
anales de psicología, 2016, vol. 32, nº 2 (mayo), 341-348 

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.32.2.213751 
 

© Copyright 2016: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) 
ISSN edición impresa: 0212-9728. ISSN edición web (http://revistas.um.es/analesps): 1695-2294 

 

- 341 - 

Fatalismo, atribuciones del fracaso, y rendimiento académico 
en estudiantes chilenos Mapuche y no-Mapuche 

 
Tamara Otzen1,2,3*, Héctor Betancourt4,5, María-Elena González-Plitt6 y Diana Martella2 

 
1 Doctorado en Ciencias Médicas, Universidad de La Frontera (Chile). 

2 Escuela de Psicología, Universidad Autónoma de Chile (Chile). 
3 Universidad Científica del Sur, Lima (Perú).  

4 Loma Linda University (United States). 
5 Universidad de La Frontera (Chile). 

6 Vicerrectora de Planificación y Desarrollo, Universidad de Los Lagos (Chile). 

 
Resumen: Este estudio investiga el rol del fatalismo como orientación va-
lórica cultural y las atribuciones causales sobre el fracaso en el rendimiento 
académico de estudiantes secundarios en la región de La Araucanía, Chile. 
Tres mil trescientos cuarenta y ocho estudiantes Mapuche y no-Mapuche 
participaron en el estudio. De manera consistente con el modelo sobre cul-
tura y comportamiento que guía la investigación, los resultados del análisis 
de modelos causales basado en ecuaciones estructurales muestra que el 
rendimiento académico es en parte una función de variaciones en el nivel 
de fatalismo, tanto directamente como por medio de los procesos de atri-
bución causal y las emociones relacionadas al fracaso. En términos genera-
les, el modelo propuesto respecto a la estructura de las relaciones entre las 
variables fatalismo, atribuciones, y emociones relacionadas con el fracaso 
como determinantes del rendimiento académico explican los datos tanto 
para estudiantes Mapuche como no-Mapuche. Sin embargo, los resultados 
muestran que la naturaleza de las relaciones entre algunas de las variables 
del modelo es distinta para estudiantes de estos dos grupos étnicos. Final-
mente, de acuerdo al análisis de modelos causales, el nivel socioeconómico 
de la familia aparece como el determinante más importante del fatalismo. 
Palabras clave: Fatalismo, Atribuciones, Rendimiento Académico, Cultu-
ra, Etnia, Mapuche, Chile. 

  Title: Fatalism, Attributions of Failure and Academic Performance in Ma-
puche and non-Mapuche Chilean Students 
Abstract: This study investigated the role of fatalism as a cultural value 
orientation and causal attributions for past failure in the academic perfor-
mance of high school students in the Araucania Region of Chile. Three 
thousand three hundred and fourty eight Mapuche and non-Mapuche stu-
dents participated in the study. Consistent with the Culture and Behavior 
model that guided the research, the test of causal models based on the 
analysis of structural equations show that academic performance is in part 
a function of variations in the level of fatalism, directly as well as indirectly 
through its influence in the attribution processes and failure-related emo-
tions. In general, the model representing the proposed structure of rela-
tions among fatalism, attributions, and emotions as determinants of aca-
demic performance fit the data for both Mapuche and non-Mapuche stu-
dents. However, results show that some of the relations in the model are 
different for students from these two ethnic groups.  Finally, according to 
the results from the analysis of causal models, family SES appear to be the 
most important determinant of fatalism. 
Key words: Fatalism, Attributions, Academic Performance, Culture, Eth-
nic, Mapuche, Chile. 

 
1*Introducción 

 
En Chile un 11.11% de la población total pertenece a un 
grupo étnico minoritario, la mayor parte de los cuales 
(84.11%) son Mapuche. En la región de La Araucanía esta 
minoría étnica representa el 31% de la población (Instituto 
Nacional de Estadísticas [INE], 2012). Los Mapuche alcan-
zan menos años de estudio (8.87 años en contraste con 10.48 
años de la población total), tienen una mayor tasa de analfa-
betismo (6.5% en contraste con 3.3% de la población total) y 
mayor tasa de pobreza (20.5% en contraste con el 14.8% de 
la población total) que el resto de la población del país (En-
cuesta de Caracterización Socioeconómica [CASEN], 2009).  

Uno de los problemas con el estudio de las minorías ét-
nicas es que frecuentemente las investigaciones que compa-
ran grupos, cuando atribuyen las diferencias intergrupales en 
fenómenos psicológicos a diferencias culturales, no identifi-
can que aspecto de la cultura y de que manera se relaciona 
con las variaciones observadas en lo psicológico y conduc-
tual. Es decir, no se identifican ni miden los aspectos de la 
cultura responsables de las diferencias observadas entre esos 
grupos (Betancourt & Fuentes, 2001; Betancourt, Hardin, & 

                                                           
* Dirección para correspondencia [Correspondence address]: 
Ph.D. Tamara Otzen, Doctorado en Ciencias Médicas, Universidad de 
La Frontera, Avenida Alemania 0458, Temuco (Chile).  
E- mail: tamara.otzen@ufrontera.cl 

Manzi, 1992; Betancourt & López, 1993). Consecuentemente 
esto favorece los estereotipos y prejuicios hacia los miem-
bros de los grupos minoritarios y a menudo el desarrollo de 
políticas o intervenciones poco efectivas.  

La presente investigación está guiada por el modelo teó-
rico de Betancourt sobre cultura y comportamiento (Betan-
court & Weiner, 1982; Betancourt, Hardin, & Manzi, 1992; 
Betancourt & López, 1993; Betancourt & Fuentes, 2001; Be-
tancourt & Flynn, 2009). Este modelo (ver Figura 1) propo-
ne que es la cultura, no necesariamente la raza u otros facto-
res poblacionales, la que más directamente influye en los 
procesos psicológicos y la conducta. Como se observa en la 
Figura 1 las variables demográficas (A) son fuentes de varia-
ción cultural (B), y es la cultura la que influye directamente y 
por medio de procesos psicológicos (C) en la conducta (D). 

El fatalismo, como orientación valórica culturalmente 
trasmitida, tiene que ver con la relación de equilibrio entre 
los seres humanos y la naturaleza o entorno (Hofstede, 2001; 
Kluckholn & Strodtbeck, 1961). En este sentido la orienta-
ción valórica fatalista se operacionaliza en dos constructos 
separados: dominación (control sobre la naturaleza) y fata-
lismo (subyugación a la naturaleza). Más recientemente el fa-
talismo ha sido definido como una mirada general que visua-
liza los eventos de la vida como impredecibles y sugiere que 
el destino de cada uno está fuera de nuestro control (Davin-
son, Frakel & Smith, 1992). Investigadores en el campo edu-
cacional han encontrado indicios de una relación entre 
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creencias fatalistas y actitudes académicas negativas y bajo 
rendimiento en adolescentes (Guzmán, Santiago-Rivera, & 
Haas, 2005; Matute-Bianchi, 1986).  

 
Figura 1. Modelo de Betancourt para el estudio de la cultura. 

 
En general, las observaciones (Powe, 2001; Skinner, 

Champion, Menon, & Seshandri, 2002; Navarrete, 2006) su-
gieren que el fatalismo es en parte una función de factores 
tales como el nivel socio-económico (NSE). Por ejemplo, es 
posible que la experiencia de vivir en situaciones de pobreza 
extrema, donde los individuos no tienen control sobre lo que 
ocurre y no pueden cambiar su situación, puede resultar en 
creencias y orientaciones valóricas socialmente compartidas 
de tipo fatalistas. Esto podría llevar a que las personas atri-
buyan las dificultades y el fracaso académico a causas perci-
bidas como estables e incontrolables, lo que podría producir 
efectos motivacionales negativos, como resignación aprendi-
da y expectativas de fracaso futuro, lo que a su vez puede 
afectar a las aspiraciones profesionales (Navarrete, 2005). 

 

Fatalismo y Atribución Causal 
 
La teoría atributiva de la motivación de Weiner (1979, 

1985, 1996), plantea que las causas a las que las personas 
atribuyen sus éxitos y fracasos tienen importantes conse-
cuencias psicológicas, particularmente a nivel motivacional. 
Desde esta perspectiva, lo que realmente determina la moti-
vación son las distintas interpretaciones y valoraciones que el 
sujeto realiza de sus propios resultados académicos. Esta teo-
ría sostiene que la motivación académica es en parte una 
función de las causas a las que se atribuye el éxito y el fraca-
so. Es decir, deriva de las propiedades o características: in-
terno-externo, estable-inestable y controlable-incontrolable. 
De la dimensión estabilidad-inestabilidad dependen mayor-
mente las expectativas acerca de lo que cabe esperar en el fu-
turo, particularmente expectativas de éxito o fracaso. Las 
atribuciones que se hacen en relación al fracaso también ge-
neran emociones asociadas a estas expectativas, las cuales 
también tienen efectos motivacionales importantes (Weiner, 
1985).   

En el caso del fatalismo, se ha observado que los estu-
diantes con grados más altos de fatalismo, en comparación a 
aquellos que muestran niveles más bajos, tienden a atribuir 
sus fracasos en lo académico a causas más estables. Además 
manifiestan más emociones negativas, que influencian la 
conducta académica (Navarrete, 2005).  

El objetivo de este estudio es investigar el rendimiento 
académico, en función de factores culturales y procesos psi-
cológicos relevantes en estudiantes de enseñanza secundaria 
Mapuche y no-Mapuche de la región de La Araucanía, en 
Chile. Específicamente investigamos el rol del fatalismo co-
mo orientación valórica cultural asociada con la diversidad 
poblacional, etnia, y NSE, y su efecto en procesos de atribu-
ción causal del fracaso académico y las emociones como de-
terminantes del rendimiento académico (ver Figura 2). 

 
 

Figura 2.  Modelo según hipótesis. 
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Método 
 

Participantes 
 

Los participantes en este estudio fueron 3,348 estudiantes 
(37.5% Mapuche, 62.5% no-Mapuche) de cuarto año de en-
señanza media, pertenecientes a 48 distritos educativos edu-
cacionales de la región de La Araucanía, en el sur de Chile. 
De estos, un 46.4% eran hombres y un 53.6% mujeres. La 
edad media de los participantes era de 17.7 años (DT= 0.8, 
Rango= 7), sin diferencias significativas en cuanto al prome-
dio de edad en función del género y etnia. Cabe señalar que 
la designación no-Mapuche se refiere a personas que no per-
tenecen a la etnia Mapuche, sin descartar la posibilidad de 
que puedan pertenecer a otro grupo étnico minoritario. En 
todo caso la población Mapuche representa el 99.1% de la 
población indígena de la región (CASEN, 2009). 

 

Instrumentos 
 

Escala de Orientación Valórica Fatalismo (Betancourt, et al. 
2010; Flynn, 2005; McMillin-Williams, 2004; Navarrete, 
2006). Este instrumento está compuesto por dos dimensio-
nes de fatalismo: “impredictibilidad” (ejemplo, «La vida no te 
da ningún descanso, por eso es mejor tomar las cosas día a 
día») y “destino” (ejemplo, «A las personas les conviene de-
jarse llevar»). Consta de doce ítems, utilizando un formato de 
respuesta tipo Likert de 7 puntos (desde «nada de acuerdo» 
hasta «completamente de acuerdo»). Para fines de esta inves-
tigación se adecuó el lenguaje y formato de respuesta de la 
escala, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.75, mantenien-
do diez ítems, de los doce ítems originales. 

Escala de Dimensiones Causales (McAuley, Duncan, & Rus-
sell, 1992). Para esta investigación se utilizó una versión tra-
ducida al Castellano (González, Saiz, & Vizcarra, 1993) y 
adaptada para la población chilena (González, 1999). La 
CDSII adaptada consta de 16 ítems de tipo diferencial se-
mántico de siete puntos a través de los cuales el respondiente 
evalúa la causa de un evento en términos de sus propiedades 
atributivas. Para este estudio se consideraron solamente los 
ítems de la dimensión “estabilidad” (ejemplo, «Algo tempo-
ral»«Algo permanente»). La consistencia interna de esta 
subescala muestra un alfa de Cronbach de 0.79. 

Escala de Atribución Social y Emoción (SAES). Fue desarro-
llada por Betancourt y colaboradores (2004) para evaluar las 
atribuciones de intencionalidad y controlabilidad, así como 
también las emociones relacionadas con las propiedades de 
las atribuciones. La subescala utilizada en este caso es la que 
mide las emociones (ejemplo, «¿te sentiste culpable?»), con 
formato de respuesta tipo Likert de 7 puntos (desde «nada» 
hasta «muchísimo»). La consistencia interna de la SAES es-
timada por medio del alfa de Cronbach es 0.88. 

 
Procedimiento 
 

Se realizaron los contactos con los responsables de todos 
los liceos municipales. Se instruyó a los participantes acerca 

del objetivo de la investigación y se les pidió responder a un 
cuestionario. La aplicación del cuestionario se realizó de 
forma colectiva en cada curso, con los estudiantes que acep-
taron participar de forma voluntaria y anónima. Responder a 
la totalidad de los ítems les llevó a los participantes aproxi-
madamente 40 minutos. Cada participante recibió un incen-
tivo por su participación. 

 

Análisis de los datos 
 

En un primer análisis se utilizó la t de Student para con-
trastar los promedios obtenidos en las variables de interés: 
Mapuche vs. no-Mapuche, y hombres vs. mujeres (ver Tabla 
1). A continuación realizamos un análisis de covarianza 
(ANCOVA) para examinar la relación entre el modelo pro-
puesto como determinante del rendimiento académico. Para 
ello utilizamos el programa de Bentler para el análisis de mo-
delos causales basado en ecuaciones estructurales EQS 6.0 
(Bentler, 2005). Los índices de ajuste utilizados fueron: χ2  
(Tabachnick & Fidell, 1996); CFI (Bentler & Bonnet, 1980); 
RMSEA (Browne & Cudeck, 1993). También se utilizaron 
los índices de LaGrange y Wald, que evalúan la conveniencia 
de agregar o quitar parámetros, respectivamente. Finalmente 
se realizaron pruebas de equivalencia de medición y test de 
invarianza, para probar el grado de invarianza de los paráme-
tros del modelo para estudiantes Mapuche y no-Mapuche. 
En este caso se realizaron las pruebas de Invarianza Configu-
racional (PIC); la prueba de Invarianza de Medición (PIM); y 
la prueba de Invarianza Estructural (PIE). Si en cualquiera de 

las dos últimas pruebas se obtiene una ∆χ2 significativa, es 
necesario eliminar alguna restricción, según indique el test de 

Lagrange Multiplier, con un χ2 > 5.0 (Scott-Lennox & Len-
nox, 1995). 

 

Resultados 
 

Diferencia de Promedios 
 

Las medias, desvíos típicos y los niveles de significación 
estadística se muestran en la Tabla 1. Los Mapuche mostra-
ron un NSE significativamente inferior a los no-Mapuche (t= 
-11.11; gl=1917.57; p< .001; IC 95%= -0.46-0.32). El nivel de 
fatalismo-destino fue más elevado para estudiantes Mapuche 
que para estudiantes no-Mapuche (t= -3.108; gl= 1917.57; p 
<0.005; IC 95%= -0.25- -0.56). Las puntuaciones en las di-
mensiones fatalismo-impredictibilidad, fueron más altas en 
las mujeres que en los hombres (t= -2.785; gl=2868.47; p< 
.01; IC 95%= -0.20- -0.03). Las mujeres presentaron niveles 
más bajos en la dimensión estabilidad de las atribuciones 
causales que los hombres (t= 8.443; gl=2907; p= .000; IC= 
0.33-0.53), y manifestaron más emociones relacionadas con 
el fracaso académico (t= -6.744; gl=2653.15; p< .001; IC 
95%= -0.57- -0.31). Los Mapuche mostraron menor rendi-
miento académico que los no-Mapuche (t= 5.204; gl=2842; 
p< .001; IC 95%= 0.62- 1.37), y los hombres menor rendi-
miento que las mujeres (t= -10.28; gl=2848; p<.001; IC 
95%= -2.19 - -1.49).   
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Tabla 1. Promedios, desvíos típicos y significancias estadísticas. 

 
Mapuche no-Mapuche 

Total Hombre Total Hombre Total Hombre 

NSE a 4.14 +0.91 4.13 +0.93 4.14 +0.88 3.73 +0.84 3.75 +0.83 3.72 +0.84 
Promedio Fatalismo 4.09 +1.00 4.06 +0.95 4.11 +1.03 3.99 +1.02 3.97 +0.98 4.01 +1.05 
    Fat. Impredic. 4.75 +1.12 4.70 +1.07 4.79 +1.14 4.72 +1.13 4.65 +1.09 4.78 +1.16 
    Fat. Destino a 3.44 +1.27 3.43 +1.24 3.44 +1.29 3.27 +1.26 3.30 +1.22 3.24 +1.29 
Estabilidad b 2.96 +1.36 3.12 +1.34 2.80 +1.36 2.98 +1.40 3.24 +1.38 2.77 +1.90 
Emociones b 4.58 +1.68 4.23 +1.75 4.86 +1.56 4.47 +1.79 4.26 +1.83 4.64 +1.73 
Promedio Notas a b 5.46 +0.49 5.38 +0.45 5.52 +0.48 5.56 +0.49 5.45 +0.47 5.66 +0.48 
a=diferencias significativas entre etnia (p < .005) 
b=diferencias significativas entre género(p < .005) 

 
Análisis de ecuaciones estructurales 
 
Los análisis preliminares mostraron una relación signifi-

cativa entre NSE y etnia, relación que también fue sugerida 
por el test de LaGrange, en el análisis preliminar del modelo. 
El análisis preliminar no mostró una relación clara entre etnia 
y niveles de fatalismo en general, por lo que el test de Wald 
sugiere eliminar la ruta entre etnia y fatalismo del modelo de 

ecuaciones estructurales propuesto. Sin embargo, los datos 
sugieren la consideración de “fatalismo” con sus dos dimen-
siones por separado, por lo que se eliminó el parámetro entre 
la dimensión “impredictibilidad” y rendimiento académico 
según el test de Wald, logrando el buen ajuste del modelo a 

los datos, CFI= 0.99, χ2 (gl= 67, n= 2914)=122.66, p = .000, 

χ2/gl = 1.831, RMSEA = 0.021, (ver Figura 3 y Tabla 2).   

 

 
Figura 3. Modelo final. 

 
Tabla 2. Matriz de correlación y covarianza asociada al modelo final. 

 Etnia Ed. Padre Oc. Padre Fat. Impr. Fat. Dest. Estab. Emoc. T/A Emoc. A/C Notas 4to 

Ed. Padre 
r -.25**         
Covarianza -.20         

Oc. Padre 
r -.12** .36**        
Covarianza -.10 .10        

Fat. Impr. 
r .01 -.04* -.02       
Covarianza .00 -.08 -.04       

Fat. Dest. 
r .06** -.11** -.06** .43**      
Covarianza .04 -.23 -.12 .62      

Estab. 
r -.01 -.05** -.03 .03 .17**     
Covarianza -.01 -.12 -.07 .05 .30     

Emoc. T/A 
r .03 -.03 -.01 .02 -.01 -.13**    
Covarianza .03 -.09 -.03 .04 -.02 -.31    

Emoc. A/C 
r .02 -.03 -.01 .02 -.3 -.16** .72**   
Covarianza .02 -.09 -.02 .03 -.06 -.38 2.10   

Notas 4to 
r -.08** .13** .05* -.10** -.19** -.21** .10** .10**  
Covarianza -.19 1.17 .47 -.63 -1.25 -1.58 .97 .89  

Notas 3ero 
r -.11** .15** .05* -.10** -.19** -.19** .05** .06** .77** 
Covarianza -.27 1.27 .43 -.58 -1.22 -1.30 .47 .51 2.14 
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Los resultados del análisis estructural del modelo pro-
puesto muestran que el NSE está asociado a niveles de fata-
lismo menores en sus dos dimensiones “impredictibilidad” y 
“destino”. Más aun, esta influencia del NSE sobre los niveles 
de fatalismo se da tanto en estudiantes Mapuche como no-
Mapuche, al punto que el rol del NSE como fuente de varia-
ción en fatalismo aparece como un factor más importante 
que el origen étnico. Al mismo tiempo, el nivel de fatalismo 
influye el rendimiento académico a través de la percepción 
de estabilidad de las causas a las que se atribuye el fracaso en 
sus dos dimensiones, “impredictibilidad” y “destino”. Consi-
derando las dos dimensiones de fatalismo sólo una de ella 
(“destino”) se relaciona directamente con el rendimiento 
académico. Es decir, cuanta mayor relación existe entre fata-
lismo y destino, más bajo es el rendimiento académico. 

La atribución del fracaso a causas más estables se asocia a 
un menor rendimiento académico, y cuando la estabilidad de 
las causas a las que se atribuye el fracaso es mayor, menores 
son las emociones relacionadas al fracaso (tristeza, amargura, 
vergüenza, y culpa). Altos niveles de estas emociones se aso-
cia con un mejor rendimiento académico. Finalmente, se ob-

serva una influencia directa del NSE en el rendimiento aca-
démico, de tal manera que a mayor NSE, más alto es el ren-
dimiento académico, independiente del rol de las demás va-
riables del modelo.  

 
Análisis de invarianza del modelo para los datos de 
hombres y mujeres 
 
La PIC (Modelo 1, ver Tabla 3), sugiere que los mismos 

factores deben ser considerados tanto para hombres como 
para mujeres. La PIM (Modelo 2, ver Tabla 3), señala que el 
ajuste del modelo de medición restringido fue también 

bueno, complementándose con una ∆χ2 no significativa y 
una ∆CFI positiva (ver Tabla 3, Modelo 3). La PIE muestra 
que el efecto de unos factores sobre otros factores varía en 
función de si se aplica a la muestra de hombres o mujeres, 

mostrando un buen ajuste, con una ∆χ2 no significativa y una 
∆CFI positiva, lo que indica que las rutas consideradas son 
adecuadas para ambos grupos (ver Figura 4). 

  
Tabla 3. Resumen del modelo para la prueba configuracional, de medición y la estructural de la invarianza de género.  

Modelos χ2 gl CFI RMSEA 90%IC Contraste ∆χ2 ∆gl ∆CFI 

Modelo 1 Configuracional  
Sin límites 

197.74 134 0.99 0.02 0.02-0.03 --- --- --- --- 

Modelo 2 Medición 
(Factores relacionados a género) 

200.81 141 0.99 0.02 0.01-0.03 2 vs. 1 3.07 7 0.00 

Modelo 3 Estructural  
(Con 16 rutas estructurales) 

211.45 150 0.99 0.02 0.01-0.03 3 vs. 1 13.72 16 0.00 

* p < .05; †  p < .1  

 
 

 
Figura 4. Modelo para Hombres/(Mujeres). 
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Análisis de invarianza Mapuche y no-Mapuche 
 
La PIC (ver Tabla 4, Modelo 1) indica que el número de 

factores y la carga de estos es adecuada para Mapuche y no-
Mapuche. La PIM (ver Tabla 4, Modelo 2) muestra un buen 

ajuste del modelo de medición restringido, con una ∆χ2 no 
significativa y una ∆CFI  positiva. La PIE (ver Tabla 4, Mo-
delo 3a) muestra una reducción en el ajuste, lo que sugiere 
cambios en las restricciones de las rutas. El test de Lagrange 
reveló diferencias significativas entre los grupos en la ruta de 

fatalismo (destino) a NSE, LM χ2 (gl= 9) = 6.05, p < .02 (ver 
Tabla 4, Modelo 3b), así como también en la ruta de emo-

ciones a rendimiento académico, LM χ2 (gl= 15) = 4.80, p < 
.05 (ver Tabla 4, Modelo 3c). Las rutas identificadas se pusie-
ron en libertad de manera secuencial (ver Tabla 4, Modelo 
3b y 3c). La prueba final de la invarianza fue excelente  y 
comparable con el modelo de medición con una diferencia 
no significativa, lo que indica que al liberar las rutas adiciona-
les se logró el ajuste adecuado (ver Figura 5).   

 
Tabla 4. Resumen del modelo para la prueba configuracional, de medición y la estructural de la invarianza de etnia. 

Modelos χ2 gl CFI RMSEA 90%IC Contraste ∆χ2 ∆gl ∆CFI 

Modelo 1 Configuracional 
Sin límites 

164.11 111 0.99 0.02 0.02-0.03 --- --- --- --- 

Modelo 2 Medición  
(Factores relacionados a etnia) 

167.60 118 0.99 0.02 0.02-0.03 2 vs. 1 3.50 7 0.00 

Modelo 3a Estructural 
(Con las 16 rutas estructurales) 

187.57 127 0.99 0.02 0.2-0.03 3a vs. 2 23.47* 16 0.00 

Modelo 3b Estructural 
(Con 15 rutas estructurales, se liberó NSE  Fat. Destino) 

181.38 126 0.99 0.02 0.01-0.03 3b vs. 2 17.27† 15 0.00 

Modelo 3c Estructural 
(Con 14 rutas estructurales, se liberó Emoción  Rendimiento) 

176.34 125 0.99 0.02 0.01-0.03 3c vs. 2 8.74 14 0.00 

* p < .05; † p < .1  

 

 
Figura 5. Modelo para Mapuche/(no-Mapuche). 

 

Discusión  
 
En términos generales los resultados de la investigación 
muestran que el fatalismo se relacionó de manera significati-
va con el nivel socioeconómico (NSE) de los participantes, 
aún cuando el origen étnico determina de manera importante 
la naturaleza de las relaciones entre fatalismo y las demás va-
riables del estudio. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que esto se da dentro del contexto de una sociedad en 
la que el NSE está significativamente relacionado con el ori-
gen étnico de las personas. Es decir, los Mapuche en Chile se 

encuentran primordialmente representados en el nivel socio-
económico más bajo, de lo cual se desprende la importancia 
de que la investigación comparativa entre individuos del gru-
po dominante y minorías étnicas no-dominantes tenga en 
cuenta la complejidad de la relación entre origen étnico y cla-
se social como determinantes del comportamiento. Lo que 
hace más interesantes aun los resultados de esta investigación 
en donde los Mapuche presentan un mayor NSE que los no 
Mapuche, esto quizas sea producto de que la muestra es en 
gran parte de niveles socioeonomicos más bajos de la región, 
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donde al contrastar ambos grupos los Mapuche se encuen-
tran favorecidos en cuanto a sus NSE.   

La relación entre NSE y fatalismo se hace aun más com-
pleja cuando se consideran los factores psicológicos, que de 
acuerdo al modelo teórico que guió la presente investigación, 
representan influencias más próximas al comportamiento. 
Por ejemplo, de acuerdo con los resultados los individuos 
con menor NSE presentan menor rendimiento académico. 
Sin embargo, el efecto del NSE sobre la conducta se da fun-
damentalmente por medio de su influencia en la variable cul-
tural “fatalismo” y los factores psicológicos que están más 
directamente relacionados con el rendimiento académico, lo 
que se cumple al poner a prueba el modelo. Sin embargo, la 
ruta directa observada en los resultados sugiere que además 
de este efecto hay aspectos relacionados con el NSE que 
afectan al rendimiento académico, independiente del rol de 
las variables culturales y psicológicas. 

En el caso de las mujeres, el vínculo directo de atribución 
al rendimiento académico está mediado por las emociones, 
relación considerablemente menor en los hombres. Esto es 
consistente con la literatura sobre culturas tradicionales en la 
que se observa una mayor expresión de sentimientos por 
parte de las mujeres (Brody & Hall, 2000; Alcalá et al., 2006; 
Inglés et al., 2011). Este tipo de observaciones son importan-
te desde una perspectiva tanto conceptual como aplicada, ya 
que según estos resultados, el trabajo o intervención con es-
tudiantes de distinto origen cultural debiera tomar en cuenta 
no solamente el origen étnico sino también el nivel NSE, gé-
nero, y probablemente otros factores poblacionales que pue-
den influir en el rendimiento académico o conductas simila-
res, ya sea directamente o por medio de su relación con los 
aspectos culturales y psicológicos más próximos al compor-
tamiento. 

Resulta altamente relevante conocer los aspectos cultura-
les y psicológicos que influencian la conducta de los jóvenes 
Mapuche, ya que éstos pueden determinar una situación de 
autoexclusión o desmedro en el logro académico. Ello no só-
lo incorpora nuevos antecedentes, sino que permite la gene-
ración de modelos explicativos a partir de los cuales se pue-
den diseñar estrategias de intervención más efectivas que 
ayuden a revertir las desigualidades en educación. Es impor-
tante tener en cuenta que el currículo educativo actual pone 
en desventaja a los estudiantes pertenecientes a un grupo ét-
nico minoritario, existiendo antecedentes de que los jóvenes 
indígenas que acceden a los liceos tienen dificultades de ajus-
te y presentan desventajas en la educación secundaria (Se-
púlveda, 2006; Enesco et al., 2011). Esto muestra una persis-
tencia en las diferencias educativas, reproduciendo las de-

sigualdades de las clases sociales, y dificultando una adecuada 
preparación para la educación superior.  

 

Conclusiones 
 
Podemos concluir que los resultados de este estudio ponen 
de manifiesto la idoneidad del modelo teórico y su utilidad 
para estudiar el rendimiento académico desde una perspecti-
va cultural, adaptado a una realidad socioeconómica de alta 
inestabilidad o impredictibilidad. Es importante tener en 
cuenta que en el presente estudio sólo se ha incluido y medi-
do el fatalismo, que aparece como una de las variables cultu-
rales que puede influir en el rendimiento académico, pero 
podrían existir otros factores poblacionales que jueguen un 
papel importante como antecedentes del rendimiento aca-
démico, como son el NSE o la etnicidad. Futuras investiga-
ciones podrían identificar y probar el efecto potencial de ta-
les variables culturales y sus orígenes poblacionales, ya sea 
NSE, etnia, religión o región tanto para Mapuche, como no-
Mapuche, hombres y mujeres. Es importante destacar que 
hay aspectos del fatalismo, como así también los factores 
cognitivos y emocionales, que operan de manera particular 
para Mapuche y no-Mapuche, hombres y mujeres. Por ejem-
plo, los mismos factores y la misma estructura de las relacio-
nes entre las variables predicen el rendimiento académico pa-
ra los dos grupos étnicos. No obstante hay algunos factores 
que influyen en el rendimiento académico de manera dife-
rente en estudiantes Mapuche y no-Mapuche, lo cual de-
muestra la importancia de que en investigaciones futuras se 
examine de manera sistemática el rol aparentemente mode-
rador que podría jugar el origen étnico. Esto podría implicar, 
por ejemplo, que aun cuando los niveles de pobreza o fata-
lismo sean los mismos para estudiantes Mapuche y no-
Mapuche, éstos podrían afectar de manera distinta a estu-
diantes de uno u otro grupo étnico. Lo mismo podría ocurrir 
en el caso de hombres y mujeres.   

Finalmente, entre las limitaciones del presente estudio, es 
importante destacar el hecho de que los participantes se au-
to-identificaron como Mapuche o no-Mapuche. Sería intere-
sante poder corroborar si el origen étnico proviene de ambos 
padres, como así también el nivel de identidad étnica que 
demuestran los participantes. Por último, algunas caracterís-
ticas de la muestra tienen que ver con el hecho que la mayo-
ría de los participantes pertenecen a un NSE medio-bajo, lo 
que limita las posibilidades de análisis. 
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