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RESUMEN

El estudió analizó la diferencia en autoeficacia de estudiantes que 
se benefician de actividades extraescolares en una escuela públi-
ca de la ciudad de Quito. Se comparó la expectativa de autoefica-
cia de 25 estudiantes que asistieron a actividades extraescolares 
con la de 85 estudiantes que no tuvieron este estímulo. Para la 
medición de la autoeficacia se utilizó una versión adaptada para 
Ecuador del instrumento de Carrasco y Del Barrio. La autoefica-
cia de los estudiantes que no asistían al centro de actividades 
extraescolares tuvo una media de 111.47, frente a una media de 
135.88 de los estudiantes que sí asistían al centro de actividades 
extraescolares. Esta diferencia encontrada resultó significativa 
estadísticamente con valores de la prueba t de Student de t = 
4.11 y p < .001. Esto significa que, en el caso de la escuela es-
tudiada, los estudiantes que asisten a actividades extraescolares 
muestran una autoeficacia que es mejor estadísticamente que la 
de aquellos que no lo hacen y, por tanto, este tipo de actividades 
debe promoverse entre niños, niñas y adolescentes.
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ABSTRACT

The study analyzed the difference in self-efficacy of students 
who benefit from extracurricular activities in a public school in the 
city of Quito. The expectation of self-efficacy of 25 students who 
attended extracurricular activities was compared with that of 85 
students who did not have this stimulus. For the measurement of 
self-efficacy, an adapted version for Ecuador of the Carrasco and 
Del Barrio instrument was used. The self-efficacy of the students 
who did not attend the center of extracurricular activities had an 
average of 111.47, compared to an average of 135.88 of the 
students who did attend the center of extracurricular activities. 
This difference was statistically significant with Student's t-test 
values of t = 4.11 and p <0.001. This means that, in the case of 
the school studied, students who attend after-school activities 
show a self-efficacy that is statistically better than those who 
do not, and therefore this type of activities should be promoted 
among children and adolescents.

Keywords: Extracurricular activities, self-efficacy, Ecuador

INTRODUCCIÓN

Desde muy poco después de la aparición de la obra seminal que introdujo 
el concepto de autoeficacia (Bandura, 1977), entendida como los juicios 
que realiza una persona sobre su capacidad de enfrentar una tarea o si-
tuación, se realizaron varios estudios e investigaciones que apuntaban a 
determinar cuáles elementos son los que inciden en su desarrollo. Durante 
décadas se ha buscado identificar o dar luces sobre la cuestión de cuáles 
son los determinantes que influyen en el desarrollo de la autoeficacia.

Así, en los años 80 y muy poco después de la publicación de la obra se-
minal señalada, ya se cuestionaba respecto de los determinantes de auto-
eficacia en niños y niñas, de manera particular en el contexto académico 
(Keyser & Barling, 1981). En este estudio se encontró que la autoeficacia 
del docente (a diferencia de otros elementos como la estructura de la cla-
se, la participación del estudiante y del docente, las actitudes del profesor, 
entre otros), tenía incidencia en la autoeficacia de sus estudiantes.

En la década de los 90 continuó esta indagación con una de las publica-
ciones referentes (Gist & Mitchell, 1992) que planteó que algunos de los 
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determinantes de la autoeficacia tenían que ver con las características de 
la tarea a enfrentar y su complejidad, junto con el conocimiento y habilida-
des del sujeto, su condición física y personalidad.

En el nuevo siglo, una de las investigaciones de gran influencia (Schunk & 
Pajares, 2002) planteaba que el desarrollo de la autoeficacia en los niños 
tenía mucho que ver con la influencia familiar que habían recibido, la in-
fluencia de otros niños en el aula y, en general, de las prácticas escolares 
en las que se desenvuelven. En la adolescencia, en cambio, se plantea 
que los determinantes pueden ser los recursos familiares del joven que 
tienen relación con su capacidad financiera, ingreso, educación de los pa-
dres o círculo social que frecuenta la familia. También, influyen las carac-
terísticas de su escuela en cuanto a la estructura de sus procesos de ins-
trucción, nivel de exigencia, retroalimentación que se provee en la escuela, 
nivel de competencia entre los jóvenes, formas de evaluación, nivel de 
atención que se recibe por parte de los docentes. Además, la influencia de 
sus compañeros es especialmente importante en los jóvenes, pues perfila 
la manera en la que se ve a sí mismo (Schunk & Meece, 2006).

En la última década han continuado las investigaciones para determinar 
los factores que inciden en la autoeficacia. Destaca aquella que encontró 
directamente que la implicación de los padres en la educación de sus hijos 
(las aspiraciones que tenían respecto de sus logros y su acercamiento 
proactivo a la escuela), tuvieron incidencia en los niveles de autoeficacia 
de los jóvenes (Shih, Zheng, Yuan, & Ford, 2015); así como la investiga-
ción que incluso apuntó a factores sociales y culturales como determinan-
tes de la misma (Usher & Weidner, 2018).

Esta investigación pretende continuar con esta búsqueda, indagando 
respecto del posible efecto que puede tener la asistencia a actividades 
extraescolares en la autoeficacia de niños, niñas y adolescentes. Ello en 
consideración de que estas les dan la posibilidad de regular algunos de 
los factores que las investigaciones previas han encontrado como deter-
minantes de su autoeficacia: mejor incidencia de un entorno alternativo al 
familiar con ausencia de adultos en la tarde, interacción mejor controlada 
con pares, entre otros aspectos.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares corresponden a aquellas que se llevan a 
cabo en un horario distinto al de clase y que tiene como fin -entre otros- 
brindar una alternativa de uso del tiempo del estudiante fuera de sus ho-
rarios de clase (Lembo & Ortega, 2005). Con estas actividades se busca 
otorgar conocimientos y experiencias adicionales, al tiempo que permitir 
la socialización de los niños, niñas y adolescentes con otros de su edad 
(Cabo, 2012).

El estudio pionero sobre esta temática, realizado por Coleman (1961), 
planteaba que la dedicación que el estudiante le preste a sus actividades 
académicas escolares y a otras actividades fuera de la escuela de carác-
ter social y deportivo, tienen un carácter de suma-cero, en el sentido de 
que cualquier compromiso con alguno de los tipos de actividad descritos 
irremediablemente determinaría un compromiso menor con los otros dos 
tipos de actividades. Es decir, Coleman afirmaba que el compromiso con 
una actividad extraescolar traía consigo necesariamente una falta o menor 
compromiso con las actividades académicas escolares y, por lo tanto, un 
menor desempeño en ellas.

Este planteamiento fue superado con el pasar de las décadas. Actual-
mente, la postura dominante más bien reconoce el impacto positivo de las 
actividades extraescolares en los jóvenes, tal como refieren Seow y Pan 
(2014) en su revisión de la literatura, en la que además incluyen el plan-
teamiento de Broh (2002), quien argumenta que la participación en activi-
dades extraescolares mejora el desempeño escolar por tres vías: ayuda 
a desarrollar habilidades vitales como la ética de trabajo, perseverancia 
y otras; mejora el reconocimiento del estudiante por parte de sus pares 
y, por tanto, le facilita la pertenencia a grupos de mejor desempeño aca-
démico y, finalmente, contribuye en general a generar lazos sociales con 
sus compañeros de aula con el consiguiente mejoramiento del capital so-
cial del grupo. Asimismo, existe también el planteamiento de otros autores 
que reconocen el impacto positivo de las actividades extraescolares, hasta 
cierto punto de dedicación de tiempo, pasado el cual, se podrían generar 
impactos negativos en el desempeño académico escolar.

Las actividades extraescolares resultan convenientes en familias en las 
que padre y madre trabajan, sin contar con otro familiar (un hermano 
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mayor, una abuela, un tío), que pueda acompañar a los niños y niñas en 
casa luego de la jornada escolar, ayudarles con sus tareas, vigilar que uti-
licen el tiempo provechosamente y evitar que se vean expuestos a violen-
cia, consumo de drogas, delincuencia, prostitución, especialmente cuando 
la familia vive en zonas de tolerancia, marginales y empobrecidas de la 
ciudad, como lo es el barrio de San Roque (Carvajal & Romero, 2018).

El importante rol de las actividades extraescolares ha sido ampliamente 
estudiado en los últimos años; se busca su relación e impacto en las distin-
tas facetas de la vida de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. 
Muchos de estos estudios han buscado mostrar su relación con el des-
empeño de los niños, niñas y adolescentes en la escuela, identificando su 
relación con el compromiso escolar de los estudiantes (Fredricks, 2011), la 
mejora de su rendimiento (Rodríguez & Bakieva, 2011) y de sus resultados 
escolares en general (Shulruf, 2010; Vukic & Zrilic, 2016). Se ha indagado, 
también, sobre el impacto de las actividades extraescolares en mejorar 
la pertenencia grupal como factor de protección en la adolescencia (Ru-
valcaba, Gallegos, Borges, & Gonzalez, 2017), así como en fortalecer las 
relaciones intergrupales e interraciales en la escuela secundaria (Knifsend 
& Juvonen, 2017), en promover acciones prosociales en los jóvenes (Vi-
llarreal & Gonzalez, 2016), así como en prevenir el acoso escolar (Riese, 
Gjelsvik, & Ranney, 2015) y prevenir problemas de conducta disruptiva en 
adolescentes (Driessens, 2015). Las actividades extraescolares de niños, 
niñas y adolescentes, se han relacionado incluso con la construcción de su 
propia auto-determinación (Vinoski, Graybill, & Roach, 2016), mejoramien-
to en su autoestima (Kort-Butler & Hagewen, 2011), en su desarrollo moral 
cognitivo (Brown-Liburd & Porco, 2011) e, incluso, en general con su salud 
mental (Lushington et al., 2015). Esta investigación busca identificar si la 
participación de niños, niñas y adolescentes en activides extraescolares 
determina diferentes niveles en su autoeficacia.

AUTOEFICACIA

El mejor concepto de autoeficacia es aquel que ofrece Bandura (1987), 
cuando la define como “los juicios que cada individuo hace sobre sus ca-
pacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo 
que le permitan alcanzar el rendimiento deseado” (p. 373). Estos juicios 
que hace el individuo sobre sus capacidades inciden en el denuedo y op-
timismo con el que se aplicará para el logro de sus objetivos y superación 
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de dificultades, en la regulación de su bienestar psicológico y en su capaci-
dad de responder a altos niveles de estrés (Barraza, 2010). La autoeficacia 
de una persona puede ser general cuando hay el convencimiento de poder 
enfrentar los desafíos de la vida en los términos más amplios, o específica, 
cuando se refiere a una situación en particular (Luszczynska, Scholz, & 
Schwarzer, 2005).

En este estudio, el análisis se limitará a la autoeficacia de niños, niñas y 
adolescentes, según lo plantean Carrasco y Del Barrio (2002); con sus 
componentes relativos a lo académico, como creencia de poder superar 
los retos de la vida académica (Putwain, Sander, & Larkin, 2013); a lo 
social, entendido como creencia de poder construir y mantener relaciones 
sociales mutuamente beneficiosas y superar conflictos con otras perso-
nas (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, & Regalia, 2001); y a lo 
autorregulatorio, como seguridad de poder resistir la presión social y no 
cometer conductas inadecuadas (Pastorelli et al., 2001).

El presente estudio se propuso verificar la existencia de niveles de auto-
eficacia mayores en los sujetos que asisten regularmente a actividades 
extraescolares en una escuela de Quito.

MÉTODO

Participantes

Se evaluaron a todos los niños de una escuela pública en Quito cuyas eda-
des se encontraban entre los 8 y 15 años y que cursaban desde el cuarto 
nivel hasta el décimo nivel de Educación General Básica (EGB) en el año 
lectivo 2014 – 2015. El número de niños, niñas y adolescentes evaluados 
ascendió a 110, de los cuales 25 asistían al centro de actividades extraes-
colares que se consideró para este estudio. Los otros 85 niños no asistían 
a ninguna actividad extraescolar.

De los 110 niños, niñas y adolescentes, 59 fueron de sexo masculino y 51 
de sexo femenino. Su edad tuvo un promedio de 9.47 años, con una DT = 
1.13. Todos los sujetos de la muestra viven en el mismo barrio de la ciudad 
aledaño a la escuela en donde se tomó la muestra. Se trata de un sector 
empobrecido, lleno de ventas ambulantes, presencia de indigentes, con 
expendio clandestino de licor artesanal y drogas, acumulación de basura, 
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robos y prostitución (Carvajal & Romero, 2018). Los sujetos de la muestra, 
además, no cuentan en su hogar con una persona adulta que les pueda 
apoyar directamente en sus tareas escolares luego de la jornada escolar.

Instrumento

Para evaluar la expectativa de autoeficacia de los dos grupos (los 25 ni-
ños, niñas y adolescentes que asistían al centro de actividades extraesco-
lares y los 85 niños, niñas y adolescentes que no lo hacían), se utilizó una 
versión adaptada a Ecuador del test Evaluación de la autoeficacia en niños 
y adolescentes (Carrasco & Del Barrio, 2002).

La adaptación del test determinó ajustar el léxico para hacerlo más compren-
sible para los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos que debían responder 
el test, así como fue necesario cambiar el nombre de ciertas asignaturas que 
se las conoce en Ecuador de una manera distinta que en España.

El test adaptado se puede consultar en Raza (2017) e incluye tres dimen-
siones (autoeficacia académica, social y autorregulatoria), que se miden 
a través de 35 preguntas que indagan sobre cómo percibe el sujeto su 
propia capacidad de desempeñar varias actividades académicas (hacer 
deberes, concentrarse, tomar apuntes, organizar su trabajo, tener éxito en 
sus distintas asignaturas); sociales (hacer amigos, participar en equipos 
deportivos, conversar con sus pares, trabajar en grupo, entre otras); y de 
autorregulación (frente a la presión por fumar, hacer cosas incorrectas o 
prohibidas en la escuela).

Cada pregunta se contesta con una escala tipo Likert con cinco opciones: 
1 (fatal), 2 (no tan bien), 3 (bien), 4 (muy bien) y 5 (excelente). La validez 
del test se midió a través de la prueba V de Aiken en la que se obtuvieron 
valores mayores a .80 en cada pregunta. Su fiabilidad fue medida a través 
del alfa de Cronbach que fue de .74.

Procedimiento

Se buscó una entrevista con los directivos de la escuela, a través de los 
cuales se gestionó la autorización para que los niños participen llenando 
el instrumento de evaluación en sus propias aulas de clase. Los mismos 
directivos informaron cuáles de esos niños, niñas y adolescentes asistían 
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al centro de actividades extraescolares, lo que fue confirmado posterior-
mente con el mismo centro. Los directivos del centro informaron además 
que se contaba con autorización de los padres de familia para aplicar este 
tipo de preguntas a los estudiantes.

Análisis estadístico

Para la comparación de la autoeficacia en los dos grupos, se inició aplican-
do pruebas de normalidad de Shapiro Wilk para determinar la necesidad 
de aplicación de pruebas paramétricas o no paramétricas. Luego se aplicó 
la prueba t de Student para probar la significación estadística a las diferen-
cias encontradas en la media de la variable estudiada en los dos grupos.

RESULTADOS

La distribucion de la variable autoeficacia en el grupo de estudiantes que 
no asisten al centro de actividades extraescolares fue normal (Shapiro Wi-
lks Z = -.109, p = .543 para el grupo de 85 sujetos), al igual que la distribu-
ción de la variable en el otro grupo (Shapiro Wilks Z = .744, p = .228). Para 
confirmar que es pertinente la comparación de medias, se aplicó además 
una prueba de Levene a los datos utilizados. Se encontró un valor F = 1.68 
y t = .1502, que confirman que las varianzas de los dos grupos son iguales 
y que por tanto es aplicable la prueba paramétrica de t de Student para 
comparación de medias.

Las diferencias en la autoeficacia (total) y sus componentes de autoefica-
cia académica, social y autorregulatoria, entre niños, niñas y adolescentes 
que asisten al centro y aquellos que no lo hacen, se resume en la Tabla 1.

Tabla 1
Autoeficacia y sus componentes, media y desviación estándar

Grupo que asiste al 
centro

Grupo que no asiste 
al centro

M DT M DT
Autoeficacia Académica 67.76 1.77 54.83 1.42
Autoeficacia Social 50.52 1.78 43.05 1.26
Autoeficacia Autorregulatoria 17.60 1.08 13.59 0.70
Autoeficacia (total) 135.88 4.22 111.47 2.97
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La autoeficacia de los niños, niñas y adolescentes que no asisten al cen-
tro de actividades extraescolares tuvo M = 111.47, frente a M = 135.88 
de los niños, niñas y adolescentes que sí asisten al centro de actividades 
extraescolares.

La diferencia encontrada en la autoeficacia (111.47 versus 135.88), resultó 
significativa estadísticamente con valores de la prueba t de Student a una 
cola de t = 4.11 y p < .001, con un intervalo de confianza del 95%. El tama-
ño de esta diferencia además es considerable con un valor de Cohen –d 
= .93, y un poder estadístico igual a 1.0, lo que abona en la seguridad de 
interpretación de los resultados. Esto significa que, en el caso de la escue-
la estudiada, la asistencia de los estudiantes a actividades extraescolares, 
mejora su autoeficacia.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El resultado final de este estudio es que los niños, niñas y adolescentes 
que realizan actividades extraescolares, en comparación de aquellos que 
no realizan actividades extraescolares, muestran niveles más altos de au-
toeficacia en general, compuesta por dimensiones de autoeficacia social, 
autorregulatoria y académica.

Este resultado complementa lo planteado en los estudios previos de 
Canchigña (2011), Cevallos y Pilco (2012), Rodríguez y Bakieva (2011), 
Kort-Butler y Hagewen (2011), que muestran efectos positivos de las ac-
tividades extraescolares en los estudiantes que participan en ellas, pues 
mejoran su percepción sobre el propio nivel de aprendizaje, su inteligencia 
lógica y matemática, su rendimiento académico e incluso su autoestima.

Con este estudio se puede, entonces, abonar con más elementos que 
justificarían la asistencia de estudiantes a actividades extraescolares, 
pues además de los resultados mencionados de estudios previos, esta 
investigación sugiere que también la autoeficacia podría mejorarse en 
los niños, niñas y adolescentes que atienden a estas actividades. Por 
esta razón y con base en los resultados obtenidos en la escuela analiza-
da, parece conveniente ampliar futuras investigaciones para identificar 
lo que sucede en otras escuelas de la ciudad y el país, en relación con 
posible mejora de la autoeficacia por asistencia a actividades extraesco-
lares de niños, niñas y adolescentes.
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El acompañamiento extraescolar que recibieron los sujetos de este estudio 
consiste en un conjunto de actividades de tutela, guía en deberes esco-
lares, lectura compartida de textos selectos, ejercicios matemáticos y de 
escritura, provisión de espacios para reposo y descanso durante la tarde, 
así como práctica deportiva. Tal vez también deba indagarse a futuro si 
existe diferencia en el efecto de estas distintas actividades en los sujetos 
de estudio y distinguir esos efectos por su edad y género.

Para finalizar, se debe señalar que si bien la información que aporta esta 
investigación es valiosa, no deben perderse de vista las limitaciones de 
este estudio, referidas de una parte a que abarcó nada más que una es-
cuela en la ciudad de Quito, que si bien puede considerarse similar al resto 
de escuelas públicas del país (pues no tiene ninguna particularidad que la 
haga especial o diferente), es tan solo un caso de estudio.
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