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RESUMEN 

La teoría de orientaciones de meta (Castillo, Balaguer y Duda, 2000; Duda, 2001; Dweck, 1986; 
Roberts, 2001) y la teoría atribucional (Weiner, 1986, 1992, 1995) se muestran en la actualidad como 
potentes modelos cognitivos para explicar la motivación de los estudiantes en contextos educativos. El 
objetivo de este trabajo es analizar el papel que desempeñan ambas variables, las orientaciones de meta 
y las atribuciones causales, como predictores del rendimiento académico en el área de Educación 
Física. Participan 574 estudiantes de ESO de la Comunidad Valenciana que responden al TEOSQ 
(Cuestionario de orientación al Ego y a la Tarea en el deporte, de Duda y Nicholls, 1989, en la 
versión española de Balaguer, Castillo y Tomás, 1996) y al Cuestionario de atribuciones (Navas y 
Soriano, 2006). Los resultados de los análisis de regresión múltiple que se llevan a cabo ponen de 
manifiesto que la orientación de meta a la tarea, la atribución interna y la atribución externa predicen el 
rendimiento académico en Educación Física, si bien el porcentaje de varianza explicada por estas 
variables es muy moderado. 

Palabras clave: Orientaciones de meta, atribuciones causales, rendimiento académico, 
Educación física. 

ABSTRACT 

The goal orientations (Castillo, Balaguer and Duda, 2000; Duda, 2001; Dweck, 1986; Roberts, 
2001) and the attributional (Weiner, 1986, 1992, 1995)  theories at present are showed  as powerful 
cognitive models for to explain the student’s motivation in educational contexts. The aim of this study is 
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to analyse the role that play the goal orientations and the causal attributions as predictive variables of 
the academic achievement in the Physical Education. The sample were 574 secondary education 
students who completed the TEOSQ (Task and Ego Orientations in the Sport Questionarie of Duda and 
Nicholls, 1989, in the spanish version of  Balaguer, Castillo and Tomás, 1996) and Attributions 
Questionarie (Navas and Soriano, 2006). The carried multiple regression analysis results show that the 
task orientation goal, and the internal and the external attributions predict the academic achievement in 
the physical Education, even though the explained variance percentage is very moderate. 

Key words: goal orientations, causal attributions, academic achievement, physical education. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo parte de dos entramados teóricos diferentes. Por una parte, de la teoría de 
orientaciones de meta para la actividad física y el deporte (Castillo, Balaguer y Duda, 2000; Duda, 1992, 
1993, 1994, 1996) y, por otra, de la teoría atribucional de la motivación (Weiner, 1986, 1992, 1995). 

La teoría de las orientaciones de meta nace en el ámbito académico (Ames, 1984, 1992; Dweck, 
1986; Dweck y Elliot, 1983; Nicholls, 1984, 1989; Roberts, 1992) con el fin de averiguar las metas que 
los estudiantes persiguen en la situación educativa. Posteriormente, esta teoría se traslada al contexto de 
la actividad física y del deporte y, en tal caso, surgen dos claras orientaciones de meta independientes 
entre sí. Por un lado, las metas de tarea (task orientation), en las que el fin perseguido es aumentar la 
propia competencia, y en las que las percepciones de dominio van referidas a uno mismo y a la 
experiencia subjetiva de mejorar la propia ejecución. Y, por otro lado, las metas de ego (ego 
orientation), en las que el fin perseguido es demostrar ser el mejor, y en las que la evaluación de la 
propia ejecución depende de la comparación con otros (Duda, 1992, 1993, 1994, 1996, 2001; Duda y 
Whitehead, 1998; Roberts, 2001). No obstante, la transferencia de la teoría de orientaciones de metas 
de un  contexto al otro, del escolar al deportivo, ha sido cuestionada (Harwood, Hardy y Swain, 2000). 
En consecuencia, lo que nos planteamos es si las orientaciones de meta para la actividad física y 
deportiva pueden predecir el rendimiento académico en las clases de Educación  Física. 

El segundo marco teórico que sustenta este estudio, la teoría atribucional de la motivación 
(Weiner, 1986, 1992), defiende que, en los contextos de logro, la búsqueda causal  se inicia con un 
resultado que, según sea interpretado por el sujeto como éxito o fracaso, produce un sentimiento 
positivo o negativo. No todos los resultados dan comienzo a la secuencia causal. Sólo cuando el 
resultado es negativo, inesperado o muy importante, se inicia una reflexión causal para determinar por 
qué se produjo el resultado (Weiner, 1988). Normalmente las causas a las que los sujetos atribuyen sus 
resultados son la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea y la suerte y, una vez establecida la 
causa, ésta se clasifica según las dimensiones causales (lugar, estabilidad, globalidad y controlabilidad), 
que se relacionan con las reacciones afectivas y con las expectativas de cara al futuro (Weiner, 1986). A 
su vez, tanto las emociones como las expectativas determinan la conducta motivada. Es decir, el modo 
en el que un sujeto atribuye sus resultados afecta a sus expectativas futuras de éxito y de fracaso y, por 
lo tanto, también afecta al esfuerzo que se hace durante la ejecución. Por ello, es importante conocer el 
papel predictivo de las atribuciones en el rendimiento académico de Educación Física, toda vez que, en 
otras áreas, las atribuciones causales han mostrado ser determinantes indirectos, a través de 
sentimientos y expectativas, del rendimiento académico (Harter y Connell, 1984; Navas, Castejón y 
Sampascual, 2000; Uguroglu y Walberg, 1979; Weiner, 1974; Rest, Nierenberg, Weiner y Heckhausen, 
1974), y más si se tiene en cuenta que este modelo ha sido objeto de críticas fundadas en que sus 
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supuestos sólo se cumplen en situaciones de laboratorio, en que la teoría se ha contrastado de manera 
parcial e indirecta, y en que las dimensiones causales no han mostrado ser universales (Covington y 
Omelich, 1979, 1984; Duda y Allison, 1989; Hewstone, 1989; Hewstone y Antaki, 1990; Montero y 
Alonso, 1992; Navas, Sampascual y Castejón, 1995).  

Por otra parte, se han realizado trabajos en los que se muestra cierta conexión entre estos dos 
marcos teóricos que se han descrito sucintamente. Parece ser que los dos tipos de metas representan 
diferentes formas de estar motivado (Bzuneck, 1999; Cervelló, Escartí y Balagué, 1999; Goudas, Biddle y 
Fox, 1994; Valle y Gómez, 1997). Así, los sujetos con metas de orientación al ego interpretan los 
fracasos como una falta de capacidad y de competencia, mientras que los sujetos con metas orientadas 
a la tarea se esfuerzan más y ven los retos como una oportunidad para aumentar sus propias 
habilidades (Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Heyman y Dweck, 1992).  

En suma, lo que se pretende es valorar si las orientaciones de meta y las atribuciones que los 
estudiantes realizan permiten predecir el rendimiento académico en el área de Educación Física y éste 
es el objetivo de la presente investigación. 

MÉTODO 

Participantes 

Los participantes son los estudiantes de ESO de tres centros de la Comunidad Valenciana. Se 
trata de 574 estudiantes, el 54% son chicos y el resto chicas, con edades comprendidas entre los 11 y 
los 17 años (Edad media = 13,07; σ = 1,26).  

Variables 

Las variables consideradas son Orientación de meta a la tarea, Orientación de meta al ego, 
Atribución interna y Atribución externa definidas por la adición de las puntuaciones de cada uno de 
los elementos que forman las correspondientes subescalas de los instrumentos empleados y 
Rendimiento académico en Educación Física, en función de las calificaciones reflejadas en las actas de 
evaluación. 

Instrumentos 

Para evaluar las variables se emplea el cuestionario TEOSQ (Duda y Nicholls, 1989) en la 
versión española de Balaguer, Castillo y Tomás (1996), que muestra adecuadas cualidades 
psicométricas (Peiró y Sanchis, 2004) y cuya consistencia interna (alfa de Cronbach) para las escalas 
ego y tarea es de 0,84 y de 0,87, y el Cuestionario de atribuciones para Educación Física (Navas y 
Soriano, 2006), que presenta dos subescalas, atribución externa y atribución interna, con una 
consistencia interna para el total de la escala de 0,68 (Soriano, Navas y Sampascual, 2006).  

Procedimiento 

Los estudiantes responden a los cuestionarios en sus aulas habituales de forma voluntaria y 
anónima, rogándoles la máxima sinceridad en sus respuestas. 
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Diseño y análisis de datos 

El diseño presenta las características del denominado correlacional básico. Se realiza un 
análisis de regresión múltiple paso a paso con el programa SPSS (versión 14.0). 

RESULTADOS 

Con el fin de establecer un modelo predictivo simple del Rendimiento académico en el área 
de Educación física, a partir de las orientaciones de meta y de las atribuciones, se lleva acabo un 
análisis de regresión múltiple paso a paso (stepwise). Para ello se consideran las calificaciones de 
Educación física como variable dependiente o variable criterio y la Orientación de meta a la tarea, la 
Orientación de meta al ego, la  Atribución interna y la Atribución externa como variables 
independientes o predictoras. 

En la tabla I se ofrece el resumen del modelo. Como se aprecia en la misma, el porcentaje de 
varianza explicada en la variable dependiente por el conjunto de variables independientes es muy bajo 
(R2= 0,043) y no llega al 5%. 

TABLA I Resumen del modelo predictivo 

R R2 R2 corregida Error típico de 
estimación 

0,223 0,050 0,043 1,456 

Los resultados del ANOVA, que se muestran en la tabla II, permiten concluir que la aportación 
de las variables independientes que entran a formar parte de la ecuación de regresión para la predicción 
de la variable dependiente, el rendimiento académico en el área de Educación física, es 
estadísticamente significativa (F = 7,436; g.l.= 4; p < 0,001). 

TABLA II Resultados del ANOVA 

 Suma de 
Cuadrados

g.l. Media 
cuadrática

F p 

Regresión
Residual 

Total 

63,018 
1205,609 
1268,627 

4 
569
573

15,755 
2,119 

7,44 0,000

Finalmente, en la tabla III, se ofrecen los coeficientes, estandarizados y no estandarizados, del 
análisis de regresión múltiple. Como se puede apreciar en ella, entran a formar parte de la ecuación de 
regresión, con valores de t asociados a probabilidades estadísticamente significativas, las variables 
Orientación de meta a la tarea, Atribución interna y Atribución externa (ésta última con un 
coeficiente β negativo). 
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TABLA III Anális de regresión múltiple (Variables predictoras: Orientación de meta a la 
tarea (OMT), Orientación de meta al ego (OME), Atribución interna (AI) y Atribución 
externa (AE); Variable criterio: Rendimiento académico en Educación Física (REF) 

Variables B Error 
Típico

β t p 

Orientación de meta al ego (OME) 
Orientación de meta a la tarea (OMT)
Atribución interna (AI) 
Atribución externa (AE) 

-0,013
0,049
0,080
-0,054

0,013
0,017
0,028
0,024 

-0,043
0,128 
0,137 
-0,094

-0,984
2,840 
2,833 
-2,263

0,326
0,005
0,005
0,024

Estos resultados permiten concluir que la Orientación de meta a la tarea, la Atribución 
interna y, en sentido negativo, la Atribución externa predicen el Rendimiento académico en 
Educación Física en función de la siguiente ecuación de regresión: REF = 0,128 OMT + 0,137 AI – 
0,094 AE. Aunque, como ya se ha indicado, el papel predictivo de las variables consideradas es exiguo. 

DISCUSIÓN 

El objetivo de esta investigación era valorar si las orientaciones de meta y las atribuciones que 
los estudiantes realizan permiten predecir el rendimiento académico en el área de Educación Física. A 
tenor de los resultados obtenidos, se puede concluir que, en primer lugar, la Orientación de meta a la 
tarea, la Atribución interna y la Atribución externa son variables que predicen el rendimiento 
académico en el área de Educación física y que, sin embargo, no es una buena variable predictora la 
Orientación de meta al ego. En segundo lugar, que la capacidad predictiva de la Atribución externa se 
produce en sentido negativo. Y, por último, que la capacidad predictiva de estas variables es muy 
moderada.  

No es de extrañar que la Orientación de meta a la tarea entre a formar parte de la ecuación de 
regresión, toda vez que perseguir el dominio de la tarea, aumentar la propia capacidad y mejorar las 
habilidades son aspectos que propician el rendimiento (Ames, 1984, 1992; Duda, 1992, 1993, 1994, 
1996, 2001; Duda y Whitehead, 1998; Dweck, 1986; Dweck y Elliot, 1983; Nicholls, 1984, 1989; 
Roberts, 1992, 2001), tanto académico como deportivo. Del mismo modo, tampoco es llamativo que la 
Atribución interna entre a formar parte de la ecuación de regresión. Atribuir los resultados a la 
habilidad, a la capacidad y al esfuerzo, permite al estudiante tener altas expectativas y sentimientos 
positivos y, en consecuencia, estar más motivado. Asimismo, es coherente que la Atribución externa
actúe en sentido negativo, es decir, que se asocie con el bajo rendimiento académico en Educación 
Física (Harter y Connell, 1984; Navas, Castejón y Sampascual, 2000; Rest, Nierenberg, Weiner y 
Heckhausen, 1974; Uguroglu y Walberg, 1979; Weiner, 1974, 1986, 1988, 1992).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, puede concluirse, en primer lugar, que los alumnos 
persigan metas orientadas a la tarea y que realicen atribuciones internas sobre sus ejecuciones propicia 
un adecuado rendimiento en el área de Educación Física, y, en segundo lugar, que los alumnos realicen 
atribuciones externas no beneficia al rendimiento. En consecuencia, algunas implicaciones prácticas 
que se derivan de este trabajo son, en primer lugar, que hay que promover en el alumnado, en las 
clases de Educación Física, atribuciones internas y, en segundo lugar, que orienten sus metas hacia la 
tarea para que, consecuentemente, persistan más ante los retos y estén más motivados y más 
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interesados (Biddle, 2001; Cervelló y Santos-Rosa, 2000; Duda, 2001; Heyman y Dweck, 1992; Navas y 
Soriano, 2006; Roberts, 2001). Elevar la motivación en el aula es un objetivo previo a la intervención 
educativa y éste puede ser un camino.  

No obstante, estas conclusiones deben ser consideradas con cierta cautela por tres razones 
fundamentales. En primer lugar, a este trabajo se le pueden plantear las críticas propias de las técnicas 
de autoinforme. Una cosa es cómo se piensa y otra, muy diferente, cómo se quiere uno presentar ante 
los otros. En segundo lugar, las clases de Educación Física, además de constituir una situación 
educativa, también son una situación de relación social y, ciertamente, la perspectiva de las metas 
sociales (Wentzel, 1993, 2000) no ha sido tenida en cuenta en este estudio. Y, finalmente, no debe 
soslayarse el bajo papel predictivo de las variables consideradas. 
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