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RESUMEN 
 

En el ámbito educativo, las expectativas de los docentes juegan un rol 

importante, debido a que las personas tienden a realizar con mayor frecuencia 

lo que se espera de ellos; este fenómeno se conoce como efecto Pigmalión y 

explica cómo las expectativas se materializan y que, asociado o no a variables 

como la motivación académica, podrían influir en el rendimiento académico del 

alumno. Por ello, la presente investigación plantea determinar la relación entre 

el efecto Pigmalión y la motivación académica como posible predictor del 

rendimiento en estudiantes de arquitectura de una universidad privada de Lima, 

Perú. Este estudio es de tipo cuantitativo, no experimental, correlacional, de 

nivel descriptivo y corte transversal, en el que participaron 108 alumnos. Por su 

parte, se elaboró el Test del Efecto Pigmalión (TEPau), que relacionaba mayor 

puntaje con efecto Pigmalión positivo y menor con efecto Pigmalión negativo, 

además, se aplicó la Escala de Motivación Académica (EMA); ambos 

instrumentos con propiedades psicométricas aceptables (α=0.961; α=0.881). 

Los resultados evidenciaron una correlación directa y significativa entre las 

variables, lo cual alude a que un efecto Pigmalión positivo se relaciona con 

educandos más motivados, lo que podría reflejarse en el incremento de su 

rendimiento académico. 

 

Palabras clave: efecto Pigmalión, motivación académica, estudiantes 

universitarios, rendimiento académico. 

 

ABSTRACT 

 

In the educational field, teachers' expectations play an important role, because 

people tend to do what is expected of them more frequently; This phenomenon 

is known as the Pygmalion effect and explains how expectations materialize and 

that, associated or not with variables such as academic motivation, could 

influence the student's academic performance. Therefore, this research aims to 

determine the relationship between the Pygmalion effect and academic 

motivation as a possible predictor of performance in architecture students at a 
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private university in Lima, Peru. This study is quantitative, non-experimental, 

correlational, descriptive and cross-sectional, in which 108 students 

participated. For its part, the Pygmalion Effect Test (TEPau) was elaborated, 

which related a higher score with a positive Pygmalion effect and a lower one 

with a negative Pygmalion effect, in addition, the Academic Motivation Scale 

(EMA) was applied; both instruments with acceptable psychometric properties 

(α=0.961; α=0.881). The results showed a direct and significant correlation 

between the variables, which alludes to the fact that a positive Pygmalion effect 

is related to more motivated students, which could be reflected in the increase 

in their academic performance. 

 

Keywords: Pygmalion effect, academic motivation, university students, 

academic performance. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio, la relación entre el maestro y el alumno ha sido fundamental 

en el proceso de desarrollo del educando. A partir de considerar que la escuela 

forma parte de los principales agentes de socialización (Martí et al., 2018), es 

importante valorar el efecto transformador que puede generarse con base en 

las posibilidades y realidades que el aprendizaje le brinda al alumno como 

producto de la interacción surgida en el ambiente educativo (Bandera, 2017). 

Por ese motivo, la interacción docente-alumno contiene en sí un impacto 

más profundo que la mera transmisión de información y experiencias que 

acontece durante la enseñanza, puesto que las emociones y la calidad de estos 

intercambios se encuentran relacionadas estrechamente con el desarrollo de 

los aprendizajes y las habilidades en general del alumnado (Álvarez et al., 

2016). 

En efecto, durante este proceso, las expectativas que los educadores tienen 

acerca del desempeño de sus estudiantes cumplen un rol relevante, debido a 

que, según los postulados de Rosenthal y Jacobson (1968), las personas 

tienden a realizar en mayor medida lo que se espera sobre ellos, en lugar de 

lo contrario. Para explicar lo planteado, es pertinente traer a colación el 

experimento realizado por Rosenthal y Jacobson (1968), titulado “Pigmalión en 

el aula”, en donde se eligió aleatoriamente un grupo de alumnos y se les indicó 

a los profesores sus nombres y que dichos educandos poseían una inteligencia 

superior al resto, lo cual era información falsa. Lo sorprendente del ensayo es 

que, al cabo de meses, en efecto, el grupo escogido había demostrado un 

rendimiento mejor en comparación con sus demás compañeros. 

En otras palabras, con conciencia o no de su actuar, el docente impulsa al 

alumnado a tomar ciertos comportamientos en relación con los juicios 

realizados, producto de sus experiencias o interacciones con otros educadores. 

Lo anterior se debe a que las conversaciones que se llevan a cabo entre los 

maestros acerca de sus estudiantes generan una serie de ideas anticipadas 
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sobre estos últimos tanto a nivel de comportamiento como de aprendizaje. 

Estos hechos son los que forman las expectativas sobre el modo en que 

deberían o no responder los educandos frente al proceso de enseñanza 

(Álvarez et al., 2016).  

A su vez, de manera indeliberada, estas ideas se pueden enquistar en el 

pensamiento de los estudiantes, lo que los conduce a cumplir con dichas 

expectativas –sean estas de carácter positivo o negativo–, las cuales se 

expresan en un incremento o una disminución del rendimiento académico 

(Cabrera et al., 2019). 

Ahora, ¿cómo es posible que con base en las expectativas que una persona 

tiene sobre otro sujeto, este cumpla con lo que se espera de él? La respuesta a 

este cuestionamiento se halla en el modelo explicativo del efecto Pigmalión 

que, desde el campo de la psicología y pedagogía, propone cómo las 

expectativas y previsiones que los profesores se crean sobre los estudiantes 

se relacionan con manifestaciones verbales y no verbales que se 

retroalimentan y conducen, de alguna manera, a que los alumnos presenten 

comportamientos que lleven al cumplimiento de dichas expectativas (Solís y 

Borja, 2017).  

El efecto Pigmalión se puede desprender de la teoría propuesta 

inicialmente por Robert Merton (1943) sobre la profecía autocumplida, la cual 

postula que, si una persona define las situaciones como verdaderas, estas 

terminarán por volverse realidad en consecuencia. Se trata de un 

procedimiento por el que las falsas creencias determinan las acciones, guiando 

a una serie de comportamientos que harán posible el cumplimiento de estas; 

es decir, la teoría de la profecía autocumplida conforma un proceso mediante 

el que las propias expectativas sobre el éxito o fracaso de un suceso aumenten 

las posibilidades de que efectivamente este ocurra (Castillo, 2014). 

En el caso del efecto Pigmalión, dichas expectativas no serían propias, sino 

depositadas por una persona ajena -en este caso, los docentes-, impulsando 

así, el cumplimiento de estas. Frente a ello, diversas investigaciones han 

demostrado la veracidad del efecto Pigmalión y el impacto que puede tener en 

el ámbito educativo mediante el depósito de expectativas en el estudiantado 

(Niari et al., 2016; Szumski y Karwowski, 2019). Lo anterior se evidencia en 

que, cuando el educador tiene unas expectativas más altas en un estudiante 

particular, suele brindar un trato más amable y generar un clima más cercano; 

propiciar mayor oportunidad de responder o ayuda a dar alguna respuesta; 

elogiar y brindar una retroalimentación más minuciosa, positiva y constructiva 

cuando no se responde de manera correcta; entre otras acciones que nutren al 

alumno en cuestión (Cabrera et al., 2019). 

Sin embargo, ¿qué pasa cuando las expectativas no son positivas? 

Indistintamente del tipo, las expectativas no son siempre manifiestas con 

comentarios o de manera consciente. Por el contrario, se ha descrito que, de 

manera general, las conductas que el educador expresa hacia los alumnos en 

quienes deposita sus expectativas son inconscientes y comúnmente expuestas 
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con la disposición de menor o mayor tiempo para responder dudas, mostrando 

o no paciencia y desdén ante las dudas que plantean, con críticas o énfasis en 

los errores, con una apreciación en mayor o menor medida los logros 

obtenidos, entre otras (Gutiérrez y Rafael, 2010). 

El flujo en el proceso que implica el funcionamiento del efecto Pigmalión se 

da de la siguiente manera: primero, el profesor tiene una serie de expectativas 

sobre el rendimiento de su alumnado; segundo, el maestro tiene una serie de 

comportamientos con sus estudiantes que responde a dichas expectativas 

iniciales; tercero, los educandos perciben ese trato diferencial y traen a 

conciencia las expectativas que tienen sobre sí mismos; cuarto, los alumnos 

actúan basados en las expectativas percibidas (lo que se espera de ellos); por 

último, el rendimiento del alumnado responde efectivamente a las expectativas 

que los educadores tuvieron sobre ellos (Solís y Borja, 2017). 

En consecuencia, la duda que surge es: ¿en qué influye el efecto Pigmalión 

que impulsa el incremento o la reducción del rendimiento académico de los 

estudiantes? A partir de la perspectiva sustentada en la literatura científica, la 

respuesta se encontraría en la motivación académica. Según un estudio 

realizado por Castillo (2014), las personas que reciben mejores expectativas 

respecto a sus capacidades experimentan un incremento de confianza y, en 

consecuencia, potencializan su motivación y eficacia en cuanto a las 

actividades que desempeñan. Como añadidura, los mensajes del profesorado 

pueden predecir el rendimiento académico de los estudiantes gracias al 

estímulo por aprender (Santana et al., 2021). 

De este modo, se presenta una visión más clara sobre el carácter relevante 

que cumple la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes, 

considerando que un efecto Pigmalión positivo se relacionaría con un nivel de 

motivación más alto, mientras que un efecto Pigmalión negativo, con uno más 

bajo. Lo anterior debido a que, cuando las capacidades de un individuo son 

constantemente cuestionadas por una figura superior; las actitudes de 

indiferencia y desmotivación por parte de la persona cuestionada aumentan y 

disminuyen notablemente la calidad y cantidad de trabajo (Moreno, 2017). 

En el ámbito educativo, se utiliza el término motivación escolar o académica, 

que refiere al conjunto de ideas que los estudiantes tienen respecto a sus 

metas y fines. Con ello, muestran la razón de por qué cierto objetivo es 

relevante para ellos y explica la continuidad de su conducta enfocada en 

alcanzarlo. De este modo, la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan 

(2002), toma el papel de un continuo abarcando distintos grados de 

autodeterminación en la conducta y, durante ese recorrido, influyendo en los 

tres tipos fundamentales de motivación: intrínseca, que incluye a las 

experiencias estimulantes con fines de diversión y estimulación a partir de 

vivencias agradables, el deseo por aprender y adquirir nueva información, y las 

ganas de superarse o cumplir con objetivos personales propuestos; extrínseca, 

que incluye aquellas actividades dirigidas a recibir una recompensa o evitar 

castigos, cuando las acciones son percibidas como importantes, y cuando se 
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tiene el fin de evitar culpa o se desea realzar el ego por la realización de la 

misma; por último, la amotivación, que explica la falta de motivación en el 

desempeño de cualquier actividad y/o tarea debido a la poca valoración que se 

tiene sobre esta o por la sensación de incompetencia para realizarla 

efectivamente (Usán y Salavera, 2018). 

En relación con lo revisado, diferentes autores coinciden en que la 

motivación influye en el rendimiento académico de los alumnos, pues se 

considera un factor que repercute durante el inicio, transcurso y mantenimiento 

de comportamientos determinados con fines académicos y se presenta como 

una causa de que los alumnos se mantengan en diversas tareas con el fin de 

llegar a sus objetivos (Boser et al., 2014; Castillo, 2014; Szumski y Karwowski, 

2019). Asimismo, los niveles bajos de motivación se asocian con la falta de 

compromiso y cumplimiento de actividades académicas en general, los cuales 

llevan a una reducción del rendimiento y pueden ser predictoras del éxito o 

fracaso en el alumno (Becker, 2013; Moreno, 2017; Usán y Salavera, 2018). 

De acuerdo con lo expuesto, la presente investigación toma relevancia 

debido a la escasa literatura científica en Latinoamérica con referencia al 

fenómeno de estudio, así como por su aporte para la psicología. De igual forma, 

es una invitación a llevar a cabo análisis referentes al efecto Pigmalión que 

brinden luces sobre la importancia de considerar con mayor relevancia la 

relación y el poder transformador que tienen las expectativas del docente con la 

motivación académica de los estudiantes, las cuales podrían verse reflejadas en 

su rendimiento académico. Desde esa mirada, la pregunta que busca responder 

este estudio es: ¿qué relación existe entre el efecto Pigmalión y la motivación 

académica de los estudiantes de Arquitectura de una universidad privada de 

Lima? En esa línea, el objetivo es determinar la relación entre el efecto Pigmalión 

y la motivación académica en los estudiantes de Arquitectura de una 

universidad privada de Lima; teniendo como hipótesis, que el efecto Pigmalión 

y la motivación académica tienen una relación directa y significativa. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo y un diseño no 

experimental, correlacional, de nivel descriptivo y corte transversal. La población 

estuvo constituida por educandos de la carrera de Arquitectura y Urbanismo 

Ambiental de una universidad privada de Lima, ubicada en la costa central del 

Perú. 

Así, se conformó una muestra intencional de 108 alumnos activos y 

matriculados en el ciclo virtual 2021-II, producto de la pandemia por COVID-19, 

y pertenecientes al pregrado. Estos se ubicaban entre los ciclos lectivos de 4.º a 

10.º, correspondientemente en la carrera. Por su parte, los criterios de inclusión 

fueron: primero, ser mayor de edad; segundo, ser estudiante regular de la 

universidad; tercero, estar matriculado en el ciclo lectivo en curso; cuarto, contar 

con mínimo dos años de antigüedad en la carrera y la universidad; y quinto, 
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aceptar el consentimiento informado. Es preciso destacar que se excluyeron 

aquellos participantes que respondieron la batería de instrumentos de manera 

incompleta o que no reunieron los criterios de inclusión establecidos. 

En la Tabla 1, se presenta la distribución de los datos sociodemográficos de 

los participantes. Entre ellos, el 78.7 % es de sexo femenino, el 20.4 % del 

masculino y el 0.9 % prefiere no mencionarlo. El lugar de procedencia 

predominante fue la costa (61.1 %) y la sierra (28.7 %). Por otra parte, en cuanto 

a los beneficios económicos, el 63.9 % refirió contar con una beca de estudios, 

mientras que el 36.1 % no cuenta con ella. 

 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de la muestra de estudio 

 

Variables Categorías Fa (n) Fp (%) 

Sexo 

Femenino 85 78.7 

Masculino 

Prefiere no mencionar 

22 

1 

20.4 

0.9 

Lugar de 

procedencia 

Costa 66 61.1 

Sierra  31 28.7 

Selva 10 9.3 

Extranjero 1 0.9 

Beneficio 

académico 

Con beca de estudios  69 63.9 

Sin beca de estudios 39 36.1 

 

Para la recolección de los datos, se utilizó una batería de instrumentos 

compuesta por dos pruebas psicológicas adaptadas en formato virtual, puesto 

que la aplicación presencial estaba descartada por la emergencia sanitaria 

actual producto de la pandemia por COVID-19; más un apartado de datos 

sociodemográficos que incluyeron las variables necesarias para la descripción 

de la muestra. 

El efecto Pigmalión fue medido a través del Test del Efecto Pigmalión en 

adultos universitarios (TEPau), construido para la presente investigación. El 

TEPau consta de una estructura multidimensional compuesta por 18 ítems y dos 

dimensiones: clima educativo y oportunidades de aprendizaje; su escala de 

respuesta es de tipo Likert y cuenta con seis opciones de respuesta: “nunca” (1), 

“casi nunca” (2), “pocas veces” (3), “muchas veces” (4), “casi siempre” (5) y 

“siempre” (6). La suma total, así como cada una de las dimensiones del 

instrumento, indica que un mayor puntaje se interpreta como un efecto Pigmalión 

positivo y un menor puntaje, como un efecto Pigmalión negativo. 

El instrumento se evaluó mediante juicio de expertos y, posterior a las 

modificaciones correspondientes, se realizó una prueba piloto con 38 personas 

que respondieron con el fin de identificar la correcta comprensión de cada uno 

de los ítems. Asimismo, se procedió a revisar la adecuación de los ítems a los 

criterios de validez a partir del coeficiente V de Aiken, con el cual se demostró 
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una excelente validez de contenido en su puntuación total (0.92), así como en 

pertinencia (0.99), relevancia (0.99), claridad (0.79) y suficiencia (0.92). 

De manera semejante, para determinar la calidad del instrumento, se realizó 

un análisis de los ítems con el grado de asociación entre estos y el total de la 

escala, los cuales mostraron una correlación ítem-total de 0.642 (ítem 6) a 0.831 

(ítem 9), por encima de 0.20. De este modo, se comprueba una homogeneidad 

adecuada, la cual se repitió en el análisis descriptivo con una asimetría y curtosis 

de ±1.5. En cuanto a la confiabilidad, se reportó un alfa de Cronbach total 

(α=0.961; IC95%=0.949-0.971), en la dimensión clima educativo (α=0.927; 

IC95%=0.904-0.946) y oportunidades de aprendizaje (α=0.946; IC95%=0.930-

0.960); además de un análisis factorial exploratorio (KMO=0.936; Prueba de 

esfericidad de Bartlett=0.000), que reafirma la existencia de dos dimensiones 

que explican el 68.11 % de la varianza total del efecto Pigmalión. 

La motivación académica fue medida a través de la Escala de Motivación 

Académica (EMA), construida inicialmente por Vallerand et al. (1993) en Francia, 

con los principios de la teoría denominada Échelle de Motivation en Éducation – 

EME, traducida y validada posteriormente al español por Núñez et al. (2005) con 

el fin de medir la motivación académica de los estudiantes (Chambi, 2018). 

La escala cuenta con 28 ítems distribuidos en siete dimensiones que se 

pueden agrupar según el tipo de motivación: 1. Amotivación, con la dimensión 

de su mismo nombre; 2. Motivación extrínseca, con las dimensiones regulación 

externa, regulación introyectada y regulación identificada; 3. Motivación 

intrínseca, con las dimensiones motivación al conocimiento, motivación al logro 

y motivación a las experiencias estimulantes. Su escala de respuesta es de tipo 

Likert y cuenta con cinco opciones de respuesta: “totalmente en desacuerdo” (1), 

“en desacuerdo” (2), “ni acuerdo ni en desacuerdo” (3), “de acuerdo” (4) y 

“totalmente de acuerdo” (5). La suma total, así como cada una de las 

dimensiones del instrumento, indica que un mayor puntaje se interpreta como 

una motivación académica más alta y un menor puntaje, como una más baja; 

solo en el caso de la dimensión amotivación, la puntuación se realiza de manera 

inversa. La EMA es muy utilizada en Latinoamérica y cuenta con propiedades 

psicométricas aceptables, niveles de consistencia interna alfa de Cronbach 

(α=0.839) y un análisis factorial exploratorio (KMO=0.765) (Chambi, 2018). 

Para la presente investigación, la confiabilidad reportada fue también 

adecuada (α=0.881; IC95%=0.846-0.911). No obstante, este análisis factorial 

exploratorio por rotación Varimax arrojó un total de cinco dimensiones: 

amotivación (α=0.829; IC95%=0.773-0.875); regulación externa (α=0.849; 

IC95%=0.792-0.892); regulación introyectada (α=0.828; IC95%=0.769-0.876); 

regulación identificada (α=0.915; IC95%=0.888-0.938), motivación al logro 

académico (α=0.930; IC95%=0.909-0.948) y un análisis factorial exploratorio 

(KMO=0.875; Prueba de esfericidad de Bartlett=0.000); lo cual confirma la 

existencia de cinco dimensiones que explican el 71.08 % de la varianza total 

explicada en la motivación académica. 
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La batería de instrumentos se administró con la previa aceptación de un 

consentimiento informado, el cual se envió –al igual que en el caso de los 

instrumentos– a través de un formulario de Microsoft, en línea. Para ello, se 

describió a detalle el propósito del estudio, procedimientos, criterios para la 

selección de participantes, objetivos y consideraciones éticas como: 

confidencialidad, respetando y manteniendo el anonimato de los participantes; 

autonomía, informando los alcances y detalles de la investigación para una 

participación voluntaria; y honestidad, respetando las investigaciones asociadas, 

empleando fuentes confiables y mostrando los resultados transparentes y 

fidedignos. En cuanto a los riesgos potenciales, ningún participante fue expuesto 

a algún tipo de peligro y ninguna participación generó algún tipo de perjuicio; por 

ello, para asegurar su cuidado, se brindó un correo de contacto en caso el 

participante desease conocer con mayor profundidad el estudio y/o tuviera la 

intención de excluir su participación. Luego de ello, se pidió que respondieran de 

forma individual, sincera y de acuerdo con su experiencia real y no a partir de lo 

que preferirían. 

El presente estudio fue financiado por la Universidad Científica del Sur 

(Lima, Perú), a través de su concurso de fondos para proyectos de tesis 

(Resolución Directoral No. 011-DGIDI-CIENTIFICA-2021). De manera 

semejante, fue revisado y aprobado por la carrera profesional de Psicología y el 

Comité de Ética (No. 265-CIEI-CIENTÍFICA-2021) de la misma universidad, en 

donde se cumplió rigurosamente con los principios del Código de Ética 

Profesional del psicólogo peruano. 

Una vez obtenidas las respuestas a los instrumentos, se procesaron los 

datos en el programa estadístico SPSS Statistics v. 27 para su análisis. De esta 

forma, se ejecutaron los estudios descriptivos correspondientes, la 

determinación de las frecuencias de distribución, las pruebas de normalidad y la 

correlación para muestras no paramétricas con el objeto de responder a lo 

planteado en la investigación propuesta. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se llevó a cabo el cálculo de los estadísticos descriptivos para determinar los 

niveles de cada variable incluida en la investigación. A partir de ello, se 

evidencia que los estudiantes incluidos en la muestra se caracterizan por 

presentar niveles altos en las dimensiones regulación externa, regulación 

identificada, motivación al logro y amotivación. Además, se encontró un nivel 

moderado-alto en clima educativo, oportunidades de aprendizaje, regulación 

introyectada, efecto Pigmalión en general (positivo) y motivación académica en 

general. 

En la investigación realizada por Bostan et al. (2021), se encontraron 

resultados similares con referencia a la motivación académica y el efecto 

Pigmalión general, midiendo parte de este último como la percepción que los 

alumnos tienen de ser valorados por los profesores; en la cual, se halló que 
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dicha percepción tiene una influencia importante en la motivación de los 

alumnos e incrementa en aquellos que se sienten alentados y valorados por 

sus maestros, características del efecto Pigmalión que han sido descritas por 

Cabrera et al. (2019) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en el estudio 

Nota. N: muestra; ME: media; Mín./Máx.: valores mínimos y máximos; DE: 

desviación estándar; As: asimetría; Ku: curtosis. 

 

Como parte del análisis, se procedió con la obtención de las frecuencias por 

totales tanto del efecto Pigmalión como de la motivación académica. En ese 

sentido, se observa que el grupo más grande se ubica en un nivel medio de 

efecto Pigmalión (n=51), al igual que de motivación académica (n=52), lo que 

denota una correspondencia entre los niveles y la distribución de muestra. 

Estos resultados coinciden con lo propuesto por diferentes investigadores 

(Castillo, 2014; Bostan et al., 2021), quienes han indicado que el efecto 

Pigmalión puede influir en la motivación académica en una relación directa, en 

donde un efecto Pigmalión positivo significa una mayor motivación académica. 

Con ello, se explica la influencia que el efecto Pigmalión tendría en el 

rendimiento y que podría ser predictor del éxito o fracaso académico del 

alumnado (Becker, 2013; Boser et al., 2014; Szumski y Karwowski, 2019). 

Por otra parte, la predominancia de las frecuencias sobre las variables a 

investigar (nivel medio) se pueden explicar por la coyuntura actual debido a la 

pandemia por COVID-19, la cual ha impulsado a la continuidad de clases de 

modo virtual y que, de acuerdo con investigaciones como la de Aguilar (2020), 

existe una diferencia en el modo de aprender en este tipo de clases, 

caracterizado generalmente por la disminución –al mínimo– de las 

Variables N ME Mín./Máx. DE As Ku 

Efecto Pigmalión  108 79.46 32-108 15.96 -0.507 -0.001 

Clima educativo 108 37.64 18-48 6.86 -0.706 0.060 

Oportunidades 

de aprendizaje 

108 41.82 12-60 9.95 -0.443 0.8 

Motivación 

académica  

108 111.16 61-137 13.89 -1.004 1.843 

Amotivación 108 16.14 7-20 3.65 -0.788 -0.368 

Regulación 

externa 

108 12.35 6-15 2.10 -0.761 0.562 

Regulación 

introyectada 

108 14.87 6-20 3.14 -0.551 0.091 

Regulación 

identificada 

108 25.03 6-30 4.00 -1.602 4.826 

Motivación al 

logro académico 

108 39.61 14-50 6.63 -1.115 2.375 
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interacciones sociales entre el alumno y sus compañeros, así como con los 

docentes. 

Del mismo modo, Niari et al. (2016) indicaron que en el ambiente educativo 

virtual las expectativas de los maestros se expresan mayormente de forma 

verbal y disminuye todo tipo de manifestación no verbal; cabe recordar que 

tanto la interacción social como la expresión verbal y no verbal son 

características de suma relevancia para del efecto Pigmalión (Solís y Borja, 

2017) (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Frecuencias del efecto Pigmalión y la motivación académica. 

 

También, se aplicó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, debido a que 

la muestra estaba conformada por más de 50 personas. Así, se halló una 

significancia de .000, lo cual refiere a la aceptación de la hipótesis alterna (H1) 

que indica que la muestra no tiene una distribución normal. Luego de ello, se 

procedió con el análisis de correlación no paramétrica (Rho de Spearman). 

En los resultados, se encontró una correlación significativa entre el total del 

efecto Pigmalión y motivación académica, objetivo planteado de este estudio, 

así como con las dimensiones amotivación, regulación identificada y motivación 

al logro académico, resultados de las dos últimas dimensiones que se replican 

con clima educativo y oportunidades de aprendizaje, que conforman el efecto 

Pigmalión. De modo similar, la dimensión clima educativo comparte una relación 

significante con amotivación y, tanto clima educativo como oportunidades de 

aprendizaje, con el total de motivación académica.  

Como se observa en los resultados, ambas dimensiones del efecto 

Pigmalión guardan correlación con la motivación académica a nivel general. Lo 

anterior coincide con diversas investigaciones (Barreto, 2020; Laje et al., 2021) 

que indican que los alumnos mantienen las mismas oportunidades de 

aprendizaje aún en la enseñanza virtual, pues los profesores han tenido que 
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adaptar su modo de enseñar y adoptar nuevas metodologías para dinamizar sus 

clases, permitiendo con ello generar un nuevo clima de educación desde la 

consideración que los alumnos ingresarán desde diversos dispositivos y lugares; 

por ello, buscando dar mayor interés a la comprensión y captación del 

conocimiento en los alumnos. 

Por último, ninguna de las dimensiones del efecto Pigmalión demostró 

correlación con las dimensiones regulación externa y regulación introyectada, 

las cuales hacen referencia a las actividades que ejecutan los estudiantes para 

alcanzar logros y seguir conductas que sumen valor laboral y profesional 

(Chambi, 2018). De igual modo, miden aspectos distintos a la experiencia 

netamente basada en la motivación hacia la educación. 

En este orden de ideas, se constata que el efecto Pigmalión funciona 

mediante las expectativas que se tienen sobre una persona y hecho específico, 

como tener un rendimiento académico bajo en matemáticas, y que se 

materializan a través de comportamientos que, a su vez, permiten que estas se 

cumplan (Solís y Borja, 2017). Dichas expectativas no pueden presentarse en 

casos que refieran a hechos donde convergen diversas influencias y trabajan 

sobre un tiempo más largo, como el éxito laboral (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Correlación no paramétrica (Rho de Spearman) 

 

Variables 
Efecto 

Pigmalión  

Clima 

educativo  

Oportunidades de 

aprendizaje  

Motivación 

académica  

Coeficiente de 

correlación 
0.313** 0.302** 0.315**  

Sig.  0.001 0.002 0.001  

Amotivación  

Coeficiente de 

correlación 
0.209* 0.225* 0.174  

Sig.  0.030 0.019 0.071  

Regulación 

externa 

Coeficiente de 

correlación 
-0.024 -0.034 0.006  

Sig.  0.804 0.731 0.951  

Regulación 

introyectada 

Coeficiente de 

Correlación 
0.09 0.04 0.141  

Sig.  0.353 0.682 0.144  

Regulación 

identificada 

Coeficiente de 

correlación 
0.249** 0.251** 0.248**  

Sig.  0.009 0.009 0.01  

Motivación al 

logro 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
0.339** 0.340** 0.328**  

Sig.  0.000 0.000 0.001  

Total 108  
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La situación en que se desarrollan las clases virtuales ha variado mucho con 

respecto al ambiente presencial (Barreto, 2020), lo cual puede influir en la 

medición de las variables y el fenómeno del efecto Pigmalión en específico, lo 

que explica la predominancia en niveles medios. 

Empero, cada variable del estudio aporta en el ámbito de la educación y 

psicología social con los resultados sobre cómo el efecto Pigmalión repercute en 

la motivación académica, hallazgos que apoyan la hipótesis planteada y coincide 

con diversas investigaciones (Castillo, 2014; Solís y Borja 2017; Bostan et al., 

2021). En ese sentido, se comprueba la necesidad de mejorar la capacitación 

docente y el plan educativo desde el trabajo de un marco que considere el efecto 

transformador que tienen las expectativas de los maestros en el alumnado 

(Bandera, 2017). 

Como limitantes de la investigación, principalmente tenemos a la coyuntura 

actual producto de la COVID-19, que comprometió el acceso y alcance de la 

muestra; del mismo modo, el instrumento elaborado -Test del Efecto Pigmalión 

en adultos universitarios (TEPau)- fue validado en un grupo específico, por lo 

que se recomienda validar en otras poblaciones con el fin de obtener 

propiedades psicométricas más robustas; en símil, el tipo de muestreo empleado 

para esta investigación limita la generalización de los resultados. 

Con lo expuesto, se abre la invitación a profundizar en la investigación o en 

la relación que el efecto Pigmalión podría tener con diferentes variables, como 

el desempeño académico, la búsqueda de objetivos, el logro académico, el 

rendimiento académico y demás; con el fin de conocer las posibles influencias 

que tendrían los alumnos y permitir su exposición en miras de mejorar la 

capacitación de los educadores, trabajando en metodologías y acciones que 

permitan incrementar las probabilidades de éxito académico en los educandos. 

 

CONCLUSIONES 

 

El efecto Pigmalión y la motivación académica en los estudiantes de Arquitectura 

de una universidad privada de Lima puede ser entendida desde una relación 

directa, donde un efecto Pigmalión positivo se relaciona con una mayor 

motivación académica. Además, las expectativas de los maestros se manifiestan 

a partir del lenguaje verbal y no verbal, el cual es percibido por el alumno e, 

inicialmente, influye en la motivación de este, lo que desencadena una serie de 

comportamientos que permiten cumplir con dichas expectativas. De esta 

manera, se responde a la hipótesis planteada que propone una relación 

significativa entre ambas variables del estudio. 

Los resultados evidenciaron una mayor distribución de la muestra en un nivel 

medio de efecto Pigmalión, al igual que de motivación académica, seguido por 

los niveles alto y bajo respectivamente. Por su parte, los estudiantes incluidos 

en la muestra se caracterizaron por presentar puntuación alta en las 

dimensiones amotivación, regulación externa, regulación identificada y 

motivación al logro; mientras que clima educativo, oportunidades de 
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aprendizaje, efecto Pigmalión y Motivación académica en general a un nivel 

medio-alto. Finalmente, el efecto Pigmalión, al igual que sus dimensiones, se 

relacionó significativamente con la motivación académica general. No obstante, 

no se encontró un vínculo significativo con las dimensiones regulación externa y 

regulación introyectada. 
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ANEXOS 
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Anexo 5: Concurso de fondos Beca Cabieses – Proyectos de Tesis de 
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Anexo 6: Test del Efecto Pigmalión en adultos universitarios (TEPau) – 

Validación por juicio de expertos 
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Anexo 7: Test del Efecto Pigmalión en adultos universitarios (TEPau) – 

Aplicación a grupo piloto 

 

Anexo 8: Consentimiento informado para la aplicación de los instrumentos 

utilizados en el estudio 
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Anexo 9: Consentimiento informado - Comité de Ética 
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Anexo 10: Test del Efecto Pigmalión en adultos universitarios (TEPau) 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Anexo 11: Escala de Motivación Académica (EMA) 

 

 

Fuente: Chambi, M. (2018). Motivación Académica y Rendimiento Académico 

en los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería ambiental en la 

Universidad Peruana Unión filial Tarapoto, 2017. (Tesis de Maestría). 

Universidad Peruana Unión. 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/914  
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