de nuevos estudios, que 

involucren a otras instituciones del distrito de Ciudad Nueva con características 

similares, a fin de conocer cómo se presenta esta problemática en los demás 

contextos. De tal modo que se pueda identificar si alguna dimensión alcanza los 

niveles medio o alto entre sus resultados, así también, reconocer qué dimensiones 

requieren mayor atención para un trabajo preventivo.  
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Apéndice A Matriz de Consistencia 

Autoconcepto y Motivación Académica en estudiantes de segundo a quinto año de secundaria de la institución educativa Manuel A. 

Odría, Tacna 2022. 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE E INDICADORES Metodología 
                               Variable 1: Autoconcepto                         

 

Interrogante General 

 

¿Cuál es la relación entre 

las dimensiones del 

autoconcepto y la 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución educativa  

Manuel A. Odría,  

Tacna 2022? 

 

Objetivo General  

 

Establecer la relación 

entre las dimensiones del 

autoconcepto y la 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución 

educativa Manuel A. 

Odría, Tacna 2022. 

  

 

 

Hipótesis General  

Existe relación entre 

las dimensiones del 

autoconcepto y la 

motivación académica 

en estudiantes de 

segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 

 

  Dimensiones  Indicadores Categorías   

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Tipo  

Básica 

 

Diseño 

No experimental 

 

Nivel 

correlacional 

 

Temporalidad 

Transversal  

 

Muestra 

212 estudiantes de 

segundo a quinto 

año de secundaria 

 

Instrumentos 

Cuestionario de 

Autoconcepto 

Garley (CAG 

Autoconcepto 

Físico 

Satisfacción por la apariencia 

física. 

 

Alto 

Medio 

Bajo 
Autoconcepto 

Social 

Buena relación con sus pares. 

Autoconcepto 

Familiar 
Aceptación en el entorno 

familiar. 

Autoconcepto 

Intelectual 

Valoración de la capacidad 

intelectual y rendimiento 

académico. 
Autoconcepto 

Personal 

Percepción global de sí mismo. 

 
 

Sensación de 

control 

Valoración del control sobre su 

realidad. 
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 Variable 1: Motivación Académica  

Escala de 

Motivación 

Académica 

(EMA) 

 

Interrogantes 

Específicos 

 

¿Existe relación entre 

autoconcepto físico y 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022? 

 

¿Existe relación entre 

autoconcepto social y 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022? 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar la relación 

entre autoconcepto físico 

y motivación académica 

en estudiantes de 

segundo a quinto año de 

secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022. 

 

Determinar la relación 

entre autoconcepto social 

y motivación académica 

en estudiantes de 

segundo a quinto año de 

secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022. 

 

Hipótesis Específicas  

 

Existe relación entre 

autoconcepto físico y 

motivación académica 

en estudiantes de 

segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 

 

Existe relación entre 

autoconcepto social y 

motivación académica 

en estudiantes de 

segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 

 

 

 

Motivación 

Intrínseca 

 

Motivación intrínseca para 

conocer. 

 

Motivación intrínseca para 

alcanzar metas. 

 

Motivación intrínseca para 

experiencias estimulantes. 

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Motivación 

Extrínseca  

 

 

 

 

 

 

Desmotivación 

 

Motivación extrínseca de 

identificación  

Motivación Extrínseca de 

regulación interna  

Motivación Extrínseca de 

regulación externa 

¿Existe relación entre 

autoconcepto familiar y 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022? 

 

Determinar la relación 

entre autoconcepto 

familiar y motivación 

académica en estudiantes 

de segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022. 

 

Existe relación entre 

autoconcepto familiar 

y motivación 

académica en 

estudiantes de 

segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 
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¿Existe relación entre 

autoconcepto intelectual y 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022? 

 

Determinar la relación 

entre autoconcepto 

intelectual y motivación 

académica en estudiantes 

de segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022. 

 

 

Existe relación entre 

autoconcepto 

intelectual y 

motivación académica 

en estudiantes de 

segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 

 

  
 

¿Existe relación entre 

autoconcepto personal y 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022? 

 

Determinar la relación 

entre autoconcepto 

personal y motivación 

académica en estudiantes 

de segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022. 

 

Existe relación entre 

autoconcepto personal 

y motivación 

académica en 

estudiantes de 

segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 

 

  
 

¿Existe relación entre 

sensación de control y 

motivación académica en 

estudiantes de segundo a 

quinto año de secundaria 

de la institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022? 

 

Determinar la relación 

entre sensación de 

control y motivación 

académica en estudiantes 

de segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, Tacna 

2022. 

 

Existe relación entre 

sensación de control y 

motivación académica 

en estudiantes de 

segundo a quinto año 

de secundaria de la 

institución educativa 

Manuel A. Odría, 

Tacna 2022. 

 

  
 

 

 



 

 

Apéndice B: Evaluación de Juicios de Expertos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice C: Carta de Presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice D: Autorización para la Ejecución de los Instrumentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice E: Asentimiento Informado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice F: Evidencia Fotográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice G: Base de Datos SPSS para el Análisis Estadístico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice H: Informe Evaluación Asesor de Tesis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice I: Informe Dictaminadores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


