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RESUMEN 

El estudio tuvo como objetivo determinar si existen diferencias significativas en las 

atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria en estudiantes de derecho de una 

universidad privada de Trujillo, según el factor género, en una muestra de 112 estudiantes 

del primero, segundo y tercer ciclo de la carrera de derecho y ciencias políticas, con un 

método sustantiva, transversal, no experimental, descriptivo-comparativo, aplicando el 

inventario de atribución de éxito o fracaso en la vida universitaria, obteniendo que no existen 

diferencias significativas en las atribuciones de éxito (p>0.05; p=.078) y fracaso (p>0.05; 

p=.538) según género; con respecto al género masculino, atribuyen el éxito a la vida 

universitaria al factor Esfuerzo (55.8%), por otro lado, atribuyen el fracaso universitario al 

factor Falta de Habilidad (55.8%). En caso del género femenino, atribuyen el éxito a la vida 

universitaria al factor Esfuerzo (60.7%), por otro lado, atribuyen el fracaso universitario al 

factor Falta de esfuerzo (50.8%). Concluyendo que en general los estudiantes perciben de 

manera similar las atribuciones en su vida universitaria. 

Palabras clave: Atribuciones de éxito y fracaso, universitarios. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to determine if there are significant differences in the 

attributions of success and failure to university life in law students from a private university 

in Trujillo, according to the gender factor, in a sample of 112 students of the first, second 

and third cycle. of the career of law and political sciences, with a substantive, cross-sectional, 

non-experimental, descriptive-comparative method, applying the inventory of attribution of 

success or failure in university life, obtaining that there are no significant differences in the 

attributions of success (p >0.05; p=.078) and failure (p>0.05; p=.538) according to gender; 

Regarding the male gender, they attribute success to university life to the Effort factor 

(55.8%), on the other hand, they attribute university failure to the Lack of Ability factor 

(55.8%). In the case of the female gender, they attribute success to university life to the 

Effort factor (60.7%), on the other hand, they attribute university failure to the Lack of effort 

factor (50.8%). Concluding that in general the students perceive in a similar way the 

attributions in their university life. 

Keywords: Attributions of success and failure, university students.



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 
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1.1. El problema 

1.1.1. Delimitación del problema 

Por mucho tiempo, La investigación educativa le ha dado mayor énfasis a los 

distintos factores cognitivos y emocionales que contribuyen a un mejor desarrollo de la 

educación, más aún en los aspectos que llegan a influir en los resultados académicos del 

alumno.  

En la educación, el éxito académico, particularmente en la universidad, está ligada 

más a la posibilidad de aprobar las materias con buenos resultados y terminar la carrera en 

un tiempo establecido. Por lo que, el éxito académico, parece estar ligado a criterios de 

excelencia. Siendo así, que un alumno exitoso llega a ser, aquel que cumpla con las 

expectativas de la institución educativa, donde dichos juicios de excelencia son creados 

(Perrenoud, 2008). 

Pese a lo señalado anteriormente, el éxito, tal como llega a definirse y evaluarse 

dentro de la perspectiva institucional respecto a todos los alumnos, no puede generalizarse 

en todos los casos que respecta al éxito de un proyecto de formación propio del alumno. 

Como bien señala Perrenoud (2008), cuando se atribuye explícitamente el éxito y el fracaso 

al alumno, independientemente de cómo sea su planificación e intención de educarse, los 

adultos buscan persuadir al estudiante de que se trata de su éxito o su fracaso y, por lo mismo, 

de su plan de formación. Esto oculta la naturaleza real del éxito o fracaso académico, dados 

por los juicios de excelencia mecánico, a los cuales el alumno no puede negarse; y esto, 

también está condicionado a criterios como el género. 

Por lo tanto, se entiende que es prioridad considerar el protagonismo de los alumnos 

y las percepciones que tienen con respecto a su proceso de aprendizaje, lo cual ayudara a 

comprender las razones que modifican los comportamientos educativos de los mismos. 

(Perrenoud, 2008) 

Las investigaciones realizadas por (Weiner, 2004), señalan como factores a la 

ansiedad en la escuela y las atribuciones de forma causal. La primera, se presenta como una 

causa emocional que diferencia los desórdenes de interiorización, la cual guarda relación 

con el éxito y el fracaso de los escolares, y el estilo atribucional al ser una causa cognitiva 

constituye la motivación con la que un estudiante enfrenta la labor educativa. 
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Otros expertos sopesan que las variables afectivas y motivacionales que en parte 

también derivan de aspectos sociales como el genero, tienen relación con el rendimiento 

escolar, debido a que participan como estimuladoras del comportamiento (Moreano, 2005; 

Ugartetxea, 2001; Valle, et al, 1998). Además, Weiner (1990) propone que un alumno se 

esforzara menos en su aprendizaje si este asigna su rendimiento a factores estables, externas 

e incontrolables. En cambio, si este asigna sus resultados a causas controlables, inestables e 

internas, se observará una mayor probabilidad de obtener un rendimiento académico 

favorable antes de encontrarse la probabilidad de influir sobre las mencionadas variables. 

Por lo mismo, señalamos a estas últimas como atribuciones más beneficiosas para el 

aprendizaje. 

Entonces, puesto que las atribuciones causales se llegan a considerar como variables 

motivacionales, y llegan a ser explicadas como la apreciación que el sujeto hace de las causas 

de su éxito o de su fracaso. Se propone que, de acuerdo a la forma en que llegan a explicarse, 

modifican la percepción de éxito o fracaso. Se sugiere que existe un estilo adaptativo y uno 

que se obtiene por percepciones negativas (Valle et al. 1998; Navarro, 2007). Sumado a esto, 

se puede observar un vínculo con el bajo rendimiento en la escuela y el estilo negativo 

(Moreano, 2005; Gonzáles et al., 1996). 

Con respecto a esta población, la problemática se centra con mayor énfasis en su 

rendimiento académico puntualizando aspectos como el género y las repercusiones que 

puede llegar a tener esto en su futura vida profesional, estos estudiantes están bajo una 

exigencia continua, siendo así que en su proceso educativo se encontraran con una diversidad 

de problemas con respecto a su motivación, organización o adaptación en su camino 

profesional. Por ejemplo, Talavera, et al. (2006) realizaron una investigación en la 

Universidad de Sonora, donde encontraron factores relacionados con el estudiante de 

derecho, como una inapropiada organización de su tiempo y escasos hábitos de estudio, así 

como, por parte de los docentes, las metodologías y estrategias que usan en el proceso de 

enseñanza. Asimismo, Singh, (2011), refiere que los alumnos tienden a desmotivarse 

frecuentemente, presentan falta de interés y compromiso para con sus estudios, lo que 

naturalmente influye en su propio desarrollo formativo. 

En cuanto a los estudiantes universitarios de la carrera profesional de Derecho se ha 

podido observar que parte de los estudiantes expresan sus dificultades al poner en 

sobreesfuerzo el aprender algún curso o temas de clase, costándoles poder desempeñarse 
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mejor en clases, mientras que otros estudiantes tratan de destacar por sobre los demás por 

sus atribuciones en el estudio, y parte de ellos tiende a tomar riesgos como el prestar atención 

mínima a la clase, quejarse por los horarios impuestos de algunos cursos, el preferir estudiar 

mejor en turno de la tarde que en las mañanas, entre otros factores que a largo plazo no 

determinan un panorama clarificado para el establecimiento de metas fijas para su éxito, 

tanto personal como profesional. Por ende, el presente estudio resulta pertinente para 

conocer dichas diferencias que perciben los estudiantes varones y mujeres de derecho frente 

al éxito y fracaso. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Existen diferencias significativas en las atribuciones de éxito y fracaso a la vida 

universitaria, en estudiantes de derecho de una universidad privada de Trujillo, según el 

factor género? 

1.1.3. Justificación del estudio 

Es viable dado que la variable atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria 

no suele presentarse con frecuencia en la población universitaria, siendo relevante 

actualmente debido a los distintos cambios y exigencias del entorno académico que puede 

modificar la percepción en los estudiantes, afectando su desenvolvimiento en su proceso 

académico. 

Teóricamente, los resultados aportarán a los pocos estudios comparativos en 

población universitaria y con respecto a sus atribuciones de éxito y fracaso a la vida 

universitaria, brindando un acercamiento sobre cómo perciben los estudiantes su situación 

en el medio universitario. 

Desde la perspectiva práctica, se espera poder sugerir charlas y talleres 

psicoeducativos a estudiantes universitarios, para una mejor aceptación y normalización de 

su percepción frente a las atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria, teniendo un 

panorama positivo de su situación académica y profesional. 

Desde la perspectiva social, se espera la contribución de influenciar a los jóvenes 

universitarios con un panorama positivo, mejorando las atribuciones de éxito en su transición 

por la vida universitaria, de tal forma que contribuya también a su futuro desarrollo y 

crecimiento personal, dado que se requiere poder orientar a los jóvenes profesionales, no 
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solo en su área profesional, sino como ciudadanos activos en la sociedad; para ello, es 

necesario que se tracen metas en distintos plazos acorde a sus recursos personales. 

1.1.4. Limitaciones 

Los resultados podrán generalizarse, si cuentan con características similares a las del 

presente estudio. 

El estudio se sustenta en la teoría atribucional de Weiner (1986). 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos generales 

Determinar si existen diferencias significativas en las atribuciones de éxito y fracaso 

a la vida universitaria en estudiantes de derecho de una universidad privada de Trujillo, 

según el factor género. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Identificar las atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria en estudiantes de 

derecho de una universidad privada de Trujillo, que pertenecen al género masculino. 

Identificar las atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria en estudiantes de 

derecho de una universidad privada de Trujillo, que pertenecen al género femenino. 

Establecer si difieren o no significativamente en los indicadores (Para el éxito: 

Esfuerzo, Habilidad, Causas externa; Para el fracaso: Falta de esfuerzo, Falta de habilidad, 

Causas externas) de atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria los estudiantes 

varones respecto a las mujeres de la facultad de derecho de una universidad privada de la 

ciudad de Trujillo. 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

HI: Existen diferencias significativas en las atribuciones de éxito y fracaso a la vida 

universitaria en estudiantes derecho de una universidad privada de Trujillo, según el 

factor género. 

1.3.2. Hipótesis específicas 
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H1: Existen diferencias significativamente en los indicadores (Para el éxito: Esfuerzo, 

Habilidad, Causas externa; Para el fracaso: Falta de esfuerzo, Falta de habilidad, 

Causas externas) de atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria los 

estudiantes varones respecto a las mujeres de la facultad de derecho de una 

universidad privada de la ciudad de Trujillo. 

1.4. Variables e indicadores 

Variable e indicadores: Atribuciones de éxito y fracaso que será evaluado mediante 

la escala de atribución de éxito y fracaso de Marsh, Herbert (1984), cuyos indicadores son: 

Para el éxito: 

- Esfuerzo 

- Habilidad 

- Causas externas 

Para el fracaso: 

- Falta de esfuerzo 

- Falta de habilidad 

- Causas externas. 

1.5. Diseño de ejecución 

1.5.1. Tipo de investigación 

Según Sánchez y Reyes (2015), el trabajo se clasifica como un estudio de naturaleza 

sustantiva, ya que describe los hechos de la realidad a través de la observación. Además, se 

trata de un estudio transversal, dado que las mediciones se realizarán en una sola ocasión. 

1.5.2. Diseño de investigación 

Según Sánchez y Reyes (2015), El estudio realizado es descriptivo-comparativo, ya 

que implica una descripción de las características del fenómeno observado y una 

comparación de sus atributos con otros fenómenos similares. 
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 A 1 – O 1 

A 2 – O 2 

O 1 = O 2 

O 1 ≠ O 2 

 

    

 

Donde: 

A 1: Población universitaria, hombres 

A 2: Población universitaria, mujeres 

O 1: resultados de A1. 

O 2: resultados de A2. 

“=”: no hay diferencias. 

“≠”: si hay diferencias. 

1.6. Población y muestra 

1.6.1. Población 

Lo conformaron 156 estudiantes del primero, segundo y tercer ciclo de la carrera de 

derecho y ciencias políticas matriculados en el semestre 2020 – II. 

1.6.2. Muestra 

Lo conformaron 112 estudiantes del primero, segundo y tercer ciclo de la carrera de 

derecho y ciencias políticas matriculados en el semestre 2020 – II. 

Criterios de inclusión: 

- Pertenecer a los tres primeros ciclos de la facultad de derecho en la ciudad de 

Trujillo. 

Criterios de exclusión  

- Estudiantes que no deseen participar en la investigación. 

- Estudiantes que no estén cursando el ciclo académico actualmente. 
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- Estudiantes pertenecientes a otros ciclos académicos de la facultad de derecho  

- Contar con dificultades físicas que impidan participar de la investigación 

1.6.3. Muestreo 

Se empleó el muestreo de tipo censal, siendo aquella donde todos los elementos de 

investigación son considerados como parte de la muestra (Hernández y Mendoza, 2018). 

1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La evaluación psicometría realiza el desarrollo de herramientas para evaluar 

fenómenos psicológicos (Hernández y Mendoza, 2018). 

Instrumentos 

El inventario de atribución de éxito o fracaso en la vida universitaria, cuya 

denominación original es The Self-Serving Effect Academic Attributions, fue construida por 

Marsh, Herbert (1984), en Sídney – Australia, adaptado para la ciudad de Trujillo – Perú por 

Edmundo Arévalo Luna (2010), tiene un tiempo de administración de 20 minutos, siendo de 

administración individual y grupal, para poblaciones de estudiantes universitarios, con el 

objetivo de Identificar la percepción de los factores atribucionales en su éxito o fracaso en 

la vida universitaria de los estudiantes universitarios, especialmente en los primeros ciclos 

académicos, contando con una estructura de 30 ítems, distribuidos en 2 dimensiones, cuya 

respuestas se realizan en una escala dicotómica, donde V= te sientes identificado con el 

enunciado; F= consideras que el enunciado no guarda relación contigo. La corrección y 

puntuación se realiza mediante la sumatoria de los ítems correspondientes a cada dimensión, 

obteniendo puntuaciones mínimas de 10 y máximas de 20 puntos. 

Atribución de éxito: Indicadores 

 - Habilidad (ítems 1,4,7,10,13) 

 - Esfuerzo (ítems 2,5,8,11,14) 

 - Causas externas (ítems 3,6,9,12,15) 

Atribución de fracaso: Indicadores 
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 - Falta de habilidad (ítems 16,19,22, 25,28) 

 - Falta de esfuerzo (ítems 17,20,23,26,29) 

 - Causas externas (ítems 18,21,24,27,30) 

Validez y Confiabilidad del instrumento 

Original: Las propiedades psicométricas de la SAS (Sydney Attribution Scale), 

halladas a partir de muestras de 559 estudiantes australianos, chilenos, españoles, 

norteamericanos y filipinos, indican que esta escala constituye una medida excelente para 

evaluar auto atribuciones académicas. Concretamente, la SAS presenta una estructura 

factorial multidimensional e interrelacionada, coherente con los postulados teóricos de 

partida y coeficientes de consistencia interna plenamente satisfactorios. La validez de 

constructo de la SAS queda constituida por 72 ítems a los que debe responderse según una 

escala Likert de 5 puntos (1 = Falso; 5 = Verdadero). Los 72 ítems se distribuyen en 12 

escalas (6 ítems por escala). Los coeficientes de consistencia interna (alfa de Cronbach) en 

este estudio fueron: .80 (Éxito/Habilidad), .82 (Éxito/Esfuerzo), .74 (Éxito/Causas 

Externas), .79 (Fracaso/Habilidad), .81 (Fracaso/Esfuerzo) y .70 (Fracaso/Causas Externas). 

Adaptación: Arévalo (2010), en Trujillo, en 200 sujetos obtuvo la validez de 5 

expertos, indican índices que van de ,87 en las atribuciones de éxito y ,89 en el fracaso, en 

aspectos de la coherencia, relevancia y pertinencia. La validez de constructo de análisis ítems 

test, los índices oscilan de entre ,38 a ,78 en los 30 reactivos. La confiabilidad mediante valor 

alfa fue de ,856, para las atribuciones de éxito y ,923, para la atribución de fracaso; mediante 

el método de dos mitades índices alcanzados fluctúan entre ,87 a ,93, en los factores de 

atribución de éxito y fracaso, y en la escala total fue de ,895. 

 

1.8. Procedimiento de recolección de datos 

Para la recopilación de datos, se realizó en primera instancia las coordinaciones 

pertinentes con autoridad directiva de la casa de estudios, teniendo el propósito de conseguir 

la autorización para garantizar el adecuado desarrollo de esta investigación. Así mismo, para 

la administración del instrumento se envió un enlace mediante la herramienta del Google 

Formularios, siendo respondido anónimamente y garantizando la parte confidencial de los 

datos recabados. 
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1.9. Análisis estadístico 

La base de datos recopilados en Microsoft Excel 2021, fueron trasladados al paquete 

estadístico SPSS 24, para realizar el procesamiento estadístico de datos, empleando métodos 

descriptivos e inferenciales. Los estadísticos descriptivos utilizados permitieron hallar 

frecuencias simples y porcentuales (Estuardo, 2012; Kline, 2005), además del cálculo de 

medidas descriptivas como rangos promedios y suma de rangos; estos resultados se 

ingresaron en tablas de acuerdo con normas APA. 

Respecto a los estadísticos inferenciales, se empleó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, para evaluar el supuesto de normalidad de la distribución de las puntuaciones 

según género, de esta forma se establecio el uso de estadísticos no paramétricos para realizar 

la comparación de grupos, la cual no demostró evidencia de normalidad en las distribuciones 

de atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria (González et al, 2006; Mendas y 

Pala, 2018). 

A partir de los resultados de la prueba de normalidad, para comparar las atribuciones 

de éxito y fracaso, además de sus respectivas dimensiones, se empleó la prueba no 

paramétrica U de Mann Whitney, al no cumplirse el supuesto de normalidad, a través de 

dicho estadístico se pudo identificar si existían diferencias entre los dos grupos comparados, 

para ello, se realizó la contrastación de la hipótesis estadística mediante el valor p, el cual, 

de ser menor al valor de .05, indicaba que existen diferencias, sin embargo, si superaba dicho 

valor, no existían diferencias entre ambos grupos. (Gorgas et al, 2011). 

Finalmente, los hallazgos se reportaron en tablas conforme a las normas 

APA 7ma edición. mostrando la distribución descriptiva, porcentual e inferencial de la 

variable estudiada según los objetivos establecidos. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacional 

Ibarra (2019), en Bolivia, examinó los atributos de éxito y fracaso en 67 estudiantes 

universitarios mediante un enfoque descriptivo no experimental, transaccional y 

cuantitativo. Para ello, utilizó el Cuestionario de Estilos Atributivos (EAT), obteniendo 

como resultado que, en el área de logros académicos, la habilidad fue la atribución 

predominante para el éxito (17%), mientras que, en el área de relaciones interpersonales, 

también se atribuyó el éxito mayoritariamente a la habilidad (35%), y en el caso del fracaso, 

se observó una tendencia hacia la internalización del mismo (21%). Tanto hombres como 

mujeres atribuyeron su éxito a la habilidad, mientras que el fracaso fue atribuido a la 

internalización. En conclusión, los estudiantes tienden a atribuir su éxito a la habilidad y no 

al esfuerzo, lo que indica una posible falta de compromiso por parte de los mismos. 

Sáez, et al (2018), en Chile, llevaron a cabo un estudio correlacional en 659 

estudiantes universitarios para evaluar la relación entre su disposición al estudio, 

autoeficacia y atribuciones causales. Utilizaron un enfoque no experimental, transversal y 

cuantitativo, empleando la Escala de Atribuciones Causales y la Autorregulación de la 

Disposición al Estudio. Los resultados indicaron que los estudiantes con altos niveles de 

estrategias de estudio presentan mejores condiciones para el aprendizaje, y asignan al 

esfuerzo la principal causa de sus éxitos académicos, mientras que reducen la explicación de 

sus fracasos académicos a sus aptitudes y habilidades, causas externas y al esfuerzo. Los 

investigadores concluyen que existe una relación entre las variables evaluadas. 

2.1.2. Nacional 

Mendoza (2014) en Ayacucho, correlacionó las atribuciones causales, características 

socioculturales y rendimiento académico en 40 universitarios de educación. Para ello, utilizó 

un método correlacional, transversal y no experimental, y aplicó el cuestionario de 

exploración de las dimensiones Causales (CEDC) y la escala de atribuciones causales de 

éxito y fracaso académico (EACEFA), y recogió el ponderado de los alumnos. Los 

resultados mostraron que hay una relación significativa entre la atribución del fracaso por 

falta de esfuerzo y el rendimiento académico (p<0.05). Como conclusión, se indica que las 

características socioculturales tienen una influencia significativa en este resultado. 

2.1.3. Regional y local 
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Honores (2015) realizó una medición del nivel de atribuciones de éxito y fracaso en 

la vida universitaria de 192 estudiantes de medicina humana en Trujillo, según su nivel de 

autoestima, mediante un método descriptivo, transversal y no experimental. Para ello, se 

utilizó la escala de atribución de éxito y fracaso de Marsh Herbet adaptada por Arévalo. Los 

resultados indican que los estudiantes con niveles bajos de autoestima atribuyeron su éxito 

al esfuerzo y su fracaso a la falta de este, presentando una confusión en la atribución de éxito 

o fracaso en su vida universitaria. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Teoría de las atribuciones causales de Weiner 

Wiener a través de su teoría de la atribución establece que la motivación parte del 

esfuerzo cognitivo y emocional a partir de los resultados obtenidos. Dicha teoría vincula las 

atribuciones hechas con las expectativas para el futuro, las atribuciones que son más estables 

permiten mantener la esperanza de lograr un resultado igual, sin embargo, las atribuciones 

con mayor inestabilidad modifican las expectativas sobre los efectos futuros (principio de 

expectativa). Dweck (1986). 

El modelo motivacional de Dweck (1986) Refiere que las atribuciones causales 

percibidas de anteriores logros y las consecuencias de las mismas, vinculadas con las 

dimensiones de atribuciones causales, tanto afectivas (emociones dependientes de la 

atribución) como cognitivas (expectativas), nos llevan a la conducta del logro. 

De acuerdo con el modelo descrito por Dweck en 1986, una secuencia motivacional 

surge cuando se obtienen resultados que pueden ser positivos o negativos en relación al logro 

de una meta, lo que genera sentimientos de felicidad o frustración que son independientes 

de la atribución causal. En este proceso, se buscan causas que expliquen el resultado, y 

participan factores como el logro personal, normas y sesgos. Finalmente, se atribuye el 

resultado a una causa específica. 

Sin embargo, si hablamos del control de las conductas de logro, las causas no llegan 

a ser infinitas (un ejemplo, las tareas, las habilidades, el empeño, etc.), en los diferentes 

estudios se ha mostrado muchas de ellas cuyo manejo individualizado es pesado y con poca 

significancia. Pero, aun así, estas tienen características comunes, llamadas dimensiones 

causales, ya sea que la causa sea controlable o incontrolable, estable o inestable en el tiempo, 
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de parte de aquel que permite su clasificación y simplificación e interna o externa al 

observador. (Dweck,1986). 

Según Dweck (1986) Las dimensiones causales cumplen una función organizadora 

y clasificadora, reduciendo así las muchas causas singulares a un número reducido de 

propiedades, aunque la principal función del modelo de Weiner se encuentra en su unión con 

considerables efectos psicológicos de la atribución: según las propiedades dimensionales que 

este presenta se relacionan con las emociones y las expectativas dependientes de la 

atribución. Por lo siguiente, la causalidad tiene relación con el ego; la estabilidad de la causa 

se crea mediante sensaciones. 

Entonces podemos afirmar que la conducta futura del logro es determinada por el 

estado motivacional del sujeto que a la vez son influenciadas por los resultados psicológicos 

y las características de la atribución causal. 

En casi todos los ejemplos de actividades vinculadas con habilidades, los estudios 

referidos al nivel de aspiración revelan las llamadas variaciones “típicas” del nivel de 

aspiración: su aumento se da tras la obtención de un objetivo (éxito) y mengua si su deseo 

no es complacido (fracaso). Por otra parte, los investigadores admiten que la aspiración viene 

definida por la expectativa subjetiva del éxito, aunque algunos reconocen los dos conceptos, 

de manera que el modelo “típico” es capaz de enunciarse en términos de expectativas: el 

fracaso causa disminución de las expectativas y el éxito las aumenta. (Dweck,1986). 

Con relación a la postura empírica, el estudio de las relaciones entre atribuciones y 

expectativas, teniendo como objetivo comparar las dos variables, se realizaron trabajos en 

laboratorios, empleando metodologías correlaciones y experimentales allá por los años 

setenta. Dichas investigaciones presentaron problemas metodológicos de suma importancia, 

como el llamado error atributivo fundamental, puesto que la naturaleza dimensional de las 

causas se establece previamente por el que realiza el estudio, reemplazando lo que sujeto 

llega a percibir de las causas: por otro lado, el análisis de estas relaciones en laboratorios 

propone constantemente el aspecto de su validez para situaciones reales. (Dweck,1986). 

El modelo atribucional de Weiner vincula la dimensión de estabilidad con las 

expectativas, por medio del principio de expectativa y sus corolarios (Dweck, 1986): 

Los cambios en la expectativa de éxito están explicados en tres proposiciones: 

1. Cuando el resultado es estable, brinda mayor seguridad. 
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2. Cuando el resultado es inestable, el futuro no será igual que el pasado. 

3. Los resultados mediante causas estables, se repiten en el futuro con certeza 

Es importante indicar que Weiner (1985) hace hincapié en la posibilidad de existir 

diferencias individuales tanto al momento de percibir una específica situación de fracaso o 

éxito, como en representación o ubicación de la causa. Un claro ejemplo seria, que para un 

sujeto la carencia de capacidades o aptitudes es interpretado como un factor estable e 

incontrolable, no obstante, otro puede llegar a percibirlo como una causa controlable y que 

puede ser modificado en el tiempo, siendo así que las dimensiones causales no varían, 

mientras que la ubicación de la causa referente a una dimensión, sí.  

Para Fernández (1997), la motivación y emoción se encuentran vinculados 

mutuamente. Estos realizan tanto el papel de adaptación como el de la respuesta al entorno; 

el cumplimiento de los objetivos o el fracaso tienden a originar respuestas emocionales tanto 

negativas como positivas; estos, además, están ligados con otros procesos mentales. 

Existen ciertos elementos que pueden estar vinculados a las dimensiones donde se 

hallan las causas captadas por el sujeto. Como ejemplo tenemos que ante situaciones de éxito 

el locus de control interno interviene en los sentimientos de orgullo y autoestima. Por otro 

lado, una conducta de esfuerzo o perseverancia se hallan beneficiadas por medio de la 

percepción del control ligado con la internalidad de la causa. Así también, existe una relación 

entre la estabilidad de la causa con las esperanza o posibilidad sobre circunstancias futuras. 

Por el contrario, rasgos como la pereza, el desinterés o tolerancia, podrían llegar a estar 

relacionados con la sensación de un bajo control de la voluntad u opciones. (Weiner, 1985). 

Es importante indicar que investigadores como Baron y Byrne (2005) mencionan que 

en algunas situaciones llega a producirse un sesgo de auto beneficio cuando se describe los 

propios resultados. Esta inclinación se ampara desde un punto de vista motivacional, ya que 

responde al interés de exhibir una imagen positiva frente a las demás personas, así como a 

la necesidad de defender y elevar la autoestima. 

En relación a las variables cognitivas de la personalidad, Peterson (1991) destaca la 

importancia del estilo atribucional pesimista y optimista. Según este autor, las personas con 

estilo atribucional pesimista suelen atribuir el fracaso a factores específicos, externos e 

inestables, mientras que el éxito lo atribuyen a causas globales, internas y estables. Por otro 

lado, aquellas personas con estilo atribucional optimista presentan patrones atribucionales 
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inversos, donde el éxito es explicado por causas específicas, externas e inestables, mientras 

que el fracaso es atribuido a causas globales, internas y estables. Peterson también señala 

que el estilo atribucional pesimista puede estar relacionado con bajas expectativas, falta de 

interés ante los retos, bajo rendimiento, enfermedades físicas y depresión. 

2.2.2. Autoconcepto académico 

Hay muchas maneras de definir el concepto de yo, pero el estado actual del arte sobre 

el tema sugiere cierto consenso. Uno de ellos es su carácter multidimensional. En 

consecuencia, Harter definió el autoconcepto como la visión que un individuo tiene de sí 

mismo basándose en varios aspectos de sí mismo (Harter, 1999). Según esta definición, 

Shavelson, Hubner y Stanton (citado en Marsh, 1990) desarrollaron un modelo jerárquico y 

multifacético de autoconcepto que considera la existencia de dos dimensiones del yo: 

académica y no académica. 

La dimensión académica incluye el autoconcepto en tres dominios específicos: 

matemáticas, lectura y conocimiento académico general. La dimensión no académica 

incluye el autoconcepto relacionado con cuatro aspectos: apariencia, relación con los padres, 

capacidad física y relación con los pares. Otro aspecto de la definición del autoconcepto es 

el papel de las interacciones sociales y su influencia en la formación del autoconcepto. Las 

personas que forman parte del entorno de un individuo le aportan información, evaluación, 

refuerzo, etc. de una manera que interpreta y asimila en su autoconcepto (Marsh, 1990). 

Por ultimo, la visión del yo como un sistema que media la organización de la 

experiencia personal y la regulación de la conducta no sólo a nivel cognitivo sino también 

emocional. Todas estas características se pueden observar en diferentes etapas de desarrollo. 

Superada la etapa caracterizada por la formación de ideas poco realistas, los niños y niñas se 

presentan así en la última infancia y principios de la adolescencia para poder incorporar las 

opiniones y percepciones de los demás sobre ellos. Consigue una visión más equilibrada de 

ti mismo. 

Finalmente, en cuanto a la relación entre el autoconcepto académico y las relaciones 

causales entre el éxito y el fracaso, existen diversos estudios que han intentado identificar 

posibles diferencias en la formación del autoconcepto y la formación de cierto tipo de 

atribuciones. Marsh et al. (1984) citaron investigaciones de Ickes y Layden que encontraron 

que las personas con alta autoestima tenían más probabilidades de atribuir su éxito a causas 
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internas (capacidad), mientras que las personas con baja autoestima tendían a atribuir 

resultados positivos a causas externas (suerte). Cuando las personas con alta autoestima 

enfrentan resultados negativos, hacen atribuciones externas o dan a entender que todas las 

causas externas son imposibles, mientras que las personas con baja autoestima tienden a 

internalizar la responsabilidad por los resultados negativos. Esta práctica de asumir más 

responsabilidad por el éxito que por el fracaso es lo que Marsh llama "sesgo hedonista" o 

efecto del ego, y refleja un intento de proteger la autoestima.  

En conclusión, Marsh et al. (1984) analizaron la relación entre estas dos variables 

utilizando contenidos específicos y encontraron que la relación entre las atribuciones de 

habilidad matemática y el autoconcepto matemático era mayor que la relación con el 

autoconcepto lector, mientras que para las atribuciones de habilidad lectora se encontró la 

relación opuesta. Las escuelas proporcionan un entorno importante en el que los estudiantes 

desarrollan una imagen de sí mismos que les ayudará a interpretar sus experiencias de vida. 

Entre ellos destaca el rendimiento académico, ya que en él se centran muchos procesos 

relacionados con la formación de la autoimagen. 

En este contexto, es necesario comprender las relaciones establecidas entre el 

rendimiento académico y variables como el autoconcepto académico y las relaciones 

causales entre el éxito y el fracaso para comprender el papel de estas variables en la 

autorregulación conductual y las actitudes. aprendiendo. 

2.2.2. Dimensiones de las atribuciones de éxito y fracaso en el entorno escolar 

El estudio se fundamenta en la teoría atribucional de Weiner, quien fundamenta dos 

dimensiones: 

Atribución de éxito: Arévalo (2010) define la atribución de éxito como una 

perspectiva positiva en la vida universitaria, centrada en el logro de metas. Sin embargo, aún 

hoy en día existen teorías que limitan al estudiante desde el principio del proceso de 

aprendizaje. Según estas teorías, la capacidad es la que determina el éxito o fracaso en el 

aprendizaje, lo que lleva a una cultura del éxito y el fracaso basada en la capacidad. Arévalo 

destaca que cada estudiante aprende de manera diferente y que no hay alumnos "buenos" o 

"malos". 

Atribución de fracaso: Se define como la no consecución de metas. Así como 

también negativa e inalcanzable (Arévalo, 2010). 
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En ambas dimensiones, se cuentan con indicadores para su comprensión: 

Falta de habilidad: Según Arévalo (2010), la falta de habilidad se refiere a la ausencia 

o insuficiencia de las cualidades intelectuales necesarias para utilizar los elementos 

corporales o psicológicos con el objetivo de lograr una meta. Dentro de estas habilidades se 

encuentran las habilidades intelectuales, que incluyen la capacidad para retener información, 

aprender, analizar, evaluar y manejar conceptos, entre otras. 

Falta de esfuerzo: Arévalo (2010) define la falta de esfuerzo como la actitud 

voluntaria del alumno ante un obstáculo en su vida universitaria. El nivel de esfuerzo que el 

alumno ponga en su aprendizaje determina su éxito o fracaso. Para incentivar y mantener el 

esfuerzo, se consideran aspectos como la calidad y el prestigio de la institución, la elección 

segura de la carrera y las becas o ayudas económicas en la financiación. Entre los aspectos 

que deben evaluarse para medir el esfuerzo del alumno se encuentran el empeño en obtener 

buenas calificaciones, la persistencia en la tarea, las exigencias autoimpuestas y la constancia 

en el trabajo ante una dificultad. 

Causas externas: Existen diferentes causas externas por las que el estudiante alcanza 

el éxito, o por el contrario, fracasa en su vida universitaria. Entre las principales se 

encuentran: La influencia del contexto sociocultural, del contexto familiar, del Contexto 

educativo (Arévalo, 2010). 

2.2.3. Atribuciones causales de éxito y fracaso en el entorno escolar 

Se han visto estudios que analizan los rasgos atribucionales mostrados por los 

alumnos pertenecientes a distintos niveles educativos y la relación que tienen con su 

rendimiento académico. Por ello aquí presentamos algunos de estos estudios. 

Gipps y Tunstall (1998), trabajaron con algunos alumnos de los primeros dos grados 

del nivel primario, donde a través de preguntas buscaron entender como estos explican el 

éxito en pintura, matemática y lenguaje. Se atribuyó como principal éxito y fracaso al 

esfuerzo, seguido por su particular habilidad en tareas determinadas. Se mencionó en poca 

medida las aptitudes generales, sin embargo, se hallaron en menor medida a las atribuciones 

de habilidad y esfuerzo, atribuciones que tenían relación con el rol del docente. 

Por su parte Anderson, et al (2005), en su investigación, encontraron que un mayor 

rendimiento académico tiene relación con el locus de control interno, y el externo guarda 
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relacion con un precario rendimiento académico. A no obstante, los autores consideran que, 

de alguna manera, los niveles extremos altos y bajos son menos adaptativos que los niveles 

moderados del locus de control. 

2.2.4. Atribuciones causales de éxito y fracaso en el entorno universitario 

Según Chen y Tollefson (1989) refieren que los patrones atribucionales son 

semejantes y útiles para el rendimiento en general y en determinadas materias. Siendo así 

que se atribuye como causa principal al desempeño de los estudiantes, al esfuerzo, a la 

sensación de control y la autoestima. Aun así, con ciertos cursos en particular, los estudiantes 

adscriben su rendimiento a elementos vinculados a materias específicas, un ejemplo claro es 

la importancia o la expectativa previa que se tiene de una asignatura. 

Por su parte, Bañuelos (2006) hallo que la mayoría de universitarios atribuye la 

habilidad y el esfuerzo a sus éxitos, mientras que, con el fracaso, lo vinculan a una carencia 

de esfuerzo que a una de habilidad. El trabajo de Buñuelos se considera que tiene mucha 

importancia porque revela que los estudiantes confían en su propia habilidad y piensan que 

tienen la potestad sobre su rendimiento, ya que las asignan a factores como el esfuerzo, eso 

tendría un impacto beneficioso en su motivación, mientras que su educación será importante 

y representativo. 

Silvestri y Flores (2006) en su investigación dentro de un instituto superior con 

alumnos de la carrera de educación, hallaron relación como principales atribuciones causales 

tanto en circunstancias de fracaso como de éxito de los alumnos, procesos de 

autorregulación, como por ejemplo la dedicación, el esfuerzo, la atención y la perseverancia. 

Además, adjudicaron una mayor importancia a la imagen del docente (Atribuciones de 

fracaso: capacitación precaria, baja dedicación y tolerancia, presión sobre los alumnos. 

Atribuciones de éxito: perspectivas y estados de ánimo.) y a los métodos de enseñanza y 

evaluación (teniendo en cuenta las limitaciones y aptitudes del alumno). Finalmente, un 

porcentaje bajo de los alumnos refirieron como atribución de éxito a la suerte, mas no se 

mostró en atribuciones de fracaso. 

Por otro lado, resulto ser poco usual y considerados, la atribución de capacidad, los 

procesos cognitivos y los factores afectivo-emocionales (el valor que le da a la materia, la 

responsabilidad con la carrera, sus estados de ánimo, miedo a fracasar), como si de algo 
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relevante no determinante se tratara (Silvestri y Flores, 2006). No obstante, ante eventos de 

fracaso, se halló más habituales las atribuciones de tipo afectivo-emocionales. 

Berry y Plencha (1999) encontraron en su estudio que no existía una relación 

significativa entre las características demográficas de los estudiantes universitarios y los 

tipos de atribuciones causales que hacían. Sin embargo, se observó que los hombres más 

jóvenes tendían a atribuir el éxito menos al esfuerzo que las mujeres de mayor edad. Por otro 

lado, los estudiantes que creían que el esfuerzo conducía al éxito también solían pensar que 

la habilidad del profesor era un factor importante y negaban que la suerte fuera una causa 

determinante. En cambio, los estudiantes con un alto rendimiento académico atribuían su 

éxito a la habilidad y al esfuerzo. Además, aquellos con un amplio vocabulario solían atribuir 

su éxito a la habilidad. 

Igualmente se realizó estudios donde se observaron ciertos modelos atribucionales 

adaptativos, ya que los estudiantes atribuían su éxito a causas internas más que las externas, 

mientras que el fracaso se percibe por causas internas y externas. Así mismo, se mostró poca 

relevancia e infrecuencia en los estudiantes la atribución de la suerte. Hubo una correlación 

significativa entre el locus interno y el grado de satisfacción que mostrarían si llegasen a 

obtener resultados positivos en sus evaluaciones. De igual forma se encontró una relación 

importante entre el grado de esfuerzo (lo que llegan a utilizar los sujetos para aprobar una 

prueba), con la atribución de esfuerzo. (Watkings y Astilla, 1980). 

Asimismo, Selin, y colaboradores (2008), realizaron un estudio transcultural en 

estudiantes de una universidad de Turquía e Inglaterra, donde hallaron que el estilo 

atribucional es predicho significativamente por la cultura y el sexo, siendo así que las 

alumnas y los estudiantes varones ingleses presentan una tendencia alta a mostrar una forma 

atribucional pesimista, cuyas características son el atribuir sus fracasos a factores internos. 

Además, no se halló relación alguna entre el estilo atribucional y la autoeficacia. 

2.3. Marco conceptual 

Atribuciones causales de éxito y fracaso: razones que da el alumno para explicar su 

éxito o fracaso académico en términos de esfuerzo, habilidad y/o causas externas. Esta 

variable es medida con la Escala de Atribuciones de Sydney (SAS). (Marsh. 1984). 
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Tabla 1 

Frecuencia de las atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria en hombres 

universitarios 

 Alto Bajo 

 N % N % 

Atribuciones de éxito     

Habilidad 2 3.8 50 96.2 

Esfuerzo 29 55.8 23 44.2 

Causas Externas 10 19.2 42 80.8 

Atribuciones de fracaso     

Falta de Habilidad 29 55.8 23 44.2 

Falta de Esfuerzo 22 42.3 30 57.7 

Causas Externas 18 34.6 34 65.4 

 

En la tabla 1, se muestra que, en los estudiantes de derecho de una universidad 

privada de Trujillo, que pertenecen al género masculino, atribuyen el éxito a la vida 

universitaria al factor Esfuerzo (55.8%). Por otro lado, atribuyen el fracaso universitario al 

factor Falta de Habilidad (55.8%). 
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Tabla 2 

Frecuencia de las atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria en mujeres 

universitarios 

 Alto Bajo 

 N % N % 

Atribuciones de éxito     

Habilidad 8 13.1 53 86.9 

Esfuerzo 37 60.7 24 39.3 

Causas Externas 22 36.1 39 63.9 

Atribuciones de fracaso     

Falta de Habilidad 28 45.9 33 54.1 

Falta de Esfuerzo 31 50.8 30 49.2 

Causas Externas 24 39.3 37 60.7 

 

En la tabla 2, se muestra que, en los estudiantes de derecho de una universidad 

privada de Trujillo, que pertenecen al género femenino, atribuyen el éxito a la vida 

universitaria al factor Esfuerzo (60.7%). Por otro lado, atribuyen el fracaso universitario al 

factor Falta de esfuerzo (50.8%). 
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Tabla 3 

Análisis diferencial U de Mann Whitney en las atribuciones de éxito y fracaso a la vida 

universitaria en estudiantes según género 

 Atribuciones de Éxito Atribuciones de Fracaso 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Rango Promedio 51.20 61.94 54.97 58.73 

Suma de rangos 2662.5 3778.5 2858.5 3582.5 

N 52 61 52 61 

U de Mann - Whitney 

U = 1284.5 U = 1480.5 

Z = -1.760 Z = -.616 

p = .078 p =.538 

Nota: U= U de Mann – Whitney; p= Coeficiente de confiabilidad; p<0.05 

 

En la tabla 3, se observa que la prueba U de Mann Whitney, no identifica diferencia 

estadísticamente significativa (p>0.05) en las Atribuciones de Éxito y Fracaso a la vida 

universitaria entre el género Masculino y Femenino en estudiantes de derecho de una 

universidad privada de Trujillo 
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Tabla 4 

Análisis diferencial U de Mann Whitney del factor Habilidad en las atribuciones de éxito a 

la vida universitaria en estudiantes según género 

 Masculino Femenino U de Mann – Whitney 

Rango Promedio 44.27 67.85 U = 924.0  

Suma de rangos 2302.0 4139.0 Z = -4.043 

N 52 61 p = .000 

Nota: U= U de Mann – Whitney; p= Coeficiente de confiabilidad; p<0.05 

 

En la tabla 4, se observa que la prueba U de Mann Whitney, identifica diferencia 

estadística altamente significativa (p<0.05) en el factor Habilidad de las Atribuciones de 

Éxito a la vida universitaria entre el género Masculino y Femenino en estudiantes de derecho 

de una universidad privada de Trujillo. Además, las estudiantes de género femenino 

presentan un mayor rango promedio (67.85) que los estudiantes de género masculino (44.27) 
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Tabla 5 

Análisis diferencial U de Mann Whitney del factor Esfuerzo en las atribuciones de éxito a la 

vida universitaria en estudiantes según género 

 Masculino Femenino U de Mann – Whitney 

Rango Promedio 57.06 56.95 U = 1583.0 

Suma de rangos 2967.0 3474.0 Z = -.018 

N 52 61 p = .986 

Nota: U= U de Mann – Whitney; p= Coeficiente de confiabilidad; p<0.05 

 

En la tabla 5, se observa que la prueba U de Mann Whitney, no identifica diferencia 

estadísticamente significativa (p>0.05) en el factor Esfuerzo de las Atribuciones de Éxito a 

la vida universitaria entre el género Masculino y Femenino en estudiantes de derecho de una 

universidad privada de Trujillo. Además, los estudiantes de género masculino presentan un 

mayor rango promedio (57.06) que las estudiantes de género femenino (56.95). 
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Tabla 6 

Análisis diferencial U de Mann Whitney del factor causas externas en las atribuciones de 

éxito a la vida universitaria en estudiantes según género 

 Masculino Femenino U de Mann – Whitney 

Rango Promedio 55.87 57.97 U = 1527.0 

Suma de rangos 2905.0 3536.0 Z = -.354 

N 52 61 p = .724 

Nota: U= U de Mann – Whitney; p= Coeficiente de confiabilidad; p<0.05 

 

En la tabla 6, se observa que la prueba U de Mann Whitney, no identifica diferencia 

estadísticamente significativa (p>0.05) en el factor Causas Externas de las Atribuciones de 

Éxito a la vida universitaria entre el género Masculino y Femenino en estudiantes de derecho 

de una universidad privada de Trujillo. Además, las estudiantes de género femenino 

presentan un mayor rango promedio (57.97) que los estudiantes de género masculino (55.87) 
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Tabla 7 

Análisis diferencial U de Mann Whitney del factor Falta de Habilidad en las atribuciones 

de fracaso a la vida universitaria en estudiantes según género 

 Masculino Femenino U de Mann – Whitney 

Rango Promedio 59.30 55.04 U = 1466.5  

Suma de rangos 3083.5 3357.5 Z = -.711 

N 52 61 p = .477 

Nota: U= U de Mann – Whitney; p= Coeficiente de confiabilidad; p<0.05 

 

En la tabla 7, se observa que la prueba U de Mann Whitney, no identifica diferencia 

estadísticamente significativa (p>0.05) en el factor Falta de Habilidad de las Atribuciones 

de Fracaso a la vida universitaria entre el género Masculino y Femenino en estudiantes de 

derecho de una universidad privada de Trujillo. Además, los estudiantes de género 

masculino presentan un mayor rango promedio (59.30) que las estudiantes de género 

femenino (55.04). 
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Tabla 8 

Análisis diferencial U de Mann Whitney del factor Falta de Esfuerzo en las atribuciones de 

fracaso a la vida universitaria en estudiantes según género 

 Masculino Femenino U de Mann – Whitney 

Rango Promedio 53.93 59.61 U = 1426.5  

Suma de rangos 2804.5 3636.5 Z = -.945 

N 52 61 p = .345 

Nota: U= U de Mann – Whitney; p= Coeficiente de confiabilidad; p<0.05 

 

En la tabla 8, se observa que la prueba U de Mann Whitney, no identifica diferencia 

estadísticamente significativa (p>0.05) en el factor Falta de Esfuerzo de las Atribuciones de 

Fracaso a la vida universitaria entre el género Masculino y Femenino en estudiantes de 

derecho de una universidad privada de Trujillo. Además, las estudiantes de género femenino 

presentan un mayor rango promedio (59.61) que los estudiantes de género masculino 

(53.93). 
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Tabla 9 

Análisis diferencial U de Mann Whitney del factor Causas Externas en las atribuciones de 

fracaso a la vida universitaria en estudiantes según género 

 Masculino Femenino U de Mann – Whitney 

Promedio 54.67 58.98 U = 1465.0 

Suma de rangos 2843.0 3595.0 Z = -.731 

N 52 61 p = .465 

Nota: U= U de Mann – Whitney; p= Coeficiente de confiabilidad; p<0.05 

 

En la tabla 9, se observa que la prueba U de Mann Whitney, no identifica diferencia 

estadísticamente significativa (p>0.05) en el factor Causas Externas de las Atribuciones de 

Fracaso a la vida universitaria entre el género Masculino y Femenino en estudiantes de 

derecho de una universidad privada de Trujillo. Además, las estudiantes de género femenino 

presentan un mayor rango promedio (58.98) que los estudiantes de género masculino 

(54.67). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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En la hipótesis general, no existen diferencias significativas en las atribuciones de 

éxito y fracaso a la vida universitaria en estudiantes derecho de una universidad privada de 

Trujillo, según el factor género. Denotando que los estudiantes perciben de forma similar 

sus condiciones frente al éxito o fracaso (p<0.05) en el desarrollo de sus materias y la 

relevancia que tiene su rol como estudiantes, percibiéndose que los estudiantes atribuyen su 

éxito académicamente debido al esfuerzo que realizan, tanto hombres (55,8%) como mujeres 

(60,7%); pero, en el proceso atribuyen algún fracaso debido a una falta de habilidad (55,8%) 

en hombres y por una falta de esfuerzo en mujeres (50,8%). Pudiendo observarse que 

principalmente muestran su esfuerzo en clases, pese a que a veces puedan bajar la frecuencia 

de actividad participativa en clases o le pongan mucha dedicación en los cursos. 

Se puede observar que los estudiantes con frecuencia suelen trabajar mucho en clase, 

tanto hombres como mujeres demuestran su esfuerzo mediante participaciones en clase, 

resolviendo sus dudas en presencia del docente, realizando diversos trabajos que les 

encomienda el docente para su retroalimentación del tema tratado, pudiendo desempeñarse 

sin mucha dificultad en sus clases. Cuando se establece la motivación mediante el esfuerzo, 

vincula las atribuciones de las personas hacia sus expectativas para el futuro, manteniendo 

la esperanza de lograr un resultado similar en otras ocasiones o circunstancias, afrontando 

los retos con el mismo o mejor esfuerzo realizado según su experiencia previa (Dweck, 

1986). 

Por lo que, la atribución de éxito es la percepción positiva de la vida universitaria y 

el logro de metas, pero, existiendo limitaciones desde antes de empezar los estudios 

superiores, dependiendo de su capacidad más que del esfuerzo que entregan, por lo que no 

hay estudiante malo. En cambio, la atribución de fracaso es todo lo contrario, siendo negativo 

para los estudiantes (Arévalo, 2010). Pudiendo observarse que los universitarios 

positivamente se esfuerzan lo necesario para afrontar las clases, teniendo a la mayoría de sus 

profesores con algún concepto positivo acerca de cada uno de ellos en su rol de estudiante, 

a razón de un buen desempeño que tienen en clases. Dicho resultado pudo observarse en 

estudiantes quienes atribuyen su éxito al esfuerzo (Sáez, et al, 2018). 

Además, se puede observar que los estudiantes pueden lograr culminar sus trabajos 

rápidamente, entre ellos se pueden observar posiblemente que se están esforzando para poder 

aprobar los cursos que tienen por delante y en el presente, con horarios en la medida de lo 

posible flexibles que les permitan realizar otras actividades. Según el modelo atribucional, 
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cuando ocurren sucesos que estimula la motivación interna, los resultados obtenidos son 

positivos al conseguir una meta, o también negativos al no alcanzarlo, pudiendo tener 

sentimientos genéricos, independientes de la atribución, y pueden influenciar en precedentes 

como el logro personal (Dweck,1986) 

Por lo que se puede denotar que los estudiantes les ponen dedicación a sus estudios, 

mientras que otros les preocupan el hecho de tener un bajo rendimiento debido a su poco 

esfuerzo, también algún descontento durante sus exámenes o resultarles difícil el poder 

superar sus propias limitaciones, por lo que sus problemas personales podrían dificultarle su 

desempeño en la universidad. Para Fernández (1997), la motivación y la emoción se 

encuentran relacionados, realizando como función el permitir que los estudiantes se puedan 

adaptar a las dificultades generadas en el entorno, pudiendo cumplir los objetivos o el 

fracaso, respondiendo a las respuestas emocionales de otras personas. En el estudio de Ibarra 

(2019), los estudiantes mostraron un escenario distinto, atribuyendo el éxito a la habilidad 

hacia sus logros académicos y relaciones interpersonales, mientras que el fracaso sería por 

su internalización. 

Frente a las situaciones diarias que afrontan los estudiantes, pueden sacar provecho 

el hecho de poder mantener cierto grado de control internamente frente a las adversidades, 

dado que estas últimas intervienen en los sentimientos de orgullo y autoestima. Por otro lado, 

sus conductas de esfuerzo o perseverancia se ven beneficiadas gracias a los diferentes puntos 

de vista relacionados con la causa de dichas adversidades. Se puede decir que hay una 

relación entre la estabilidad y la esperanza o posibilidad y las situaciones futuras, pero 

algunos rasgos como la pereza, el desinterés o tolerancia, podrían transmitir una sensación 

de baja voluntad y pobre generación de soluciones (Weiner, 1985). 

En la hipótesis específica, no existen diferencias significativamente en el indicador 

esfuerzo y causas externas, de atribuciones de éxito a la vida universitaria los estudiantes 

varones respecto a las mujeres de la facultad de derecho de una universidad privada de la 

ciudad de Trujillo. Percibiéndose que entre los estudiantes perciben un alto nivel en esfuerzo, 

55,8% en hombres y 60,7% en mujeres; y un bajo nivel en causas externas, 80,8% en 

hombres y 63,9% en mujeres; denotando que los estudiantes pueden expresar y demostrar 

su esfuerzo personal frente a las materias que cursa, y también puede lograr destacar en base 

a sus logros en el ciclo académico, pero prefiere mantenerse con una imagen promedio de sí 

mismos. 
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Por lo tanto, el esfuerzo viene siendo la actitud voluntaria del estudiante frente a 

alguna adversidad o reto, siendo el individuo quien decide si realmente anhela obtener el 

éxito para su bienestar (Edmundo, 2010). Entre los estudiantes, en general se podría observar 

que en su denotar pueden accionar mediante ciertos incentivos de acuerdo con que, si la tarea 

es rápida o fácil de resolver, cuánto tiempo los llevaría desarrollar el trabajo individualmente, 

qué nivel de exigencia les pide el trabajo a hacer, qué tipo de estrategia tomarán a cabo para 

afrontar dicha dificultad, de tal forma que puedan persistir y mantener su esfuerzo 

académico. Dicho resultado pudo observarse en estudiantes cuya atribución al éxito se debía 

al esfuerzo, siendo una causa que tendía a ser estable en el tiempo (Mendoza, 2014). 

Además, se puede visualizar que los estudiantes tratan de destacar sus aprendizajes 

obtenidos mediante la retroalimentación de sus conocimientos en los momentos de 

participación, tareas, exposiciones, entre otros que les permita desempeñarse lo mejor 

posible en clases, teniendo como posible consecuencia que los mismos docentes sean 

quienes les recompensen con algún buen concepto de ellos mismo como estudiantes, de tal 

forma que mejora la percepción al éxito entre los estudiantes. Dada la atribución de éxito 

hacia el esfuerzo, el individuo se enfocará en el desarrollo de sus metas u objetivos basándose 

en sus propias motivaciones y energías ante algún obstáculo (Arévalo, 2010) 

Referente a la atribución de éxito a causas externas, el individuo se desarrolla en base 

al logro de metas mediante la influencia de factores ambientales para alcanzar y percibir un 

desempeño adecuado en el entorno académico (Arévalo, 2010). Pudiendo observarse entre 

los estudiantes que no requieren de la influencia de su entorno, al rendir académicamente de 

forma individual no necesitan que los identifiquen si se encuentra alguno de ellos entre los 

mejores de la clase, al hacerse responsables de sus acciones algunos de ellos puede prestar 

la necesaria atención a las clases, algunos percibiendo mejor su aprendizaje a horas de la 

mañana y otros a horas de la tarde, denotando que cada uno puede ser hábil en las materias 

de su carrera profesional. 

Entre los estudiantes, cabe decir que, gracias a sus diferentes formas de 

desenvolverse académicamente, pueden obtener buenos resultados mediante los esfuerzos 

que realizan a través de estrategias, poniendo a prueba sus habilidades individuales frente al 

estudio, teniendo seguridad en el control de las cosas que realizan, percibiendo sentimientos 

como el orgullo y una adecuada autoestima, por lo que no necesitan estimular su motivación 

con agentes de su entorno. En contexto personal, se puede vincular la estabilidad que genera 
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las correctas actitudes por sobre las esperanza o posibilidades de asegurar un adecuado 

escenario futuro, dado que rasgos como la pereza o desinterés, podrían afectar la voluntad o 

toma de decisiones en la persona (Weiner, 1985). 

Según Baron y Byrne (2005) algunas situaciones pueden lograr generar un sesgo de 

beneficio personal al describir los resultados obtenidos, ya sea mediante factores internos o 

los externos, esto se sustenta desde un punto motivacional, colocando al interés propio de 

mostrar una imagen positiva frente a los demás. En los estudiantes, se puede observar que 

su logro académico dentro de su percepción de éxito se lo atribuyen más a si mismos que a 

los reforzadores que puedan tener en su alrededor, dado que es natural observar que los 

méritos y esfuerzos entregados sean reconocidos de manera personal e individual, 

descartando probablemente la posibilidad que factores externos les haya permitido mantener 

su motivación académica. 

En el siguiente análisis, no existen diferencias significativamente en el indicador 

Falta de habilidad, Falta de esfuerzo, Causas externas, de atribuciones de fracaso a la vida 

universitaria los estudiantes varones respecto a las mujeres de la facultad de derecho de una 

universidad privada de la ciudad de Trujillo. Percibiéndose que, entre los estudiantes, los 

hombres perciben un nivel alto de falta de habilidad (55,8%) y un nivel bajo en falta de 

esfuerzo (57,7%) y causas externas (65,4%); mientras que las mujeres tendrían un nivel bajo 

(54,1%), alto (50,8%) y bajo (60,7%), respectivamente a diferencia de los hombres. 

Pudiendo tener la sensación de que no podrían culminar sus tareas debido a la poca 

dedicación y entendimiento a las clases. 

Por lo que el fracaso por falta de habilidad se mostraría en individuos que no pueden 

conseguir sus metas universitarias y se les dificulta poder alcanzarlas, debido a la poca 

capacidad para desarrollarse mental y físicamente en el estudio (Arévalo, 2010). Pudiendo 

observarse que entre los estudiantes podrían tener mayores dudas al tratar de culminar sus 

trabajos en el plazo de tiempo establecido, algunos de ellos mostrarían necesidades de 

reconocimiento indirectamente por parte de sus compañeros quienes sabrían el esfuerzo que 

ponen para aprobar los cursos del presente ciclo académico, apoyándose en poder gestionar 

adecuadamente sus tiempos de trabajo en relación a las demás actividades que realizan en el 

día. 

También, los estudiantes mostrarían que parte de dicha sensación de fracaso se 

reflejaría en la forma en cómo tiene sus horarios de clases y sus horarios de trabajo, lo cual 
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les permitiría realizar diferentes actividades, algunos de ellos al ver cierta dificultad durante 

el desarrollo de clase podrían mostrar una falta de esfuerzo, lo cual dificultaría la asimilación 

de los nuevos conocimientos, afectando la motivación personal. La falta de habilidad se 

expresaría en las cualidades intelectuales que posibilitan el uso de elementos físicos o 

mentales para poder alcanzar algún objetivo, teniendo como base la retención de información 

para adquirir el aprendizaje, retroalimentación, manejo de conceptos y otros (Arévalo, 2010). 

Con respecto a la falta de esfuerzo, el individuo no consigue obtener sus metas 

universitarias y pierde el panorama, perdiendo la oportunidad de alcanzar su objetivo, siendo 

la limitación el no uso de herramientas o recursos para sobrellevar el obstáculo (Bañuelos, 

2006). Con respecto a los estudiantes, pueden tener el sesgo de creer que han perdido la 

confianza en sus habilidades y destrezas, lo cual afectaría a su rendimiento en la universidad, 

reflejándose en las calificaciones principalmente, pudiendo perder el beneficio de sostener 

su motivación frente a los trabajos de clase, desarrollo de exámenes, entre otros elementos 

cuya limitación estaría a nivel subjetivo. En el estudio de Honores (2015) concluyó que los 

estudiantes atribución el fracaso al predominar el factor confusión seguido del factor 

esfuerzo. 

Además, la falta de esfuerzo en los estudiantes podría ser reflejo de una voluntad 

dañada para afrontar obstáculos diarios de la universidad, como también el nivel de calidad 

y prestigio de la misma universidad, probablemente algunos encuentren dificultad al haber 

escogido la carrera, algunos estudiantes pueden percibir que les ponen mucha dedicación a 

sus cursos, pero mantienen la condición dubitativa que puedan conseguir calificaciones 

adecuadas para pasar el ciclo académico. Según Arévalo (2010), se deben tener en cuenta 

aspectos como el propio esfuerzo para obtener calificaciones adecuadas, la constancia de 

culminar la tarea, las propias exigencias. 

Por otra parte, ante las causas externas, el individuo a partir de los sucesos 

ambientales se vería imposibilitado de obtener el logro de sus metas universitarias y evita 

poder alcanzarlas (Silvestri y Flores, 2006). En los estudiantes se puede observar que puedan 

variar su dedicación al estudio, cambiando el tipo de esfuerzo, la manera en cómo prestan 

atención a las clases y la perseverancia por obtener nuevos aprendizajes y conocimiento que 

puedan llevar a la práctica; adicionalmente, puede influenciar en ellos la imagen del docente 

con respecto a su nivel de preparación profesional, si no se dedica a ellos, la tolerancia para 

responder y atender a los estudiantes y la presión que les genera. 
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En consideración adicional, los estudiantes atribuyen posiblemente el fracaso en base 

a sus propias acciones, siendo los factores externos un segundo plano no influyente, por lo 

que aceptarían que son ellos los responsables de que puedan entender la clase, tomar la 

oportunidad de que sus compañeros lo consideren con buena capacidad intelectual, de poder 

mejorar sus calificaciones, responsabilizarse en caso de que fracasen por circunstancias 

personales, entre otros. Las causas externas pueden hacer fracasar al individuo en su vida 

universitaria, pudiendo tener influencias del contexto sociocultural, familiar, y del propio 

entorno educativo (Arévalo, 2010). 

No obstante, los resultados obtenidos en este estudio aportan información 

suficientemente clara sobre la atribución de los estudiantes de esta carrera. Se da el caso de 

que los informes de estos estudiantes muestran un tipo de atribución más interna que 

externa, pero que no las elimina, lo que implica un efecto en la motivación que, en última 

instancia, repercute en el rendimiento académico. Esto confirma la importancia de 

considerar estas variables en el diseño de programas educativos que puedan reenfocar las 

relaciones causales y mitigar las consecuencias del fracaso académico para prevenir tales 

efectos cognitivos y emocionales en la vida personal y académica de los estudiantes.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones 

1. Se determinó que no existen diferencias significativas en las atribuciones de éxito 

(p>0.05; p=.078) y fracaso (p>0.05; p=.538) a la vida universitaria en estudiantes de 

derecho de una universidad privada de Trujillo, según el factor género. 

2. Los estudiantes de derecho percibieron en las atribuciones de éxito en la habilidad 

un nivel bajo (96,2%), un nivel alto en esfuerzo (55,8%) y un nivel bajo en causas 

externas (80.8%); mientras que en las atribuciones de fracaso por falta de habilidad 

un nivel alto (55,8%), un nivel bajo en falta de esfuerzo (57,7%) y un nivel bajo en 

causas externas (65,4%). 

3. Las estudiantes de derecho percibieron en las atribuciones de éxito en la habilidad 

un nivel bajo (86,9%), un nivel alto en esfuerzo (60.7%) y un nivel bajo en causas 

externas (63.9%); mientras que en las atribuciones de fracaso por falta de habilidad 

un nivel bajo (54.1%), un nivel alto en falta de esfuerzo (50.8%) y un nivel bajo en 

causas externas (60.7%). 

4. Se estableció que no existen diferencias significativas (p>0.05) en los indicadores 

(Para el éxito: Esfuerzo, Causas externa; Para el fracaso: Falta de esfuerzo, Falta de 

habilidad, Causas externas) de atribuciones de éxito y fracaso a la vida universitaria 

los estudiantes varones respecto a las mujeres de la facultad de derecho de una 

universidad privada de la ciudad de Trujillo 
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6.2. Recomendaciones 

1. Se debe fomentar la responsabilidad y el compromiso de los estudiantes para que se 

conviertan en los actores principales de su propio aprendizaje, lo que les permitirá 

obtener conocimientos más relevantes y útiles para su desarrollo personal y 

profesional. 

2. Aplicar un programa de intervención desde el enfoque cognitivo conductual con la 

finalidad de potenciar las percepciones de éxito en los estudiantes de derecho, 

contribuyendo a la adecuada adaptación a la vida universitaria. 

3. Mediante charlas psicoeducativas, amplificar la percepción de atribución al éxito en 

los estudiantes con puntuaciones bajas para lograr una concientización de sus 

acciones presentes y cambios a futuro para su crecimiento personal. 

4. En próximos estudios se sugiere el uso de otro diseño de estudio, como el 

correlacional para asociar significancias con otras variables que tengan que ver con 

el rol del estudiante y su vida en la universidad. 

5. Se sugiere el uso de otros instrumentos con distinto aporte teórico dimensional para 

un análisis diferenciado en estudiantes de pregrado 
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6.2. Anexos 

Anexo 1. Formato de consentimiento informado 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente documento manifiesto que se me ha brindado información para la 

participación en la investigación científica que se aplicará a estudiantes de derecho y ciencias 

políticas. 

Se me ha explicado que: 

1. El objetivo del estudio es identificar si existe atribuciones de éxito y fracaso en los estudiantes 

universitarios de derecho pertenecientes al noveno y décimo año de formación profesional en una 

universidad privada de Trujillo. 

2. El procedimiento consiste en responder un cuestionario denominado inventario de atribución de 

éxito o fracaso en la vida universitaria. 

3. El tiempo de duración de mi participación será de 15 minutos. 

4. Soy libre de rehusarme en cualquier momento y dejar de participar en la investigación, sin que 

ello me perjudique. 

5. No se identificará mi identidad y se reservará la información que proporcione. Sólo será revelada 

la información que proporcione cuando haya riesgo o peligro para mi persona o para los demás o 

en caso de mandato judicial. 

Finalmente, bajo estas condiciones ACEPTO participar de la investigación. 

 

Trujillo, …... de …………………de 2023. 
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Anexo 2. Atribución de éxito o fracaso en la vida universitaria 

INVENTARIO DE ATRIBUCION DEL ÉXITO O FRACASO UNIVERSITARIO 

 

Sexo:  F M Carrera profesional: _______________________ 

Edad: ______________ 

 

Instrucciones: Este es un inventario que nos permite conocer acerca de tu percepción del 

éxito o fracaso en tu educación superior. Se presentan enunciados a los que deberás contestar 

tachando en la columna “V” o “F” según tu opinión. 

Marca “V” si te sientes identificado con el enunciado y “F” si sientes que el enunciado no 

guarda relación contigo. No hay respuestas incorrectas, solo marca según tu criterio. 

 

 V F 

1. Soy bueno en mis cursos   

2. Me esfuerzo mucho en clases   

3. Soy de los mejores de mi clase   

4. Tengo poca dificultad en mis cursos   

5. Trabajo mucho en clase   

6. Presto poca atención en clases   

7. Soy el favorito de la mayoría de mis profesores   

8. Me cuesta desempeñarme mejor en mis clases   

9. Las clases a las 7 de la mañana dificulta mi aprendizaje   

10. Trabajo poco en clase   

11. La mayoría de mis profesores tienen un buen concepto de mí como 

estudiante 
  

12. Considero que tengo mala suerte en mis cursos   

13. Soy uno de los mejores alumnos de mi clase   

14. No me esforcé lo necesario en clases   

15. Soy muy hábil en mis cursos   

16. Soy capaz de terminar mis trabajos rápidamente   

17. Le pongo mucha dedicación a mis cursos   
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18. Me resulta complicado entender los temas tratados en clase   

19. Los demás se han fijado en lo mucho que me esfuerzo para aprobar mis 

cursos 
  

20. Mi bajo rendimiento se debe a lo poco que me esfuerzo   

21. Mis compañeros me consideran con altas capacidades intelectuales   

22. Tengo horarios flexibles que me permiten realizar otras actividades   

23. Me desconcentro durante mis exámenes   

24. Me es difícil mejorar mis notas   

25. Me falta capacidad para desenvolverme en mis cursos   

26. Me resulta difícil superar mis limitaciones   

27. Fracaso debido a circunstancias ajenas a mi   

28. Me esfuerzo poco en clase   

29. Mis problemas personales dificultan mi desempeño   

30. Mis compañeros siempre me incluyen en su grupo de trabajo, pese a que 

no esté presente 
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Anexo 3. Ficha de datos 

Edad: __________________ 

 

Género:   Varón    (    )   Mujer (    ) 

Centro escolar de origen: Privado (    )   Estatal (    ) 

 

Personas con quienes vive: 

 

Papá      (    )  Mamá (    )  Hermanos (    )  Tíos (    ) 

 

Abuelos (    ) Otros (    )  Especificar _____________________ 

 

Lugar de nacimiento ___________________________________ 

 

Tiempo de residencia en Trujillo _________________________ 

 

Lugar donde viven:  Pensión (    )  Domicilia con familia (    ) 

 

Domicilio con padre y madre (    ) 

 

Aportes de cuadros o tablas 

Otros. 
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Anexo 4. Aportes de cuadros o tablas 

Tabla 10 Prueba de Kolmogorov - Smirnov en las Atribuciones de Éxito y Fracaso a la Vida Universitaria en estudiantes de derecho de una universidad privada de Trujillo 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov en las Atribuciones de Éxito y Fracaso a la Vida 

Universitaria en estudiantes de derecho de una universidad privada de Trujillo 

 Género K - S N Sig. (p) 

Atribuciones de éxito 
Masculino 0.146 52 0.007** 

Femenino 0.145 61 0.003** 

Éxito a Habilidad 
Masculino 0.220 52 0.000** 

Femenino 0.280 61 0.000** 

Éxito a Esfuerzo 
Masculino 0.169 52 0.001** 

Femenino 0.262 61 0.000** 

Éxito a Causas Externas 
Masculino 0.257 52 0.000** 

Femenino 0.174 61 0.000** 

Atribuciones de Fracaso 
Masculino 0.186 52 0.000** 

Femenino 0.179 61 0.000** 

Fracaso a falta de habilidad 
Masculino 0.213 52 0.000** 

Femenino 0.182 61 0.000** 

Fracaso a falta de esfuerzo 
Masculino 0.172 52 0.001** 

Femenino 0.214 61 0.000** 

Fracaso a causas externas 
Masculino 0.265 52 0.000** 

Femenino 0.221 61 0.000** 

Nota: N= muestra; K-S= Kolmogorov - Smirnov; **p<.01= Altamente significativo 

 

En la tabla 12, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 

Kolmogorov - Smirnov empleada para evaluar el supuesto de normalidad. Se evidencian que 

las distribuciones de las Atribuciones de Éxito y Fracaso, y de sus respectivos factores, 

difieren de la distribución normal de manera altamente significativa (p<.01) tanto en 

estudiantes de género masculino como de género femenino. Por lo tanto, para realizar el 

proceso estadístico de comparación según género se emplearía la prueba no paramétrica U 

de Mann Whitney 


