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RESUMEN 

Introducción: Los escolares que practican actividad física regularmente poseen mayor autoestima y 

autoconcepto académico respecto a quienes no lo practican; se desconoce si esta condición se mantiene 

en contexto de pandemia por la COVID-19. 

Objetivo: Comparar la autoestima con el autoconcepto académico en escolares chilenos según sexo y 

hábito de actividad física. Secundariamente, asociar la autoestima con el autoconcepto académico de los 

escolares. 

Métodos: Estudio transversal que evaluó a 108 escolares (50,9 % mujeres) con una edad media de 

13,96 + 2,85 años. Los instrumentos utilizados fueron la escala de Rosenberg, la escala de autoconcepto 

académico y una pregunta dicotómica relativa al hábito de actividad física. Se realizaron comparaciones 

con t de Student, U de Mann Whitney y asociaciones con ji cuadrado de Pearson.  

Resultados: Se encontraron diferencias significativas a favor de los hombres en autoestima (p= 0,007), 

sin diferencias en el resto de las variables, ni entre escolares físicamente activos vs. escolares físicamente 

inactivos. Además, se encontró asociación estadísticamente significativa entre la autoestima con la 

autoeficacia académica (p< 0,05), rendimiento percibido (p< 0,001) y puntaje total de la escala de 

autoconcepto académico (p< 0,001), en hombres, mujeres, escolares físicamente activos, escolares 

físicamente inactivos y en la muestra total.  

Conclusión: Existe asociación entre la autoestima con la autoeficacia académica, el rendimiento 

percibido y el puntaje total de la escala de autoconcepto académico en escolares chilenos, independiente 

del sexo y hábito de actividad física. Adicionalmente, existen diferencias de medias estadísticamente 

significativas en favor de los hombres para la autoestima. 

Palabras clave: ejercicio físico; autoeficacia académica; rendimiento percibido; estudiantes; estilos de 

vida. 

 

ABSTRACT  

Introduction: School young who practice physical activity regularly have greater self-esteem and 

academic self-concept compared to those who do not practice, not knowing if this condition is maintained 

in the context of the COVID-19 pandemic. 
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Objective: To compare self-esteem with academic self-concept in Chilean school young according to 

sex and physical activity habit. Secondly, to associate self-esteem with the academic self-concept of 

school young. 

Methods: Cross-sectional study that evaluated 108 schools young (50.9 % female) with a mean age of 

13.96 + 2.85 years old. The instruments used were the Rosenberg scale, the academic self-concept scale, 

and a dichotomous question related to the habit of physical activity. Comparisons were made through 

Student's t-tests, Mann Whitney U, and associations with Pearson's Ji-Square.  

Results: Significant differences were found in favor of males in self-esteem (p= 0.007), without 

differences in the rest of the variables, nor between physically active school young vs. physically inactive 

school young. In addition, a statistically significant association was found between self-esteem with 

academic self-efficacy (p< 0.05), perceived performance (p< 0.001), and total score of the academic self-

concept scale (p< 0.001) in male, female, physically active school young, physically inactive school 

young and total sample. 

Conclusion: There is an association between self-esteem with academic self-efficacy, perceived 

performance, and total score on the academic self-concept scale in Chilean schools young, regardless of 

sex and physical activity habit. Additionally, there is a statistically significant mean difference in favor 

of males for self-esteem. 

Keywords: exercise; academic success; perceived performance; students; lifestyles. 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica regular de actividad física es considerada un elemento esencial para el desarrollo físico, 

mental, psicológico y social de las personas, especialmente en adolescentes,(1) dada su calificación de 

grupo vulnerable de la población, producto de los diversos cambios a los que se encuentran sometidos 
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por la maduración.(2) Diversos estudios(3) han reportado relación entre la inactividad física y el 

sedentarismo con mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y diversos 

tipos cáncer en niños y adolescentes. Lamentablemente, en Chile, existe una alta prevalencia de 

sobrepeso/obesidad que llega casi al 40 % de los adolescentes, quienes además presentan un 83 % de 

sedentarismo(4) y bajos niveles de actividad física que alcanzan solo al 48,4 % para dicho grupo.(5) Hechos 

preocupantes y que repercuten negativamente sobre aspectos psicosociales tales como, la imagen 

corporal, autoestima, aceptación social, autoconcepto y relaciones sociales.(6,7,8) 

En consistencia con lo anterior, se ha reportado(9,10) que los adolescentes que practican actividad física 

regularmente poseen mayor autoconcepto y autoeficacia académica respecto a los que no practican, del 

mismo modo, los niños y adolescentes físicamente activos presentan valores más elevados de autoestima, 

función cerebral y cognitiva respecto a los físicamente inactivos.(11) Por otra parte, la práctica de actividad 

física ayuda a regular la autoconfianza y la interacción social, fortalece el bienestar personal, social y 

emocional,(12) y se relaciona con mayor rendimiento académico.(13) Estos hechos en su conjunto, logran 

un efecto positivo sobre la salud mental, reducen el estrés, la depresión, el insomnio y favorecen la 

adquisición de hábitos de vida saludables, lo que aumenta el autoconcepto, la autoestima, la 

autoconfianza, la sensación de bienestar y la percepción de la calidad de vida en los adolescentes.(14,15) 

No obstante, a pesar de los antecedentes reportados, la pandemia por la COVID-19 ha disminuido la 

práctica de actividad física en los escolares(15,16) y evidencia una baja percepción de sí mismos en 

estudiantes universitarios,(17,18) lo cual releva la necesidad de realizar estudios sobre dichos aspectos en 

tiempos de pandemia.  

La presente investigación tiene por objetivo comparar la autoestima con el autoconcepto académico en 

escolares chilenos según sexo y hábito de actividad física. Secundariamente, asociar la autoestima con el 

autoconcepto académico de los escolares. 

 

 

MÉTODOS 

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y comparativo, de corte transversal. La muestra fue 

seleccionada bajo un criterio no probabilístico accidental y estuvo constituida por 108 escolares (50,9 % 
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mujeres) con una edad media de 13,96 + 2,85 años pertenecientes a la comuna de Talca, Chile. Los 

criterios de inclusión fueron:  

 

(i) población adolescente, entendiendo como adolescente a las personas que se encuentran en el 

rango de edad situado entre los 10 y 19 años de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud,(19) sin distinción de sexo;  

(ii) estar matriculado en una institución educativa pública o privada de la región del Maule, Chile;  

(iii) encontrarse en periodo de confinamiento preventivo por alerta sanitaria de la COVID-19 

(voluntaria o impuesta por las autoridades sanitarias).  

 

Los criterios de exclusión fueron:  

 

(i) no responder la encuesta íntegramente;  

(ii) quienes hayan enfermado de la COVID-19 en los últimos 6 meses, ya que podría sesgar las 

respuestas de los escolares.  

 

Fueron aplicadas la escala de Rosenberg(20) para la autoestima, la escala de autoconcepto académico 

(EAA)(21) y una pregunta dicotómica para conocer el hábito de actividad física en los escolares.  

La escala de Rosenberg(20) para medir la autoestima corresponde a un cuestionario compuesto por 10 

ítems y valorado por una escala tipo Likert de cuatro puntos. Los ítems 1, 3, 4, 7 y 10 están redactados 

de manera positiva, y los ítems 2, 5, 6, 8 y 9 están redactados en forma negativa, lo que otorga un puntaje 

total que oscila entre los 10 y 40 puntos, a mayor valor, mejor autoestima.(20) Los valores se clasifican en 

3 categorías: autoestima baja (< 25 puntos), autoestima media (26 a 29 puntos) y autoestima elevada (30 

a 40 puntos). 

El autoconcepto académico se obtuvo a través de la EAA.(21) La EAA es un instrumento de autorreporte 

que evalúa la confianza y autoeficacia académica percibida por el escolar. Se compone de 12 ítems en 

una escala tipo Likert con valores que van de 12 a 60 puntos. La EAA se compone de 2 dimensiones:  

 

http://scielo.sld.cu/
http://www.revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


2022;51(3):e02202012  

 

 

http://scielo.sld.cu 

http://www.revmedmilitar.sld.cu   

Bajo licencia Creative Commons  

(i) Rendimiento percibido, se refiere a la percepción del rendimiento actual y posibles dificultades 

para el aprendizaje compuesto por 5 ítems con un puntaje máximo de 25 puntos;  

(ii) Autoeficacia académica, referido a la percepción de las propias capacidades académicas, 

compuesto por 7 ítems con un puntaje máximo de 35 puntos. Los valores totales tanto para la 

EAA como sus dimensiones se interpretan considerando que, a mayor puntaje, mejor es el 

autoconcepto de los escolares.(21) 

 

Basados en las recomendaciones establecidos por la Organización Mundial de la Salud,(22) el hábito de 

actividad física se obtuvo mediante una pregunta dicotómica: ¿practicas 300 minutos de actividad física 

moderada a la semana o 150 minutos de actividad física vigorosa?, la cual tenía como respuesta 2 

posibilidades (sí o no); permitiendo clasificar a los escolares como físicamente activos (EFA) o escolares 

físicamente inactivos (EFI). Todos los escolares fueron orientados para responder la pregunta, es decir, 

recibieron instrucciones para diferenciar entre actividad física moderada y vigorosa. 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas de autorreporte de carácter 

voluntario, a través de un cuestionario digital administrado entre octubre y noviembre del 2021 en la 

plataforma Google Forms (Palo Alto, California, EE.UU.). Dicho cuestionario fue remitido de forma 

individual a los directivos y profesores de establecimientos educacionales públicos y privados de la 

comuna de Talca, Chile, así como a los padres, madres, apoderados o tutores legales, quienes se 

encargaron de divulgar la información entre los escolares. Los encuestados, en conjunto con sus 

apoderados o tutores legales, debían aceptar los criterios de utilización y manejo de los datos 

recolectados, así como un consentimiento informado. El protocolo de investigación se desarrolló de 

acuerdo con los lineamientos de la declaración de Helsinki en relación con la investigación con seres 

humanos.(23) 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS versión 25.0. Las variables fueron sometidas a 

la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, homogeneidad de la varianza de Levene y a un 

análisis descriptivo, calculando la media aritmética, mediana y desviación estándar. Para comparar las 

variables de autoestima y autoconcepto académico según sexo (mujeres vs. hombres) y hábito de 

actividad física (EFA vs. EFI) se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes cuando los 
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datos presentaban una distribución normal y la prueba U de Mann Whitney para los datos que no 

cumplieron el supuesto de normalidad: la autoestima, el puntaje total de la EAA y el rendimiento 

percibido presentaron una distribución normal, mientras la autoeficacia académica no.  

A partir de la media aritmética de las variables de autoestima y autoconcepto académico se recodificaron 

en variables categóricas (0= bajo la media y 1= sobre la media) para asociarlas a través de ji cuadrado de 

Pearson. El tamaño del efecto (TE) se calculó con la d de Cohen(24) considerando un efecto pequeño 

(0,20 - 0,49), moderado (0,50 - 0,79) o fuerte (> 0,80). Para todos los casos se estableció un nivel de alfa 

de 0,05. 

 

 

RESULTADOS 

La tabla 1 presenta la comparación de la autoestima y autoconcepto académico entre los escolares según 

sexo. Solo se encontraron diferencias significativas a favor de los hombres para la autoestima (p= 0,007), 

mientras la autoeficacia académica, rendimiento percibido y puntaje total de la EAA no presentaron 

diferencias significativas al distribuir a la muestra por sexo. Además, se presentó un pequeño TE 

(TE< 0,49) para rendimiento percibido y puntaje total de la EAA, así como un moderado TE (TE= 0,54) 

para la autoestima a favor de los hombres. 

 

Tabla 1 - Comparación de la autoestima y autoconcepto académico entre escolares chilenos según sexo 

 

AA: autoeficacia académica.  Para esta variable se presenta la mediana y no la media, debido a que no presentó una distribución normal. EAA: escala de 

autoconcepto académico. DE: desviación estándar. Dif.: diferencia de medias o rangos, utilizando t de Student para variables con distribución normal y U 

de Mann Whitney para variables no paramétricas. RP: rendimiento percibido. TE: tamaño del efecto. ¶= efecto pequeño. ° = efecto moderado. Valor p: 

significación estadística. 
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La tabla 2 presenta la comparación de autoestima y autoconcepto académico entre los escolares según 

hábito de actividad física. No se encontraron diferencias significativas para la autoestima ni para las 

variables de autoconcepto académico (p> 0,05). Sin embargo, se aprecia un pequeño TE para la 

autoestima (TE= 0,26) a favor de los EFA. 

 

Tabla 2 - Comparación de la autoestima y autoconcepto académico entre escolares chilenos según hábito de 

actividad física 

 

AA: autoeficacia académica. Para esta variable se presenta la mediana y no la media, debido a que no presentó una distribución normal. EAA: escala de 

autoconcepto académico. DE: desviación estándar. Dif.: Diferencia de medias o rangos, utilizando t de Student para variables con distribución normal y U 

de Mann Whitney para variables no paramétricas. EFA: escolares físicamente activos. EFI: escolares físicamente inactivos. RP: rendimiento percibido. TE: 

tamaño del efecto. ¶= efecto pequeño. Valor p: significación estadística. 

 

La autoestima mostró asociación estadísticamente significativa con la autoeficacia académica (p< 0,05), 

rendimiento percibido (p< 0,001) y con el puntaje total de la EAA (p< 0,001) en hombres, mujeres, EFA, 

EFI y muestra total (tabla 3). 
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Tabla 3 - Asociación entre la autoestima con el autoconcepto académico en escolares chilenos 

 

AA: autoeficacia académica. AEA: autoestima. EAA: escala de autoconcepto académico. EFA: escolares físicamente activos. EFI: escolares físicamente 

inactivos. RP: rendimiento percibido. Valor p: significancia estadística. V: V de Cramer (intensidad de la asociación). Se utilizó la prueba ji cuadrado de 

Pearson. 

 

 

DISCUSIÓN 

Los principales resultados indican que, al comparar según sexo, existen diferencias significativas con un 

moderado TE a favor de los hombres solo para la autoestima, sin reportar diferencias en el resto de las 

variables. Tampoco se presentaron diferencias significativas entre EFA vs. EFI en autoestima y 

autoconcepto académico. Además, se presentó una asociación estadísticamente significativa entre la 

autoestima con el autoconcepto académico, independiente al sexo y hábito de actividad física de los 

escolares al analizar en contexto de pandemia por la COVID-19.  

De esta forma, las pruebas de diferencia de medias de las variables de autoestima y autoconcepto 

académico por hábito de actividad física y sexo, indican que los EFA y EFI no presentan diferencias 

significativas, situación que difiere de otros estudios(11,12) en los que se reporta que los estudiantes 

físicamente activos presentan mayor autoestima y autoconcepto,(12,13) aunque es importante destacar que 

dichos estudios no fueron realizados en períodos de confinamiento o pandemia. Al segmentar la muestra 

por sexo, se presentaron diferencias significativas de medias para la autoestima, a favor de los hombres.  

Por otra parte, se reportaron asociaciones estadísticamente significativas entre la autoestima con la 

dimensión de autoeficacia académica de la EAA, tanto en hombres, mujeres, EFA, EFI y muestra total. 

Estos datos coinciden con investigaciones previas(25,26) que han reportado una relación positiva entre estas 

variables. En este estudio, las asociaciones encontradas entre autoestima y autoeficacia académica 
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presentan una alta intensidad en mujeres, EFA y muestra total, y una intensidad moderada en hombres y 

EFI.  

La autoestima se asoció significativamente con el rendimiento percibido tanto en hombres, mujeres, 

EFA, EFI y muestra total, lo que concuerda con otros estudios(25) que plantean que a mayor autoestima, 

mayor es también la efectividad percibida respecto a las propias competencias para alcanzar determinado 

rendimiento en el ámbito escolar, independiente del sexo y habito de actividad física de los estudiantes. 

Es relevante señalar que las asociaciones entre autoestima y la dimensión de rendimiento percibido de la 

EAA mantienen una intensidad alta en hombres, mujeres, EFA, EFI y muestra total, lo que evidencia la 

fuerte asociación entre ambas variables. 

La autoestima presentó una asociación significativa con el puntaje total de la EAA en hombres, mujeres, 

EFA, EFI y muestra total. Antecedentes que coinciden con investigaciones(25,26) que han reportado una 

relación positiva entre estas variables, las que indican que la presencia de una autoestima elevada se 

asocia con un mayor autoconcepto.(27) En este sentido, los estudios referidos coinciden en que poseer un 

autoconcepto elevado permite mantener una mayor autoestima, lo que en ambientes académicos redunda 

en percepciones estables respecto a las propias capacidades para resolver tareas escolares. Asimismo, 

resulta interesante constatar que la intensidad de las asociaciones, entre la autoestima, con la EAA son 

especialmente fuertes en hombres, EFA y muestra total, manteniendo una asociación de intensidad alta. 

En general, los hallazgos de este estudio refuerzan la evidencia científica que manifiesta un importante 

vínculo entre la autoestima con el autoconcepto académico en los escolares,(25) sobre todo en cuanto a la 

intensidad de las asociaciones, las que exhiben fuerzas de asociación más altas para hombres y EFA 

respecto al puntaje total de la EAA, así como en mujeres y EFA, al asociar la autoestima con la dimensión 

de autoeficacia académica. Sin embargo, no se identificaron diferencias de medias significativas al 

comparar la autoestima con la EAA al distribuir a los escolares por sexo o hábito de actividad física. 

Estos resultados podrían estar relacionados con el contexto de pandemia por la COVID-19, debido al 

cual se modificaron las conductas habituales de las personas, lo que ha provocado largos períodos de 

confinamiento, que redujo el contacto entre los escolares debido al distanciamiento social,(18) hecho que 

podría impactar en el normal desarrollo de la autoestima.(28) 

Entre las posibles limitaciones del estudio se encuentran: 
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(i) la obtención de información por medio de encuestas en línea y autorreportadas, lo que podría 

sesgar las respuestas de los escolares;  

(ii) el diseño transversal del estudio que no permite relaciones causa/efecto;  

(iii) la selección de la muestra (no probabilística accidental) y reducida cantidad de participantes 

(n= 108) que solo permite análisis correlacionales y de asociación;  

(iv) el contexto geográfico de los escolares que no permite extrapolar los resultados a otras 

realidades; 

(v) la utilización de valores de significación para la comprobación de hipótesis, lo que conlleva 

errores tipo I y II, para lo cual los análisis bayesianos(29) se presentan como una alternativa.  

 

Como principales implicaciones prácticas se encuentran:  

 

(i) el uso de encuestas validadas en el contexto escolar chileno, lo que otorga información situada 

y confiable para educadores y administradores de centros escolares;  

(ii) efectuar el estudio en contexto de pandemia por la COVID-19, lo que aporta evidencia para 

futuros estudios que se desarrollen en contextos de confinamiento obligatorio o voluntario de 

población escolar en relación con la autoestima, autoconcepto académico y actividad física. 

 

En conclusión, existe asociación estadísticamente significativa entre la autoestima con la autoeficacia 

académica, rendimiento percibido y puntaje total de la EAA en escolares chilenos, independiente del 

sexo y hábito de actividad física. Además, solo se presentan diferencias significativas a favor de los 

hombres en autoestima, sin reportar diferencias de medias para el resto de las variables o al analizar la 

muestra según hábito de actividad física. De este modo, poseer una buena autoestima requiere de un 

mayor autoconcepto académico, lo que releva la importancia de fortalecer la percepción positiva de las 

personas respecto a sus propias capacidades en entornos educacionales, sobre todo durante periodos de 

confinamiento. 
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