
883Revista Mexicana de Investigación Educativa

RMIE, 2022, VOL. 27, NÚM. 94, PP. 883-910 (ISSN: 14056666 • ISSN-e 25942271)

Investigación
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Diferencias para autoestima y motivación académica en adolescentes*
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Resumen:
La motivación y la autoestima están estrechamente relacionadas con el aprendiza-
je y el rendimiento académico, y bajos niveles de estas variables se asocian con la 
vulnerabilidad del contexto sociocultural, lo que limita el desarrollo personal y aca-
démico. En este trabajo se evaluó el efecto individual y acumulado de las variables 
sexo, pertenencia étnica y procedencia (urbano/rural) con autoestima y motivación, 
con el fin de determinar el efecto que tiene en el grupo de estudiantes mujeres. Se 
utilizaron instrumentos de autopercepción y autovaloración académica en estudiantes 
de secundaria (n=4,690). Los resultados mostraron asociaciones fuertes para sexo 
y débiles para pertenencia étnica y procedencia. Al integrar las variables, queda de 
manifiesto el significativo efecto de cada una en su conjunto, dejando al descubierto 
las significativas brechas sociales y educativas existentes contra el grupo de mujeres.

Abstract:
The variables of motivation and self-esteem are closely related to learning and acade-
mic performance, while low levels of these variables are associated with sociocultural 
vulnerability and limited personal and academic development. The current study 
evaluated the individual and accumulated effects of gender, ethnicity, and origin 
(urban/rural) on self-esteem and motivation, specifically to determine their effect on 
a group of female students. Tests of self-perception and self-evaluation were given 
to secondary school students (n=4,690). The results showed strong associations for 
gender and weak associations for ethnicity and origin. An integration of the variables 
revealed their significant effect, along with significant social and educational gaps 
among the female students.

Palabras clave: autoestima; motivación académica; adolescencia; diferencias  
culturales; mujeres.
Keywords: self-esteem; academic motivation; adolescence; cultural differences; 
females.

Rolando Díaz Fuentes: profesor de la Universidad de La Frontera de Temuco, Departamento de Educación. Avenida 
Francisco Salazar 01145, Casilla 54-D, Temuco, Chile. CE: rolando.diaz@ufrontera.cl / https://orcid.org/0000-
0002-7879-0466
Sonia Eliana Osses Bustingorry: profesora de la Universidad de La Frontera de Temuco, Departamento de Educa-
ción. Temuco, Chile. CE: sonia.osses@ufrontera.cl / https://orcid.org/0000-0002-5428-9108
Nataly Rodríguez Buglioni: profesora de la Universidad de La Frontera de Temuco, Departamento de Educación. 
Temuco, Chile. https://orcid.org/0000-0002-8115-5471
*Este artículo fue desarrollado gracias al aporte de CONICyT, actualmente Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID) y el programa FONDECyT bajo la propuesta de investigación 1170334, denominada: “Transición 
académica entre Educación Básica y Educación Media. Hacia la comprensión profunda de un nudo crítico en el 
sistema educacional chileno, en vista a su superación”.



884 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

Díaz Fuentes, Osses Bustingorry y Rodríguez Buglioni

Introducción

En Chile, especialmente en la región de La Araucanía, se presentan las 
mayores tasas de deserción escolar, alcanzando un 8.7%, situación que 

afecta más a hombres que a mujeres (Román, 2009). Este problema centra 
sus principales causas en el bajo interés por aprender y la baja motivación 
de las y los estudiantes1 por asistir a la escuela, así como en el ambiente 
escolar manifestado, donde el principal inconveniente es la relación que se 
presenta entre estudiantes procedentes de diferentes contextos, situación 
a la que deben aclimatarse y enfrentar (Román, 2013).

A nivel nacional, las políticas educativas, de forma complementaria a 
la aplicación de pruebas estandarizadas, han incorporado nuevos indica-
dores para evaluar otros aspectos del desarrollo estudiantil, denominados 
“Indicadores de desarrollo personal y social”. Por ello, se ha considerado 
la autovaloración y autopercepción que los estudiantes tienen de sí mis-
mos en relación con su capacidad de aprender, incluidas las dimensiones 
denominadas autopercepción y autovaloración académica (autoestima 
académica) y motivación escolar (Agencia de Calidad de la Educación, 
s/f ). Dichos indicadores son considerados relevantes dentro del ámbito 
escolar, ya que su mejora afecta el desarrollo personal, el desempeño 
académico y la vida escolar; en este caso, es importante mencionar la 
incidencia de la autoestima sobre la motivación, situación que, al presen-
tarse con niveles aceptables, facilita la generación de hábitos de estudio 
y, por ende, el proceso de enseñanza-aprendizaje (Coelho, Marchante y 
Jimerson, 2017). 

De acuerdo con la teoría, tanto los desempeños académicos como 
las distintas variables educativas (autoestima académica y motivación 
escolar) se diferencian en diversos grupos poblacionales, entre ellos, el 
sexo, procedencia (urbano/rural) o la etnia. Las mujeres indígenas, por 
ejemplo, corresponden a uno de los grupos más desfavorecidos y vulne-
rables a nivel mundial, situación que se ve afectada principalmente por 
el analfabetismo, la pobreza o por diversas formas de discriminación 
(Bocos Ruiz, 2011). Según Saunders y Winter (2004), la etnicidad se 
asocia fundamentalmente a zonas rurales de América Latina, donde aún 
existen focos de pobreza, situación generada por un ingreso tardío de 
los niños al sistema escolar, particularmente de las niñas indígenas que 
viven en dichas zonas. En cuanto a las variables investigadas, autoestima 
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y motivación escolar, a nivel internacional se da cuenta de diferencias 
estadísticas significativas en autoestima entre hombres y mujeres, para 
la cual ellas tienen mejores niveles, en contraposición a motivación, 
donde los hombres presentan niveles más altos; del mismo estudio se 
evidenciaron los menores niveles en dichas variables para adolescentes 
de zonas rurales extremas, donde se perciben bajos ingresos familiares, 
mayores déficit alimenticios, menor calidad de viviendas y lejanía de 
centros educativos, demostrando el alto grado de vulnerabilidad (Noriega, 
Herrera, Montenegro y Torres-Lista, 2020).

Autores como Castañeda (2011) y Travers (1976) plantean la necesidad 
de contar con planes y visiones de futuro que faciliten la exploración 
de capacidades individuales de los estudiantes; consideran que a edad 
temprana es relevante hacer notar la importancia de contar con un pro-
yecto de vida que se enfoque desde el sistema familiar, de modo tal que 
promueva y facilite el involucramiento de cada uno de los integrantes 
del grupo con los objetivos académicos. Este aspecto es especialmente 
significativo para contextos de alta vulnerabilidad social, en donde el 
foco debería centrase en aspectos asociados al trabajo y al esfuerzo para 
la obtención de metas. Dichos autores consideran importante poner en 
marcha acciones y estrategias que contribuyan al desarrollo de aspectos 
actitudinales y motivacionales de los estudiantes, con el fin de potenciar 
la autoestima, el autoconocimiento y otras características de la perso-
nalidad y, con ello, promover comportamientos vinculados al logro de 
objetivos académicos y facilitar la generación de herramientas de desa-
rrollo personal y profesional.

Se consideró como hipótesis, que ser un adolescente proveniente del 
campo con pertenencia étnica presenta los menores niveles de autoestima 
y motivación académica, aspecto que, de ser corroborado, debe ser aten-
dido por el sistema escolar para mejorar la calidad educativa para todos.

Factores no cognitivos (autoestima y motivación)
En 1976, los factores no cognitivos fueron considerados como tales por los 
sociólogos Bowles y Gintis, porque se caracterizan por focalizarse en varia-
bles diferentes a los medidos en test de rendimientos cognitivos y porque 
se refieren a actitudes, motivos y rasgos característicos de la personalidad 
(Morrison Gutman y Schoon, 2013); estas características son relevantes 
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no solo para el desarrollo académico, sino también para el de habilidades 
blandas, las que, al igual que los factores no cognitivos, poseerían mayor 
importancia que las capacidades cognitivas en el éxito profesional (Padrón 
López y Sánchez de Gallardo, 2010). 

La autoestima académica (autovaloración académica), también deno-
minada autopercepción (self-perception), corresponde a las creencias que 
los estudiantes tienen de sí mismos respecto del ámbito educativo; se ha 
comprobado su relación como precursora de la motivación a través de 
mecanismos relacionados con el esfuerzo, situación que conlleva mayores 
rendimientos educativos (Morrison Gutman y Schoon, 2013). Es usual 
encontrar como sinónimo el concepto de autoestima (self-esteem), se define 
como la forma positiva o negativa que las personas sienten de sí mismas en 
su conjunto (Craven y Marsh, 2008) y está conformado por dos tipos de 
autojuicio: la medida en que uno se siente digno del respeto de los demás 
y lo competente que uno se sienta para enfrentar desafíos (Jindal-Snape 
y Miller, 2008).

El Ministerio de Educación de Chile considera que la autoestima 
académica corresponde a una autopercepción y autovaloración de los 
estudiantes que se relaciona con la capacidad de aprender e incluye las 
percepciones que ellos poseen de sí mismos frente a sus aptitudes, habi-
lidades y posibilidades de superación, así como la valoración que auto-
rreportan respecto de sus atributos y habilidades en el ámbito académico 
(Mineduc, 2014). Realizar este tipo de evaluaciones tiene importancia 
pedagógica, ya que dicho factor se asocia con la carencia de estima propia, 
la cual se relaciona a su vez con la ansiedad, la depresión, la sensación de 
fracaso y la no aceptación de su imagen personal (García Torres, 1982), 
situación que inhibe el interés por estudiar (Gázquez, Pérez, Ruiz, Miras 
et al., 2006).

Por otro lado, la motivación se entiende desde la lógica de un contexto 
social inmediato y la experiencia individual, que derivan de dos fuentes: 
el interés y el disfrute de una tarea para lograr un objetivo y las recom-
pensas externas asociadas al cumplimiento de metas. Cabe destacar que 
algunas teorías visualizan al menos dos tipos de motivación, intrínseca y 
extrínseca, con tres principales tradiciones teóricas: la primera, asociada 
a las concepciones internas y externas, base para las siguientes teorías; la 
segunda, relacionada con el valor cedido a la expectativa, que describe  
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la motivación intrínseca e extrínseca como valores de la tarea, incorpo-
rando el concepto de autoeficacia; y la tercera, vinculada a la tradición 
del logro según el objetivo, paralela a la distinción intrínseca/extrínseca al 
indagar el dominio y el objetivo de rendimientos asociados a concepciones 
académicas y cognitivas de la motivación (Dalton, 2010). El Ministerio 
de Educación en los criterios planteados en “Otros indicadores de calidad 
educativa” señala que la motivación corresponde a las percepciones y ac-
titudes que tienen los estudiantes hacia el aprendizaje y logro académico, 
incluyendo las percepciones que tienen respecto de su interés y disposición 
hacia el aprendizaje.

En este sentido es necesario señalar que, desde el punto de vista aca-
démico, las motivaciones intrínseca y extrínseca tienen diferentes efectos 
sobre los estudiantes. La primera se asocia positivamente al bienestar 
psicológico y la segunda de forma negativa, inversamente proporcio-
nal, aunque con mejor nivel de predicción en cuanto a rendimientos 
académicos, aspecto que debería ser abordado de manera diferenciada 
en intervenciones educativas (Burton, Lydon, D’Alessandro y Koestner, 
2006) y claramente explícitas al abordar el rendimiento o el aprendizaje 
en el currículum escolar.

Método
Diseño muestral e instrumentos de evaluación
Para este estudio se consideró un muestreo estratificado aleatorio de di-
versas escuelas en la región de La Araucanía; se seleccionaron las escuelas 
que imparten enseñanza media (secundaria) a jóvenes, clasificadas en de-
pendencias municipal y particular subvencionadas, para 2017 contaban 
con una matrícula total de 50,074 alumnos (Mineduc, 2018). La muestra 
obtenida correspondió a 4,690 estudiantes de primero medio a cuarto 
medio, logrando una intensidad de muestreo de 9.4 por ciento.

Los instrumentos correspondieron a las escalas de autoestima académica 
y motivación escolar utilizadas en el cuestionario del Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación (simce) de enseñanza media, del Ministe-
rio de Educación de Chile (Mineduc, 2014). Se analizó su confiabilidad 
a través del índice alfa ordinal policórico (Contreras Espinoza y Novoa-
Muñoz, 2018). Los puntajes finales correspondientes a las sumatorias 
de cada constructo fueron clasificados según quintiles, asignándose las  
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etiquetas respecto de los puntajes: pobre, deficiente, medio, bueno y su-
perior (Wayne W., 1988).

Para el logro del objetivo, se consideraron las variables: sexo (hom-
bre/mujer), pertenencia étnica (indígena/no indígena) y procedencia  
(campo/ciudad). Considerando la teoría establecida, se tomó en cuenta 
la variable motivación escolar como dependiente respecto de la indepen-
diente autoestima académica.

Modelo de análisis
Los resultados fueron evaluados a través de análisis de frecuencias y aso-
ciaciones estadísticas por quintiles mediante el estadístico chi-cuadrado 
(Vivanco, 1999). Cada variable de investigación fue agrupada según etique-
tas: pobre, deficiente y medio para “autoestima media baja” y “motivación 
media baja”, bueno y superior para “autoestima alta” y “motivación alta”. 
Para la obtención de cada uno de los efectos se utilizó la medida de odds 
ratio, índice correspondiente a la posibilidad de ocurrencia de un evento 
de interés (Cerda, Vera y Rada, 2013); para ello se agruparon dicotómica-
mente las categorías descritas para determinar las fuerzas de asociaciones 
bivariadas. Para el análisis final, se desarrolló un modelo conjunto, consi-
derando la variable motivación como dependiente de todas las variables de 
control, más la variable autoestima con los niveles de autoestima “media 
baja” y “alta”; con ello, se conformaron matrices de doble entrada para la 
determinación de los efectos.

Resultados
Análisis de confiabilidad para autoestima y motivación
Con los resultados obtenidos, se corroboró que ambos instrumentos po-
seen adecuados índices de confiabilidad (Fabrigar y Wegener, 2012) con  
un alfa ordinal de 0.81 para autoestima y de 0.91 para motivación. 

Descripción estadística de la muestra
Con una muestra de 4,690 estudiantes, se exponen las frecuencias y 
porcentajes considerando la variable sexo según el curso y la dependen-
cia administrativa del establecimiento (tabla 1); sexo según procedencia 
(urbano/rural) y pertenencia étnica (tabla 2). Para estos grupos, no todos 
los estudiantes reportaron la información solicitada, situación que genera 
algunas diferencias muestrales.
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TABLA 1

Tabla descriptiva para la caracterización regional  
según sexo, por curso y dependencia administrativa

Sexo Curso de los estudiantes Dependencia administrativa

Primero 

medio

Segundo 

medio

Tercero 

medio

Cuarto 

medio

Total Municipal Particular 

subvencionada y 

adm. delegada

Total

Mujer 824 651 545 497 2 517 1 503 1 014 2 517

3.7% 25.9% 21.7% 19.7% 100% 59.7% 40.3% 100%

Hombre 747 537 445 444 2 173 1318 855 2 173

34.4% 24.7% 20.5% 20.4% 100% 60.7% 39.3% 100%

Fuente: elaboración propia.

TABLA 2

Tabla descriptiva para la caracterización regional según sexo,  
por procedencia y pertenencia étnica

Sexo Procedencia Pertenencia étnica

Campo Ciudad Total Sin 
pertenencia 

Con 
pertenencia 

Total

Mujer 1 089 1 420 2 509 1 273 1 191 2 464

43.4% 56.6% 100% 51.7% 48.3% 100%

Hombre 947 1 214 2 161 1 139 994 2 133

43.8% 56.2% 100% 53.4% 46.6% 100%

Fuente: elaboración propia.

Descripción estadística y de asociación para autoestima
Para autoestima (tabla 3), los resultados muestran que, del total de 4,690 
jóvenes solo para la variable sexo, 46.7% se encuentra con autoestima 
baja, estudiantes pertenecientes a las categorías pobre y deficiente; 37.2%, 
con autoestima alta (categorías buena y superior); y el resto, 16.03%, con 
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autoestima media. Se observa que 22.77% de las mujeres se localiza en 
las categorías de autoestima baja, mientras que los hombres lo hacen con 
una proporción similar de 23.96%. Para esta variable, es más frecuente 
encontrar mujeres con autoestima alta, ya que 22.98% de ellas pertenece 
a dicha categoría, mientras que para los hombres esta cifra es de 14.24%. 
Estos resultados, más el cálculo de asociación de la prueba chi-cuadrado 
permiten concluir que dichas variables se encuentran estadísticamente 
asociadas con p < 0.05.

TABLA 3 
Tabla descriptiva y prueba chi-cuadrado para autoestima  
según sexo, pertenencia étnica y procedencia

Variable 

independiente

Autoestima por quintiles

Pobre Deficiente Medio Bueno Superior Total

Mujer 417 651 371 550 528 2 517

16.6% 25.9% 14.7% 21.9% 21.0% 100%

Hombre 527 597 381 374 294 2 173

24.3% 27.5% 17.5% 17.2% 13.5% 100%

χ2 = 90.681

Sig. 0.000

Con pertenencia étnica 437 583 375 433 357 2 185

20.0% 26.7% 17.2% 19.8% 16.3% 100%

Sin pertenencia étnica 486 631 365 480 450 2 412

20.1% 26.2% 15.1% 19.9% 18.7% 100%

χ2 = 6.578 

Sig. 0.160

Campo 412 556 341 401 326 2 036

20.2% 27.3% 16.7% 19.7% 16.0% 100%

Ciudad 525 685 408 521 495 2 634

19.9% 26.0% 15.5% 19.8% 18.8% 100%

χ2 = 6.976

Sig. 0.137

Fuente: elaboración propia.
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Para los estudiantes que reportaron la variable pertenencia étnica, se verificó 
que 22.1% se encuentran en categorías de autoestima baja, mientras que 
24.3% de estudiantes no indígenas se ubican en la misma categoría. Se co-
rroboró que 17.1% de estudiantes indígenas, se encuentran con autoestima 
alta, mientras que 20.2% no indígenas se reportan en la misma categoría. 
De igual modo, para autoestima media, 8.1% y 7.9% corresponden a es-
tudiantes indígenas y no indígenas, respectivamente. Estas cifras, más el 
cálculo de asociación chi-cuadrado permiten evidenciar la no existencia 
de asociación estadística con p > 0.05.

Al segregar por procedencia (urbano/rural), 20.7% de estudiantes del 
campo y 25.9% de la ciudad se encuentran en niveles de autoestima baja, 
mientras que 15.5% del campo y 21.7% de la ciudad se localizan en ca-
tegorías altas; este resultado, más la prueba chi-cuadrado con p > 0,05 no 
permite evidenciar una asociación estadísticamente significativa.

Descripción estadística y de asociación para motivación
Para motivación (tabla 4), los resultados muestran que del total de 4,690 
jóvenes solo para la variable sexo, 41.9% se encuentra con motivación baja, 
categorías pobre y deficiente; 39.1%, con motivación alta (categorías buena 
y superior); mientras 18.9% se ubica en la categoría media. Se observa que 
24.6% de las mujeres se localizan en motivación baja, mientras que para 
los hombres la proporción es de 17.2%. Para esta variable se determinó 
19.6% de mujeres con autoestima alta y 19.4% para hombres. A pesar de 
la pequeña diferencia porcentual, el resultado de la prueba chi-cuadrado 
evidenció asociación estadística con p < 0.05, situación percibida en niveles 
inferiores de motivación. 

Para los estudiantes que reportaron pertenencia étnica, se verificó que 
20.1% de jóvenes que declararon pertenecer a algún grupo étnico y 21.8% 
de estudiantes no indígenas se encuentran en categorías de motivación baja. 
Se corroboró que 17.6% y 21.5% de estudiantes indígenas y no indígenas 
se ubican con motivación alta, respectivamente. Estas pequeñas diferencias 
en los niveles bajos, más la prueba chi-cuadrado, permiten evidenciar una 
asociación estadística con p < 0.05.

Al segregar por procedencia (urbano/rural), se puede verificar que en 
niveles de motivación baja se encuentran 18.2% de estudiantes procedentes 
del campo y 23.6% de la ciudad; en las categorías altas de motivación estas 
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cifras son de 15.8 y 23.2%, respectivamente; y en el nivel medio 9.5% 
para estudiantes del campo y 9.4%, de la ciudad. Estas diferencias, más 
la prueba chi-cuadrado permiten evidenciar asociación estadística entre 
motivación y procedencia con p < 0.05.

TABLA 4

Tabla descriptiva y prueba chi-cuadrado sobre motivación 
según sexo, pertenencia étnica y procedencia

Variable independiente Motivación por quintiles
Pobre Deficiente Medio Bueno Superior Total

Mujer 640 516 442 466 453 2 517

25.4% 20.5% 17.6% 18.5% 18.0% 100%

Hombre 344 466 449 474 440 2 173

15.8% 21.4% 20.7% 21.8% 20.2% 100%
χ2 = 67,028

Sig. 0,000

Con pertenencia étnica 463 461 449 427 385 2 185

21.2% 21.1% 20.5% 19.5% 17.6% 100%

Sin pertenencia étnic 510 492 422 494 494 2 412

21.1% 20.4% 17.5% 20.5% 20.5% 100%
χ2 = 11,325

Sig. 0,023

Campo 421 429 446 413 327 2 036

20.7% 21.1% 21.9% 20.3% 16.1% 100%

Ciudad 558 548 443 521 564 2 634

21.2% 20.8% 16.8% 19.8% 21.4% 100%
χ2 = 33,174

Sig. 0,000

Fuente: elaboración propia.

Fuerza de asociación y factores de exposición según variables
Considerando la agrupación en dos niveles de autoestima y motivación, 
“medio bajo” y “alto”, más el cálculo de los odds ratio se pudo determinar 
inicialmente al grupo mujeres como factor de exposición para autoestima 
y la posibilidad de obtener resultados medios bajos, se obtuvo una esti-
mación de 0.59, aspecto que demuestra una situación inversa según sexo. 
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Realizado nuevamente el cálculo con el grupo hombres como factor de 
exposición, se determinó 68% más de probabilidad de encontrar hombres 
con autoestima media baja por cada mujer (tabla 5). 

TABLA 5

Cálculo de odds ratio para las diferentes variables y factores de exposición

Factor de exposición Odds ratio

Hombre autoestima media baja (inversa) 1.68

Mujer motivación media baja 1.26

Pertenencia étnica autoestima media baja 1.10

Procedencia rural autoestima media baja 1.13

Pertenencia étnica motivación media baja 1.17

Procedencia rural motivación media baja 1.22

Fuente: elaboración propia.

Para la variable motivación, considerando como factor de exposición al 
grupo de mujeres, se estimó 26% más de probabilidad de encontrar estu-
diantes pertenecientes a este grupo con motivación media baja por cada 
hombre. Los resultados por pertenencia étnica y procedencia para la variable 
autoestima, se observan en la tabla 5, lo que da cuenta del hecho de que 
declararse indígena o tener procedencia rural como factores univariantes 
de exposición son aparentemente poco relevantes con 10 y 13% más de 
probabilidad de encontrar dichos grupos con autoestima media baja por 
cada estudiante no indígena y de procedencia rural, respectivamente.

Para la variable motivación y factor de exposición indígena y proce-
dencia rural, se determinó un 17 y 22% más de probabilidad de encontrar 
estudiantes pertenecientes a estos grupos con motivación media baja por 
cada joven no indígena o de procedencia urbana.

Los análisis anteriores muestran una idea respecto del efecto individual 
de una variable sobre otra. Sin embargo, al combinar los efectos, inde-
pendientemente de su asociación estadísticamente significativa o no, se 
puede verificar el efecto multiplicador de cada uno de ellos, situación más 
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cercana a la realidad. En las siguientes tablas se aprecia la magnitud de los 
efectos conjuntos considerando como factores de exposición a los grupos 
hombre/mujer con sus características en cuanto a la etnicidad, procedencia 
y grado de autoestima respecto de la variable dependiente de dos niveles 
de motivación media baja y alta.

Los resultados indican que, el hecho de ser mujer indígena, procedente 
del campo y con autoestima media baja es un factor de exposición que 
condiciona significativamente el grado de motivación escolar.

En este caso, en la medida en que se pasa de una base mínima como 
es ser mujer indígena del campo, comparado con el mismo grupo pero 
modificando el hecho de no poseer pertenencia étnica y tener proceden-
cia urbana –ambos con autoestima media baja– el resultado muestra la 
eventualidad de obtener 0.11 veces más de probabilidad de encontrar 
mujeres indígenas del campo con autoestima y motivación media baja, 
por cada mujer no indígena de la ciudad con autoestima media baja, no 
determinando una asociación fuerte entre el conjunto de variantes etni-
cidad y procedencia; de igual modo, se evidenció que hay 4.52 veces más 
de probabilidad de encontrar mujeres indígenas del campo con autoesti-
ma y motivación media baja que mujeres no indígenas de la ciudad con 
autoestima alta (tabla 6).

TABLA 6

Comparación de grupos de mujeres en combinación con las variables  
pertenencia étnica, procedencia y autoestima, con motivación

Variables independientes Motivación Variables 
independientes

Motivación

Media 
baja

Alta Media 
baja

Alta

Mujer indígena del campo 
con autoestima media baja

391 103 Mujer indígena del campo 
con autoestima media baja

391 103

Mujer no indígena de la 
ciudad con autoestima 
media baja

428 126 Mujer no indígena de la 
ciudad con autoestima alta

189 275

Odds ratio
1.11

Odds ratio
5.52

Fuente: elaboración propia.
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Para el grupo de hombres, se evidenció que existe 0.5 veces más de 
probabilidad de encontrar estudiantes hombres indígenas, procedentes del 
campo con autoestima y motivación media baja, que no indígenas de la 
ciudad con autoestima media baja; diferente situación se evidenció en el 
mismo grupo, con la probabilidad de encontrar 5.26 veces más estudiantes 
hombres indígenas del campo con autoestima y motivación media baja, 
que hombres no indígenas de la ciudad con autoestima alta (tabla 7).

TABLA 7

Comparación de grupos de hombres en combinación con las variables pertenencia 
étnica, procedencia y autoestima, con motivación

Variables 
independientes

Motivación Variables 
independientes

Motivación

Media 
baja

Alta Media 
baja

Alta

Hombre indígena del 
campo con autoestima 
media baja

361 121 Hombre indígena del campo 
con autoestima media baja

361 121

Hombre no indígena de 
la ciudad con autoestima 
media baja

411 207 Hombre no indígena de la 
ciudad con autoestima alta

89 187

Odds 
ratio
1.50

Odds 
ratio
6.26

Fuente: elaboración propia.

Al comparar el grupo de hombres con mujeres y considerando que uno de 
los factores de exposición corresponde al hecho de ser varón, se calculó 
una asociación débil con la existencia de 0.13 veces más de probabilidad 
de encontrar dichos estudiantes, indígenas del campo con autoestima y 
motivación media baja, que mujeres no indígenas de la ciudad con autoes-
tima media baja; situación similar pero con mayor fuerza de asociación se 
evidenció al calcular que hay casi 2 veces más de probabilidad de encontrar 
estudiantes hombres indígenas del campo con autoestima y motivación 
media baja, que mujeres indígenas del campo con autoestima alta (tabla 8).
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TABLA 8

Comparación de grupos de hombres y mujeres en combinación con las variables 
pertenencia étnica, procedencia y autoestima, con motivación

Variables 
independientes

Motivación Variables 
independientes

Motivación

Media 
baja

Alta Media 
baja

Alta

Hombre indígena del campo 
con autoestima media baja

361 121 Hombre indígena del 
campo con autoestima 
media baja

361 121

Mujer no indígena de la 
c iudad con autoest ima 
media baja

428 126 Mujer  ind ígena  de l 
campo con autoestima 
alta

157 157

Odds 
ratio
1.13

Odds 
ratio
2.98

Fuente: elaboración propia.

Por último, al considerar grupos extremos, dejando como factor de exposi-
ción a mujeres y a hombres, se determinó que, en las indígenas del campo, 
con una autoestima y motivación media baja como factor de exposición, 
existen casi 7 veces más probabilidades de declararse en tal condición, que 
hombres no indígenas de la ciudad con autoestima alta. Igualmente, al 
invertir el orden a hombre indígena del campo con autoestima y motiva-
ción media baja como factor de exposición se determinó la existencia de 
3.34 veces más de probabilidad de encontrar este tipo de estudiantes que 
mujeres no indígenas de la ciudad con autoestima alta (tabla 9).

Discusión
Confiabilidad de los instrumentos
Los resultados permiten corroborar la utilidad y confiabilidad de las escalas 
de autoestima académica y motivación escolar debido a lo adecuado del 
índice de correlación alfa ordinal policórico, con valores superiores a 0.7 
y cercanos a 0.9, demostrando lo aceptable y no redundante de cada ítem 
en relación con el total de los ítems (Oviedo y Campo-Arias, 2005); dicha 
situación permite su utilización en el proceso de evaluación y análisis.
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TABLA 9

Comparación de grupos de hombres y mujeres en combinación con las variables 
pertenencia étnica, procedencia y autoestima con motivación

Variables 
independientes

Motivación Variables 
independientes

Motivación

Media 
baja

Alta Media baja Alta

Mujer indígena del campo 
con autoestima media baja

391 103 Hombre indígena del cam-
po con autoestima media 
baja

361 121

Hombre no indígena de la 
ciudad con autoestima alta

89 187 Mujer no indígena de la 
ciudad con autoestima 
alta

189 275

Odds 
ratio
7.97

Odds 
ratio
4.34

Fuente: elaboración propia.

Autoestima, diferencias e invisibilidad cultural
De acuerdo con los resultados obtenidos, queda de manifiesto la alta 
frecuencia de estudiantes con autoestima académica baja. Esta situación 
estaría incidiendo en el proceso educativo como factor directamente re-
lacionado con los bajos rendimientos académicos (Ferrel Ortega, Vélez 
Mendoza y Ferrel Ballestas, 2014); según el promedio, la región es una 
de las peores a nivel nacional, lo que a su vez se conjuga con los mayores 
índices de pobreza (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2019). 
Se evidenció un alto porcentaje de estudiantes en las categorías pobre y 
deficiente, además de una asociación significativa en los grupos de mu-
jeres y hombres. Esto da cuenta de que el sistema educativo no estaría 
promoviendo ni generando un adecuado proceso de acompañamiento 
para el desarrollo de mejores niveles de autoestima o bien, el contexto 
estaría influyendo de manera distinta en ambos grupos, los cuales se 
encontrarían asociados a diferentes situaciones de vulnerabilidad. Lo 
anterior estaría relacionado por la aclimatación contextual en procesos 
de transición académica en enseñanza media y, por consiguiente, en el 
éxito o fracaso escolar. Ferrel Ortega, Vélez Mendoza y Ferrel Ballestas 
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(2014) indican que la baja autoestima se asocia negativamente al ámbi-
to académico porque retroalimenta los procesos de depresión, aspecto 
que condiciona la obtención de rendimientos educativos adecuados, 
obteniendo por consiguiente bajos índices a nivel individual y nacional. 
Dicha situación desencadena la obtención de altos niveles de deserción y 
abandono, principalmente en etapas tempranas y en especial, en el primer 
nivel de enseñanza media (Mineduc, 2013; Román, 2009).

Los resultados obtenidos en esta investigación se contraponen a estudios 
internacionales que señalan diferencias estadísticas entre hombres y mujeres 
en favor de los primeros (Navarro, Tomás y Oliver, 2006); sin embargo, 
dichas diferencias no serían tan evidentes en trabajos internacionales 
(Aremu, John-Akinola y Desmennu, 2019). Se pudo corroborar una mayor 
frecuencia de hombres en niveles bajos de autoestima, pobre y deficiente, 
así como en mujeres en categorías altas, bueno y superior, situación que 
podría estar relacionada con un mayor nivel de resiliencia desarrollada por 
ellas (Gallesi y Matalinares Calvet, 2012); esto como consecuencia de un 
ambiente regional en general desfavorable, estigmatizado, competitivo, 
discriminatorio y patriarcal. Las mujeres estarían desarrollando un mayor 
grado de adaptación al medio, sobre todo por situaciones académicas es-
tresantes como lo es el ámbito escolar, debido a que se interesan menos por 
la competencia que los hombres (Álvarez Ramírez y Cáceres Hernández, 
2010), porque desarrollan de mejor manera el autoconcepto académico 
(Padilla Carmona, García Gómez y Suárez Ortega, 2010) y/o porque es-
tarían mayormente resignadas al cumplimiento de labores hogareñas y de 
trabajos con menores requerimientos competentes (temporeras, empleadas 
domésticas), situación que generaría menores expectativas de desarrollo 
personal. Por tanto, es importante el desarrollo de la resiliencia dentro  
de las aulas ya que permite potenciarla en estudiantes con bajos niveles de 
autoestima y/o autoconcepto, aspecto que deberían mejorar los aprendizajes, 
los rendimientos y la forma de enseñar (Pinel-Martínez, Pérez-Fuentes y 
Carrión-Martínez, 2019).

Se demostró que, a nivel regional, la autoestima no se asocia signifi-
cativamente con la procedencia ni la pertenencia étnica; a pesar de que 
pudiese verse como inclusivo, no debe dejar de preocupar la alta cantidad 
de estudiantes en categorías bajas, principalmente porque grupos cultu-
rales distintos –ya sea por procedencia (urbano/rural) o por autorreco-
nocimiento étnico– deberían haber mostrado diferencias con respecto  
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al grupo de referencia (procedencia ciudad y no indígenas), debido a que 
grupos culturales minoritarios de diversas etnias han estado históricamente 
expuestos a discriminación racial y étnica (Román Solano y Moreno Salas, 
2010). En este caso, pareciera ser que estaría presente un fuerte proceso 
de aculturamiento hacia la etnia mapuche o uno de desarraigo cultural, 
provocado y desencadenado por autorreconocimiento inexistente (Guitart, 
Rivas Damián y Pérez Daniel, 2011); esta situación se demostraría con 
los resultados obtenidos, ya que las diferencias individuales no pudieron 
ser observadas, probablemente porque muchos jóvenes con apellido indí-
gena no se reportaron como tal, lo que podría estar asociado con la poca 
claridad identitaria, quizás aún en desarrollo. Así lo ha reportado Smith 
Castro (2002a), quien evaluó un modelo teórico sobre los efectos de la 
discriminación percibida y el contacto interétnico, señalando que la va-
riable autoestima es directamente afectada por la identificación étnica y 
las actitudes interétnicas de diferentes grupos culturales. 

Continuando con lo anterior, la misma investigadora señala que el 
significado subjetivo de pertenecer a un determinado grupo étnico es his-
tóricamente reconocido como un componente central en la definición de 
sí mismo, ya que posee una dimensión cognitiva y emocional interconec-
tada con determinado grupo, siendo aún más relevante para la evaluación 
y valoración personal (Smith Castro, 2002b). Con la evidencia obtenida 
es necesario evaluar el rol del sistema educacional con grupos culturales 
minoritarios, así se estaría promoviendo una educación centrada en la ob-
tención de mejores indicadores de aprendizaje, medidos a través de pruebas 
de rendimiento (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) y la 
estandarización curricular, que favorece la comparación y la competitividad 
entre establecimientos educacionales, situación que condiciona la labor 
docente hacia métodos de enseñanza estandarizados (Díaz Fuentes, Osses 
Bustingorry y Muñoz Navarro, 2016). De continuar el escenario actual, 
puede suceder en un corto o mediano plazos, la invisibilización total de 
culturas minoritarias como rural o indígena en La Araucanía.

Motivación, diferencias y condicionamiento curricular
Los antecedentes internacionales señalan que, en general, no existe una 
motivación importante de los estudiantes de educación primaria o básica 
hacia el aprendizaje, debido a que las exigencias académicas corresponden 
a factores extrínsecos asociados con constructos sociales y familiares, los 
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que están regidos mayormente según la cultura en el deber, la sumisión a 
la autoridad y la participación familiar y comunitaria (Papalia y Martorell, 
2017). Esto se evidencia en esta investigación, debido a la alta cantidad 
de estudiantes desmotivados y una asociación estadística significativa en 
cuanto al sexo; dichas diferencias, muestran un mayor número de muje-
res en categorías bajas, situación que podría estar influida por el tipo de 
motivación que se evaluó, siendo de carácter extrínseca debido a que se 
relaciona con la obtención de metas académicas, principalmente en el área 
de la matemática.

Algunas investigaciones indican que dicha diferencia podría deberse a 
que la estructura cerebral de las mujeres se relaciona con un mayor rango 
de capacidades cognitivas que facilitan la integración de tareas verbales y 
analíticas con actividades espaciales y holísticas, las que se encontrarían 
relacionadas con el procesamiento eficaz del lenguaje; esto se considera 
más bien una motivación de tipo extrínseca asociada con la responsabilidad 
hacia el fracaso, por lo que utilizan de mejor forma estrategias de procesa-
miento de la información, permitiéndoles obtener mejores resultados en 
lenguaje en contraposición a la matemática (Cerezo Rusillo y Casanova 
Arias, 2004). Por otro lado, la estructura cerebral de los hombres posee 
una mayor cantidad de mielina que recubre los axones de las neuronas, 
además de una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo que amortigua 
los impulsos nerviosos lo que, según Halpern, Benbow, Geary, Gur et al. 
(2007), optimizaría la actividad en cada hemisferio cerebral, facilitando 
la especialización en el desempeño visual y espacial y que, a su vez, de 
acuerdo con Vázquez y Noriega Biggio (2010), se relaciona de manera 
importante con el área de la matemática y la ingeniería. Sin embargo, 
Halpern y colaboradores también señalan que la influencia sociocultural 
asociada al hogar, la escuela, el vecindario, así como los roles femeninos y 
masculinos e incluso los culturales son factores que influyen fuertemente 
en las diferencias de género, por lo que la evidencia obtenida hasta el 
momento no es del todo concluyente.

A pesar de las asociaciones estadísticas relativamente débiles, se puede 
mencionar que, al realizar un análisis específico de las categorías presentes 
entre motivación y pertenencia étnica, las diferencias se encuentran solo 
en los niveles bueno y superior, donde los estudiantes no indígenas supe-
ran a los indígenas en 3.8%. Esta leve diferencia permite hipotetizar que 
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muchos de los estudiantes investigados tuvieron dificultades para reportar 
su pertenencia étnica; considerando que la investigación se realizó en una 
región predominantemente mapuche, las diferencias deberían haber sido 
más evidentes, es un área geográfica donde persiste un conflicto cultural 
que se ha perpetuado durante los gobiernos democráticos por casi 30 años, 
posterior a la promulgación de la Ley Indígena en 1993.

Según la evidencia internacional, debiera notarse claramente la moti-
vación o desmotivación que presentan estudiantes indígenas por aprender. 
Esto, en el supuesto de que el currículum escolar estuviera estructurado 
con un fuerte componente étnico que fortaleciese la identidad (Branch, 
2020); caso contrario, deberían haber sido más claras las diferencias esta-
dísticas, con una mayor frecuencia de estudiantes indígenas desmotivados 
en contraposición con los no indígenas. En esta investigación se puede 
dar cuenta de que estas situaciones no ocurren, posiblemente debido a la 
estructura curricular y/o al no reconocimiento cultural.

Según Quintriqueo Millán y McGinity Travers (2009) es tradición his-
tórica que la práctica educativa, condicionada por el currículum escolar 
chileno, sea monocultural, centralizada y homogeneizante con una clara 
intención de atenuar las desigualdades sociales, culturales y económicas, 
aspecto que termina transmitiendo un patrimonio cultural único para 
las diferentes generaciones, en desmedro de la diversidad cultural, invi-
sibilizando de esta manera grupos minoritarios. Esto puede verificarse 
fundamentalmente en las inexistentes diferencias y débiles asociaciones 
respecto de las variables pertenencia étnica y procedencia con autoestima y 
motivación; situación contraria a la encontrada para la relación y las dife-
rencias obtenidas para la variable sexo, que estaría más asociada a aspectos 
biológicos y constructos sociales de rol, principalmente.

De igual forma, es alta la cantidad de estudiantes desmotivados y no 
motivados, casi 61%, resultado que deja de manifiesto la inexistencia de 
un proyecto de vida personal (Lomelí-Parga, López-Padilla y Valenzuela-
González, 2016). Hernández y Raczynski (2014) sostienen que la desmo-
tivación de estudiantes, principalmente provenientes del campo ya sea 
con o sin pertenencia étnica, se debe a la relación personal y familiar con 
la dificultad percibida por la carencia de recursos económicos, el escaso 
acompañamiento educativo, la insuficiente información en cuanto a sus 
oportunidades (becas, tipo de enseñanza, orientación vocacional) y, prin-
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cipalmente, a la baja percepción que tienen de la calidad de la educación 
que están recibiendo, lo que condiciona sus aspiraciones y disposición 
hacia el aprendizaje en secundaria. Dicha situación es preocupante y se 
asocia a su vez con el nivel de expectativa familiar y docente percibida, 
que produce un bucle de realimentación (circulo vicioso) con el contexto 
regional de vulnerabilidad, generando en el grupo familiar una percepción 
o creencia dificultosa hacia el desarrollo de los hijos como estudiantes 
(Díaz Fuentes, 2014).

Análisis conjunto e integral
A nivel general, es posible decir que los estudiantes de enseñanza media 
de la región de La Araucanía se encuentran en niveles bajos de autoes-
tima y motivación, y en ello son factores importantes las variables sexo, 
pertenencia étnica y procedencia de manera interrelacionada, aunque 
los resultados estadísticos bivariados hayan mostrado o no asociaciones 
significativas. Por lo anterior, para la realización de la práctica educati-
va no deben pasarse por alto las variables investigadas, por cuanto este 
estudio demuestra la complejidad de las relaciones y efectos que tienen 
en su conjunto; caso ejemplar son los extremos multivariantes como lo 
es el hecho de ser mujer indígena del campo con autoestima media baja, 
quienes se autorreportan en niveles bajos de motivación; desde el punto 
de vista cultural, esto sucede porque dentro de su entorno familiar y 
escolar no se reafirman o identifican elementos valóricos, culturales y/o 
idiomáticos relacionados con el territorio que promueva aprecio y amor 
a la propia cultura, sin que se presente vergüenza o menoscabo (William-
son, 2012), aspectos poco relacionados con los contenidos curriculares 
a excepción de la Enseñanza Intercultural Bilingüe (eib) que a pesar de 
las críticas, incorpora aspectos culturales significativos; también puede 
deberse al contexto de vulnerabilidad que promueve estilos de crianza 
parental poco autoritarios, permisivos y/o negligentes (Pinquart y Gerke, 
2019), caso contrario al estilo que potencia mejores niveles de autoesti-
ma como lo es la crianza autoritaria o flexible (Aremu, John-Akinola y 
Desmennu, 2019).

En cuanto a la autoestima, la evidencia internacional señala que en 
procesos de transición académica los niveles bajan, tanto para hombres 
como para mujeres, mientras otras investigaciones señalan que ellas son 
las más afectadas (Coelho, Marchante y Jimerson, 2017); esto explica el 
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fuerte efecto que tiene el hecho de ser mujer u hombre indígena del campo 
con autoestima baja sobre la motivación. Otras investigaciones señalan 
a este último factor, evaluado en función de otras materias como artes 
o lenguaje, que las mujeres podrían manifestar una situación diferente e 
incluso invertir las diferencias, aspecto generado por el mayor interés que 
poseen las mujeres hacia la lectura (Lazarides, Dietrich y Taskinen, 2019); 
sin embargo, es importante considerar dichos resultados, contrastados con 
reserva con la teoría para, de esta manera, no generalizar o generar algún 
tipo de estigmatización.

A pesar de la adversidad contextual, muchos estudiantes indígenas y 
rurales finalizan con éxito su proceso educativo y otros tantos continúan 
hacia la educación universitaria (Cornejo Espejo, 2013); según Vera- 
Bachmann y López-Pérez (2014), esto se debería al desarrollo de resi-
liencia académica, factor que facilita las actitudes y comportamientos 
destinados a enfrentar contextos adversos, sobre todo de estudiantes que 
se encuentran en un ambiente de riesgo, fragilidad e indefensión. Dicha 
situación sería clave para las intervenciones pedagógicas y educativas 
para obtener mejores logros académicos, desarrollar resiliencia no debe 
considerarse como una acción paliativa, sino que debe asociarse a un 
proceso integral de enseñanza.

La evidencia señala que, para la variable motivación, mientras más alto 
sea su nivel, más alto será el aprendizaje, sobre todo cuando se presentan 
proyectos de vida fortalecidos por la familia. Los resultados obtenidos 
señalan que el contexto socioeducativo no estaría generando un ambiente 
propicio para el desarrollo motivacional hacia el aprendizaje; contraria-
mente, se hipotetiza que, debido a la demanda académica, la motivación 
desarrollada es de tipo extrínseca, situación que genera ansiedad, bajas 
calificaciones, fracaso y baja autoestima. Los sistemas educativos deberían 
incluir elementos del medio cultural y flexibilidad curricular para incen-
tivar la curiosidad y la autodeterminación, más que forzar el aprendizaje 
y memorización de materias con poco sentido, lo que genera malestar 
mental y físico, especialmente en estudiantes que intentan adaptarse 
(Konstantinovna Kazakova y Mikhailovna Shastina, 2019); este problema 
se incrementaría en la región de La Araucanía, debido a la alta procedencia 
de estudiantes de origen rural en primaria, quienes podrían llevar consigo 
problemas de salud (Díaz Fuentes, Alarcón Muñoz, Osses Bustingorry y 
Muñoz Navarro, 2015).
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La no asociación estadística de las variables pertenencia étnica y proce-
dencia para autoestima, podría deberse a la homogenización de la situación 
familiar en que viven y se desarrollan los jóvenes, para La Araucanía solo 
54.4% de los hogares son nucleares y de ellos, 12.8% son monoparentales, 
lo que hace pensar en que el contexto social (calidad y estructura de la 
relación familiar) estaría influyendo en el desarrollo del “yo” en los jóvenes, 
situación que tendría efecto directo en las obligaciones escolares y, por 
ende, en los bajos resultados académicos (Navarro, Tomás y Oliver, 2006).

Es preciso mencionar que los resultados obtenidos en esta investigación 
solo corresponden a un momento del tiempo y deben considerarse como 
tal; el proceso y desarrollo de la motivación como factor importante para 
el logro de aprendizajes significativos, verdaderos y duraderos es más com-
plejo; una explicación determinística va mucho más allá de la profundiza-
ción alcanzada en este artículo y debería ser fruto de investigaciones más 
profundas que amplíen el horizonte hacia otros condicionantes relevantes 
del éxito o fracaso escolar. Por ejemplo, Hattie, Hodis y Kang (2020) 
mencionan diferentes modelos y dimensiones de motivación relacionados 
con factores personales: las expectativas individuales, las sociales relacio-
nadas con la familia, las cognitivas como la autorregulación, los valores, 
las metas y los costos de cada una de ellas son aspectos fundamentales a 
la hora de planificar acciones educativas. 

Se espera que los resultados y discusiones expuestos faciliten la toma de 
decisiones en el ámbito educativo. Se aconseja profundizar en dichos resul-
tados en investigaciones cualitativas para indagar aspectos más profundos 
que las cuantitativas no alcanzan a detectar. En lo educativo se recomien-
da realizar intervenciones y cambios pedagógicos, así como considerar el 
contexto de pandemia, la no socialización con los pares (compañeros y 
amigos), el confinamiento social y la imposibilidad de apoyos académicos 
adecuados en contextos rurales y vulnerables puede incidir de forma aún 
más negativa en los niveles de motivación y autoestima, aspecto que de-
cantará en escasos aprendizajes, bajos niveles educativos y deserción escolar 
en un corto o mediano plazo. 

Conclusiones
A pesar de no haber encontrado asociación estadística entre algunas variables 
(pertenencia étnica y procedencia) con autoestima o de asociación débil 
con motivación, los resultados conjuntos demuestran la importancia de 
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cada una de ellas, multiplicando sus efectos en la medida en que se asocian 
entre sí, siendo la combinación más fuerte el hecho de ser mujer u hombre, 
indígena de procedencia rural y autoestima media baja con motivación. 
Por consiguiente, cualquier intervención pedagógica y/o educativa debería 
efectuarse en función de una propuesta integral que facilite o promueva 
el involucramiento de la identidad.

La evidencia obtenida permite pensar en la existencia de una fuerza 
curricular y contextual que condiciona la práctica educativa, producto 
de la necesidad de impartir los diferentes contenidos curriculares; dicha 
situación dejaría de lado aspectos culturales del contexto (campo o terri-
torio) y étnicos (mapuche), lo que contribuiría a la débil de asociación 
estadística entre las variables pertenencia étnica y procedencia, contexto 
socio-ambiental que condiciona y limita la visualización, mantenimiento 
y conservación cultural en los diversos territorios regionales.

Nota
1 En adelante, en este artículo se usará el  

masculino con el único objetivo de hacer  
más fluida la lectura, sin menoscabo de 
género.
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