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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el autoconcepto del estudian-
te en psicología desde una perspectiva multidimensional, mediante la apli-
cación del test AF-5 (Autoconcepto Forma 5) a una muestra de 450 estudian-
tes de las carreras de Psicología Clínica y Psicopedagogía de la Universidad 
Técnica de Machala. Se utilizó una metodología descriptiva de diferencia de 
grupos, de corte transversal con enfoque cuantitativo. Los participantes pre-
sentaron niveles altos de autoconcepto en las dimensiones académico-laboral 
y físico, no así en las dimensiones social y emocional. Se encontraron algunas 
diferencias entre los estudiantes de los semestres inferiores y superiores, 
en lo concerniente a la dimensión emocional y únicamente en la dimensión 
familiar se revelaron diferencias significativas relacionadas al sexo y a la 
carrera estudiada. En relación a la edad no hubo diferencias significativas en 
ninguna de las dimensiones evaluadas. 

Palabras clave: Autoconcepto multidimensional, estudiante universitario, psi-
cología.

ABSTRACT

The purpose of the present work was to evaluate the student's self-concept 
in psychology from a multidimensional perspective, by applying the AF-5 test 
(Self-concept Form 5) to a sample of 450 students from the careers of clinical 
psychology and psychopedagogy of the Technical University of Machala. A 
descriptive methodology of group difference was used, cross-sectional with 
a quantitative approach. The participants increased high levels of self-con-
cept in the academic-work and physical dimensions, but not in the social and 
emotional dimensions. Some differences were found between the students of 
the lower and upper semesters, regarding the emotional dimension and only 
in the family dimension, significant differences related to sex and the career 
studied were revealed. In relation to age there were no significant differen-
ces in any of the dimensions evaluated.

Keywords: multidimensional self-concept, university student, psychology.



37

Autoconcepto del Estudiante en Psicología: Una Perspectiva Multidimensional 

REVISTA CIENTÍFICA

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, desde diferentes áreas como la psicología, la peda-
gogía, la sociología, filosofía y la educación en general, se ha intentado expli-
car cómo las personas se conciben así mismas; de ello ha devenido un amplio 
cuerpo de investigaciones acerca del autoconcepto y su importancia como 
una variable en la identidad de las personas (López et al., 2016). Como resul-
tado de estas investigaciones se ha podido definir el autoconcepto como un 
conjunto de representaciones mentales, construidas por el individuo a partir 
de sus experiencias personales tanto positivas como negativas y las valora-
ciones del entorno, que evidencia una percepción clara del yo en diferentes 
facetas y momentos de vida, autorregulando su comportamiento (Marsh y 
Shavelson, 1985; Mato, et al., 2020). 

Shavelson et al., (1976) desarrollaron un modelo de autoconcepto multidi-
mensional categorizándolo jerárquicamente en dos dominios: autoconcepto 
académico y autoconcepto no académico. El autoconcepto académico hace 
referencia a las percepciones que tiene el individuo sobre sus capacidades 
en las diferentes materias escolares; mientras que el autoconcepto no aca-
démico se divide a su vez en los subdominios social, físico y personal (López, 
et al., 2016). El dominio social hace referencia a las percepciones que tiene 
el individuo sobre sus habilidades sociales y del grado de aceptación social 
que posee; el dominio físico se refiere a las percepciones sobre la apariencia 
física y habilidades físicas, y el dominio personal a las percepciones que tiene 
el individuo en cuanto a su identidad como un ser individual y de sus estados 
emocionales. 

Palacios-Garay y Coveñas-Lalupú (2019), reconocen además las dimensio-
nes familiar y emocional del autoconcepto; refiriéndose a la primera de ellas 
como la percepción que tiene la persona de su participación en el entorno 
familiar, así como de su aceptación y pertenencia, lo que puede experimen-
tarse en un sentido tanto positivo como negativo; y la segunda dimensión, 
como la percepción que tiene el individuo sobre su situación emocional y su 
respuesta al entorno. 

La complejidad del autoconcepto se revela en el número y la diversidad de 
categorías que el individuo construye con base en las autopercepciones obte-
nidas a partir de sus experiencias vividas en su interacción con otras perso-
nas; en este sentido, el autoconcepto de alguien, consistiría en la totalidad de 
las representaciones cognitivas individuales que tiene esa persona sobre sí 
mismo y los diferentes autoconceptos de esa persona serían los subconjuntos 
de tales representaciones que se relacionan con diferentes atributos del yo 
(Pekrun y Stephens, 2015). Según Obregón-Brocher et al., (2020), el autocon-
cepto afecta tanto las percepciones de ciertas características individuales, 
así como la formación de la identidad global.

Penado y Rodicio (2017), resaltan que el autoconcepto es dinámico y co-
rresponde al sistema de autopercepciones que tiene un individuo sobre cada 
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uno de los dominios; de esta manera, los distintos dominios o dimensiones 
que forman el autoconcepto no se sitúan en un mismo plano de importancia 
ni mantienen siempre el mismo nivel de jerarquía, sino que se ordenan de 
acuerdo a su relevancia con base en un sistema subjetivo de valoraciones que 
lleva a cabo el individuo en un momento dado y que está determinado por 
algunas variables como: la edad de la persona, su personalidad, intereses, 
actitudes, valores, etc., además de la influencia que puedan ejercer la cultura 
y los otros significativos (Cazalla y Molero, 2013; Cole et al., 2001; González, 
2005).

La importancia del estudio del autoconcepto radica en el hecho de que 
este constructo explica otras variables psicológicas y de la personalidad, 
sustanciales para el ajuste a la vida y el bienestar emocional del individuo 
(Chaparro-Aguado, 2020); de esta manera, el autoconcepto podría promover 
motivación y ajuste comportamental necesario para alcanzar el éxito en dife-
rentes contextos y áreas del desenvolvimiento humano (Esnaola, et al., 2008). 

Por otra parte, la relación del autoconcepto con el autoestima (Garaigor-
dobil y Durá, 2005), la autoeficacia (Jansen, et al., 2015), el locus de control 
(Sagone y De Caroli, 2014), la inteligencia emocional (Campbell, et al, 1996) 
y los factores de personalidad (Pilarska, 2018) han sido el centro de muchas 
investigaciones en las últimas décadas; asimismo, los estudios realizados en 
sujetos que viven situaciones de transición ya sea por factores biológicos 
propios de la evolución y desarrollo (pasar de ser niño a adolescente o llegar 
a ser adulto), o por situaciones sociales relacionados a ellos (dejar la escuela 
para estudiar en la secundaria, o elegir una carrera universitaria) han sido 
provechosos para la comprensión del autoconcepto como causa y consecuen-
cia del comportamiento y el bienestar psicológico (Coelho y Romäo, 2017). 

En el contexto educativo, los individuos atribuyen mayor valoración al au-
toconcepto académico, debido a que este dominio permite al estudiante de-
sarrollar una serie de competencias que le serán útiles durante su formación. 
En este sentido, el autoconcepto compromete dimensiones: emocionales, so-
ciales y cognitivas que permiten al estudiante tener éxito académico y ajuste 
escolar (Veiga, et al., 2015; Wang y Fredricks, 2014), por las propiedades 
motivacionales que presenta este dominio en relación al logro (Byrne, 1984).

En el contexto universitario, las investigaciones resaltan la importancia 
del autoconcepto especialmente en sus dominios académico y familiar (Pini-
lla, et al., 2015); por su parte Gargallo, et al., (2009) corroboran la influencia 
del autoconcepto en el rendimiento académico de los estudiantes. Méndez 
y Gálvez (2018), sobre este aspecto señalan que, aquellos estudiantes que 
presentan un mayor autoconcepto académico generalmente muestran mayor 
satisfacción con sus estudios y capacidad de liderazgo.

Un estudio realizado en Italia por Sagone y De Caroli (2014) con una 
muestra de 267 estudiantes de diferentes carreras universitarias (Psicolo-
gía, Medicina y Derecho), demostró que el autoconcepto positivo de los par-
ticipantes estaba relacionado positivamente con un locus de control interno, 
mientras que el autoconcepto negativo estaría relacionado positivamente 
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con un locus de control externo; las autoras además indican que los niveles 
de autoeficacia influyen en el autoconcepto de los estudiantes, así, quienes 
presentaban autoconcepto positivo se percibían a sí mismos como estudian-
tes autoeficaces, a diferencia de los que presentaban autoconcepto negativo.

Al ser el autoconcepto un aspecto clave para el bienestar psicológico de 
una persona, se constituye en una de las principales bases del proceso de 
formación en los estudiantes universitarios, en razón de que varias de sus 
competencias se desarrollarán a partir de las actitudes personales que se 
promuevan en su etapa de preparación profesional (Esnaola, et al., 2008; Pi-
nilla, et al., 2015). A partir de esta premisa, la presente investigación respon-
de al objetivo de evaluar el autoconcepto de los estudiantes de Psicología de 
la Universidad Técnica de Machala desde una perspectiva multidimensional, 
debido a que se miden los dominios académico-laboral, social, emocional, 
familiar y físico. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es descriptiva de corte transversal con enfoque 
cuantitativo (Rubio, 2016; Rodríguez y Mendivelso, 2018). Se utilizó el test 
AF-5 (Autoconcepto Forma 5) en una muestra de 450 estudiantes, de los cua-
les 330 fueron mujeres y 120 varones; el promedio de edad estuvo en un 
rango de 19 a 22 años. En relación a la carrera universitaria a la que pertene-
cen, 354 corresponden a la carrera de Psicología Clínica y 96 a la carrera de 
Psicopedagogía, ambas de la Universidad Técnica de Machala. Se consideró 
además en este estudio dividir la muestra en dos categorías: los de niveles 
inferiores (1º al 4º semestre) y los de niveles superiores (5º al 8º semestre); 
para los de semestres inferiores la cantidad de estudiantes fue de 293 y para 
los semestres superiores de 157.

El AF-5 de García y Musito, presentado en sus diversas actualizaciones, 
en 1999, 2001, 2009 y 2014, es uno de los instrumentos más utilizados en 
idioma español para medir el autoconcepto desde una perspectiva multidi-
mensional; ha sido validado para ser empleado en países como Ecuador, Co-
lombia, México, Perú, Venezuela, entre otros (García y Musito, 2014). Evalúa 
en un total de 30 ítems, 5 dimensiones: académico-laboral (ítems: 1, 6, 11, 16, 
21, y 26), social (ítems: 2, 7, 12, 17, 22, y 27), emocional (ítems: 3, 8, 13, 18, 23, 
y 28), familiar (ítems: 4, 9, 14, 19, 24, 29), y físico (ítems: 5, 10, 15, 20, 25, 30). 
Este instrumento en su versión 2014 permite respuestas en un rango que va 
desde 1 (en total desacuerdo) hasta 99 (totalmente de acuerdo), y que, para 
su corrección se debe restar la puntuación obtenida en los ítems 4, 12, 14, y 
22 al valor de 100.  

Para efectos de la interpretación de los datos, se han considerado las 
medias de los percentiles (Pc en adelante) para cada dimensión, tomando en 
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cuenta variables como el sexo, la edad de los sujetos estudiados, la carrera 
a la que pertenecen y el semestre que cursan. Se tomó en cuenta además la 
propuesta de Parra, et al., (2015), quienes señalan que un estudiante tiene un 
autoconcepto alto en una dimensión cuando su puntaje es superior a la media 
del baremo internacional, según lo especificado en el manual de la prueba 
AF5 para población universitaria. El baremo permite la transformación de 
los porcentajes directos en porcentajes derivados para ser interpretados es-
tadísticamente. De esta manera, el Pc 50 se constituye en el punto de refe-
rencia para la distinción entre un autoconcepto alto o bajo. Adicionalmente, a 
más del análisis descriptivo, para identificar la existencia de diferencias sig-
nificativas de las dimensiones del autoconcepto entre las variables, se aplicó 
para el caso de la variable edad que posee más de dos grupos (19, 20, 21, y 22 
años) el método de ANOVA1 (análisis de varianzas) (Supriyadi, 2021), mien-
tras que, para las variables sexo (hombre y mujer), carrera (Psicología Clí-
nica y Psicopedagogía) y nivel de estudios (semestres inferiores y semestres 
superiores), que únicamente tienen dos grupos, se usó la prueba T-Student 
para muestras/grupos independientes (Navarro, Flores, y González, 2019). 
Estos métodos gozan de adecuada aceptación y adaptabilidad, debido a que 
recogen información de experimentos aleatorios (Melo, et al., 2007). El aná-
lisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS versión 24. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez aplicado el instrumento a la muestra objeto de estudio y hecho el 
análisis estadístico pertinente, se presentan los siguientes resultados:

Analizando los datos de los puntajes obtenidos por los estudiantes en las 
cinco dimensiones evaluadas (Tabla 1), se puede manifestar que en cuatro de 
ellas no existieron diferencias significativas asociadas a la edad, sexo, carre-
ra o nivel de estudio. Únicamente en la dimensión familiar se revelaron dife-
rencias estadísticamente significativas cuando se comparó las puntuaciones 
de la variable sexo (p-valor= 0,042) y carrera (p-valor= 0,049), siendo que, 
para las categorías de sexo, los hombres presentaron niveles de autoconcep-
to familiar más altos (Pc= 78) que las mujeres (Pc= 47). Del mismo modo, en 
cuanto al tipo de carrera a la que pertenecen los estudiantes, los mejores 
puntajes se presentaron en aquellos que pertenecen a la carrera de Psicolo-
gía Clínica (Pc= 77), versus a aquellos que cursan psicopedagogía (Pc= 46).

1Se aplicó a posteriori de verificar el cumplimiento de normalidad (Kolmogorov-Smirnov= 0,084), 
homocedasticidad (Levene= 0,057), e independencia de factores (Barrios y Silva, 2019).
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Tabla 1
Diferencia de medias de las dimensiones del AF-5 Autoconcepto

Nota: La información mostrada respectivamente y de forma vertical, la variable edad: 19, 20, 21, y 22 años; 
variable sexo: Hombres, y mujeres; variable carrera: Psicología Clínica, y Psicopedagogía; y variable nivel de 
estudios: superiores, e inferiores.

En relación a la edad, pese a que se encontró que no existe diferencia es-
tadísticamente significativa entre sus categorías, en términos de media, se 
reveló que los universitarios que poseen una edad de 19 años tienen mejores 
valores (Pc= 71) en la dimensión familiar, mientras que los que tienen 20 
(Pc= 70) y 21 años (Pc= 65) predominan con un puntaje más alto en la parte 
emocional; en cambio, los alumnos que tienen una edad de 22 años (Pc= 69) 
puntuaron más alto dentro de la dimensión físico.

Al respecto, diversas investigaciones indican que el autoconcepto presen-
ta variaciones en relación a la edad de la persona, Marsh (1989) sugiere que 
existe una declinación en la adolescencia temprana, mientras que en la ado-
lescencia media y adultez temprana se estabiliza. Por su parte, Shavelson, et 
al., (1976) manifiestan que a mayor edad, las personas son capaces de dife-
renciar sus autoevaluaciones entre los diferentes dominios del autoconcepto, 
así como también Marsh y Ayote (2003), proponen la hipótesis diferencial 
distintiva en la que mencionan que la edad y desarrollo cognitivo en el indi-
viduo permite que el autoconcepto se integre desde sus elementos similares 
y se diferencie con mayor claridad en sus aspectos disímiles.

DIMENSIONES

Edad Sexo Carrera Nivel de 
estudio

ANOVA Media
(Pc)

T de 
Student

Media
(Pc)

T de 
Student

Media
(Pc)

T de 
Student

Media
(Pc)

Académico/
laboral

0,123 49
55
60
48

0,401 78

49

0,509 60

48

0,326 66

52

Social 0,224 65
64
64
68

0,209 68

49

0,653 71

49

0,311 73

46

Emocional 0,213 62
70
65
55

0,376 73

79

0,329 66

54

0,091 75

60

Familiar 0,431 71
68
55
64

0,042 78

47

0,049 77

46

0,451 65

40

Físico 0,287 65
45
55
69

0,087 72

56

0,148 74

48

0,671 71

49
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Por otra parte, atendiendo a la categorización de los niveles de estudio como 
“superiores o inferiores” se encontró que, los mejores valores estaban asen-
tados en la dimensión emocional, y dentro de esta, fueron los estudiantes de 
los niveles superiores quienes evidenciaron mejor puntuación (Pc= 75), que 
aquellos de niveles inferiores (Pc= 60). En consonancia, Pinilla, et al., (2015) 
mencionan que el autoconcepto emocional como percepción negativa respec-
to al control de sus propias emociones puede estar asociado a las dificultades 
que experimentan los estudiantes al iniciar su vida académica y adaptarse 
a las exigencias del contexto universitario. Autores como García y Musitu 
(2009) y Véliz (2010) exponen que el autoconcepto suele ser más estable y 
fuerte en la medida en que se avanza en el ciclo vital y en el curso de una 
carrera universitaria.

Así mismo, Burgos y Apocada (2012) en un estudio cuyo objetivo fue de-
terminar los niveles de autoconcepto, autoeficacia académica y bienestar psi-
cológico en una muestra de estudiantes universitarios chilenos, concluyeron 
que en la medida que se tiene mayor edad en la universidad se tiende a tener 
una mayor percepción positiva de las capacidades individuales para el éxito 
universitario. 

Teniendo en cuenta que el instrumento utilizado en la presente investi-
gación se sustenta en un modelo multidimensional de autoconcepto, el de 
Shavelson, et al., (1976), y reiterando lo expuesto en la metodología que para 
efectos de la interpretación de los datos, se ha considerado que un estudiante 
tiene un autoconcepto alto en una dimensión, cuando su puntaje en ella es 
superior a la media del baremo internacional de la prueba AF5 para pobla-
ción universitaria. A continuación, se presentan datos sobre cada una de las 
dimensiones del autoconcepto evaluadas, para su posterior interpretación:

Tabla 2
Niveles del autoconcepto por dimensiones según percentiles

Nota: Se considera al Pc 50 como referente para clasificar en alto (Pc>50) o bajo (Pc≤50) el autoconcepto de 
los universitarios.

DIMENSIONES NIVELES

Académico-laboral 86,6% - Alto

13,4% - Bajo

Social 56,6% - Alto

43,4% - Bajo

Emocional 54,5% - Alto

45,5% - Bajo

Familiar 2% - Alto

98% - Bajo

Físico 78,7% - Alto

21,3% - Bajo
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Haciendo un análisis sobre los niveles de autoconcepto de los sujetos estu-
diados, se manifiesta que, en cuatro de las cinco dimensiones evaluadas los 
porcentajes fueron superiores a la media, siendo los de mayor puntuación las 
dimensiones académico laboral y la correspondiente al autoconcepto físico; 
situación que no se muestra disímil a lo expresado por autores como Gar-
gallo, et al., (2009) y Pinilla, et. al (2015), quienes afirman que una de las 
dimensiones del autoconcepto en la que los estudiantes universitarios tienen 
una imagen más positiva de sí mismos es la dimensión académico laboral. 
Con respecto al autoconcepto físico, el hecho de que los sujetos investigados 
sean adultos jóvenes universitarios explica que las puntuaciones sean altas 
ya que los sujetos jóvenes tienden a percibirse más positivamente en algunos 
aspectos de esta dimensión, especialmente en lo que se refiere a su condición 
física, atractivo y salud (García y Musitu, 2014).

Las puntuaciones en las dimensiones que corresponden al autoconcepto 
social y emocional no presentan una diferencia en términos medios como 
para ser consideradas representativas de un autoconcepto alto en la pobla-
ción total estudiada. Finalmente se puede evidenciar diferencia en las pun-
tuaciones que marcan la existencia de un autoconcepto considerado como 
alto o bajo en la dimensión familiar, resultando que los estudiantes presen-
tan un autoconcepto bajo en esta dimensión. Hallazgo que resulta similar al 
llevado a cabo por Parra, et al., (2015) en el que se evaluó el autoconcepto de 
los estudiantes de la universidad de Antioquia-Colombia, a través de la prue-
ba AF5, en donde la dimensión familiar se ubicó por debajo del Pc 50 en 11 de 
13 carreras estudiadas, siendo ésta la dimensión con los puntajes más bajos. 

Siendo el autoconcepto familiar una de las dimensiones fundamentales 
debido a que correlaciona positivamente con las demás dimensiones (Gar-
cía y Musitu, 2009), es indispensable que futuras investigaciones procuren 
afianzar hallazgos en cuanto a factores causales, análisis diferenciales y pro-
gramas interventivos, que evalúen e incidan sobre las percepciones que tie-
nen los estudiantes respecto a su implicación, participación e integración en 
el medio familiar, sobre todo de la confianza y el apoyo percibido en relación 
a su desenvolvimiento en la vida académica y futuro profesional.  

CONCLUSIONES

Los estudiantes de Psicología de la Universidad Técnica de Machala presen-
taron un porcentaje mayor de puntuaciones superiores a la media en cuatro 
de las cinco dimensiones del autoconcepto evaluadas; los niveles más altos de 
autoconcepto se evidenciaron en las dimensiones correspondientes a lo aca-
démico-laboral y físico. Las puntuaciones en las dimensiones social y emocio-
nal no fueron estadísticamente representativas de un autoconcepto alto para 
la población total estudiada. 
Se revelaron puntuaciones considerablemente bajas en la dimensión corres-
pondiente al autoconcepto familiar, requiriéndose nuevas investigaciones en 
esta área para afianzar los hallazgos en términos de análisis diferenciales, 
factores causales y programas interventivos. Únicamente en esta dimensión 
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del autoconcepto, se revelaron diferencias significativas relacionadas al sexo 
y a la carrera, siendo los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía y las 
mujeres quienes presentan niveles más bajos.

Por otra parte, los estudiantes de los semestres inferiores presentaron 
niveles bajos de autoconcepto en relación a los semestres superiores en lo 
concerniente a la dimensión emocional. Finalmente, en relación a la edad no 
hubo diferencias significativas en las distintas dimensiones del autoconcep-
to.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, se puede mencionar que al 
ser el autoconcepto una variable psicológica subjetiva, los resultados podrían 
ser más profundos si se le evalúa desde un enfoque de investigación cualita-
tiva; e incluso empleando un diseño longitudinal de panel, se determinaría 
con mayor certeza si el autoconcepto de los estudiantes universitarios varía 
o se modifica conforme avanzan en sus estudios profesionales. Además, el 
haber evaluado el autoconcepto únicamente en dos carreras y de una misma 
institución, limita la riqueza de la investigación en términos de comparación. 
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