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RESUMEN

El objetivo de este estudio es construir y validar una escala de motivación académica en educación en línea en estudiantes universita-
rios. Participaron 500 estudiantes de una universidad pública, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico accidental, con 
un rango de edad de 18 a 56 años (Medad = 22.6, DE = 6.1). En el resultado del análisis factorial exploratorio se obtuvieron 30 ítems 
distribuidos en seis factores que evalúan motivación intrínseca al conocimiento, motivación intrínseca al logro, motivación extrínseca 
regulación identificada, motivación extrínseca regulación externa, motivación extrínseca regulación introyectada y amotivación; en 
conjunto explican 62% de la varianza con un alfa de Cronbach global de 0.84. La estructura de la escala se estableció mediante un 
análisis factorial confirmatorio, presentando un adecuado ajuste del modelo de seis factores (X2/gl = 2.86; CFI = 0.903; IFI = 0.904; 
SRMR = 0.067; RMSEA = 0.061). Se concluye que la escala obtenida tiene criterios psicométricos adecuados para evaluar la motiva-
ción académica en educación superior en línea.
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ABSTRACT

The objective of this study is to build and validate a scale of academic motivation in online education in university students. 500 
students from a public university participated, selected by accidental non-probabilistic sampling, with a age range of 18 to 56 years 
(Mage = 22.6, SD = 6.1). In the result of the exploratory factorial analysis, 30 items were obtained, distributed in six factors that 
evaluate intrinsic motivation to knowledge, intrinsic motivation to achievement, extrinsic motivation identified regulation, extrin-
sic motivation external regulation, extrinsic motivation introjected regulation and amotivation, together they explain 62% of the 
variance with a global Cronbach’s alpha of 0.84. The structure of the scale was confirmed by means of a confirmatory factorial 
analysis, presenting an adequate stability of the six-factor model (X2/gl = 2.86; CFI = 0.903; IFI = 0.904; SRMR = 0.067; RMSEA = 
0.061). It is concluded that the scale obtained has adequate psychometric criteria to assess academic motivation in online higher 
education. 
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Durante la pandemia por Covid-19 el sistema edu-
cativo mexicano migró de un modelo educativo 
presencial a un modelo de educación en línea y a 

distancia; esta estrategia permitió superar las restricciones 
temporales y espaciales del primero, favoreciendo la conti-
nuación de los ciclos escolares de todos los niveles educa-
tivos durante el periodo de confinamiento. En la educación 
superior esta medida afectó a un estimado de cuatro millo-
nes de estudiantes (Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior [ANUIES], 2020). De 
acuerdo con Sánchez et al. (2020), las universidades toma-
ron las medidas para acatar las indicaciones gubernamen-
tales, al tiempo que ofrecieron a profesores y estudiantes la 
infraestructura informática y tecnológica que les permitió 
continuar con sus actividades académicas a distancia.

Es necesario indicar que la educación en línea y a 
distancia ofrece ventajas, como la flexibilidad de hora-
rios y el acceso a través de diversos equipos electrónicos 
(Singh y Thurman, 2019); sin embargo, la desigualdad 
en el acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), los valores que se asocian a su uso 
y los factores políticos y económicos que inciden en su 
distribución (Lloyd, 2020) han generado un efecto nega-
tivo en el desempeño académico de los estudiantes en 
esta modalidad. En este sentido, se estima que 26.6% de 
los estudiantes con actividades virtuales tiene dificulta-
des con el acceso a internet y carece de equipo de cóm-
puto adecuado (Yela et al., 2021; Moreno et al., 2021), 
mientras que 27.3% manifiesta sentimientos de tristeza, 
frustración, irritabilidad, estrés, sobresaturación de tra-
bajo y falta de motivación (Yela et al., 2021). Respecto 
al tiempo que los estudiantes disponen para activida-
des académicas en línea, López-Ramírez y Rodríguez 
(2020) indican que éste se divide entre actividades del 
hogar y el cuidado de familiares.

Por otra parte, la sobrecarga cognitiva y la dificul-
tad percibida de las actividades escolares aumentan los 
niveles de ansiedad y disminuyen la motivación para 
aprender en entornos virtuales (Beltrán-Baquerizo et al., 
2020), generando que los estudiantes en educación en 
línea se caractericen por tener una actitud de indiferen-
cia académica (Estrada-Araoz et al., 2020). Así, la falta de 
motivación académica se ha identificado como un factor 
relacionado con el abandono escolar en estudiantes uni-
versitarios (Rump et al., 2017), lo cual ha representado un 
reto para las instituciones de educación superior, porque 
deben asegurar el objetivo que tienen de formar profesio-

nales con sentido crítico y con capacidad de analizar y 
atender los problemas sociales (Contreras, 2019).

Ahora bien, la motivación es una variable amplia-
mente estudiada en el campo de la Psicología Educativa, 
ya que influye en las conductas, pensamientos y afectos 
presentes en el desempeño académico, la preparación 
de exámenes y la asistencia a clases (Beltrán-Baqueri-
zo et al., 2020; Alnemare, 2020; Sölpük-Turhan, 2020); 
además, se ha reconocido por padres, profesores e in-
vestigadores, que es un factor primordial para lograr el 
rendimiento académico, en conjunto con otras varia-
bles, como las actitudes, aptitudes y las estrategias de 
aprendizaje (Kaplan y Maehr, 2006). La motivación aca-
démica se posiciona como uno de los mejores predicto-
res del éxito escolar logrado por el alumno, relacionada 
con sus reacciones afectivas, las estrategias de aprendi-
zaje utilizadas, el esfuerzo, la persistencia y la evalua-
ción de los resultados obtenidos (González, 2005).

Ya que la motivación hace referencia a la activación 
de la conducta y su dirección hacia una meta determina-
da, en el ámbito educativo, está asociada con las accio-
nes que favorecen el aprendizaje, como la participación 
en el aula, la elaboración de tareas, el uso de técnicas 
de estudio, promedio de calificaciones y el rendimiento 
académico (Amador et al., 2020). En particular, existen 
estudios que afirman que los elevados índices de motiva-
ción intrínseca y la ausencia de amotivación se relacio-
nan de manera positiva con altos niveles de rendimiento 
académico y aprendizaje en estudiantes universitarios 
(Malinauskas y Pozeriene, 2020; Usán y Salavera, 2018). 
La investigación de la motivación académica ha permi-
tido identificar que hay diferencias significativas en las 
trayectorias escolares de individuos con distintos niveles 
de motivación (Sölpük-Turhan, 2020).

Sin embargo, el estudio de la motivación se ha enfo-
cado en los aspectos cognitivos y en el interés por atender 
problemas motivacionales en distintos contextos, dejando 
de lado la compresión de los motivos psicológicos y los 
procesos que brindan significado a los estímulos (internos 
y externos) (Stover et al., 2017). Respecto a la motivación 
académica, las investigaciones se han hecho en su mayo-
ría con estudiantes de educación básica, prestando me-
nos interés a la educación superior (González, 2019).

Hoy, una de las teorías con mayor evidencia em-
pírica en el estudio de la motivación es la Teoría de la 
Autodeterminación (TA); dicha teoría sugiere que la com-
prensión de la motivación requiere considerar las necesi-
dades psicológicas innatas de competencia, autonomía y 
relación (Deci y Ryan, 2000), y afirma que las personas 
presentan una tendencia innata a autorrealizarse en el 
contexto social (Deci y Ryan, 1985). La TA distingue tres 
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dimensiones de motivación que están reguladas por los 
individuos de manera interna o externa (motivación in-
trínseca, motivación extrínseca y amotivación), las cuales 
se expresan a través de un continuum que es mediado por 
el grado de autodeterminación para regular el comporta-
miento (Ryan y Deci, 2000). En cuanto a la motivación 
intrínseca, se refiere a la emisión de conductas por el pla-
cer natural que se deriva de ellas y se considera la forma 
de conducta más autodeterminada; en lo que se refiere 
a la amotivación, se caracteriza por la percepción de in-
competencia y carencia de propósito, y se ubica en el ex-
tremo opuesto del continuum. Por último, la motivación 
extrínseca se asocia con la realización de actividades por 
un sentido de obligación o como medio para lograr un 
objetivo (Deci y Ryan, 1985) y se ubica en el continuum 
de autodeterminación entre la motivación intrínseca y la 
amotivación; esta dimensión se presenta en cuatro orien-
taciones, organizadas de acuerdo con el grado en que un 
individuo incluye a su identidad el valor social atribuido 
a una conducta (Deci y Ryan, 2000), éstas son la orienta-
ción externa (conductas para lograr recompensas), intro-
yectada (evitación de culpa), identificada (reconocimien-
to del valor social de la conducta) e integrada (conductas 
congruentes con los valores personales).

Es necesario destacar que en el ámbito educativo la 
motivación intrínseca se ha descrito a partir de tres dimen-
siones: 1) orientada hacia el conocimiento (placer por el 
aprendizaje); 2) hacia las experiencias estimulantes (com-
promiso por diversión y sensaciones positivas), y 3) hacia el 
logro (placer por el cumplimiento de metas); por lo contra-
rio, en el caso de la motivación extrínseca se ha excluido la 
orientación integrada (Vallerand et al., 1989).

Respecto a la evaluación de la motivación acadé-
mica, ésta se efectúa mediante escalas que miden distin-
tos componentes de la motivación en contextos de edu-
cación presencial; ejemplo de estos instrumentos son el 
Cuestionario para la Evaluación de Metas Académicas 
(CEMA) (Gaeta et al., 2015), el Motivated Strategies for 
Learning Questionnare (MSLQ) (Ramírez et al., 2013), 
la Escala de Motivación Situacional Académica (Bruno 
et al., 2020) y la Escala de Motivación de Logro Escolar 
(EME-E) (Becerra-González y Morales-Ballesteros, 2015). 
En general, estas escalas consideran ítems que evalúan 
los motivos relacionados con la asistencia a la escuela, 
como la EME-E integra la pregunta “¿Por qué motivos 
asistes a la escuela?”, mientras que la Escala de Moti-
vación Académica (EMA) (Stover et al., 2012) integra la 
pregunta “¿Por qué vas a la facultad?”, en ambos casos 
los reactivos hacen referencia sólo a las motivaciones 
académicas en el contexto educativo presencial.

Es importante mencionar que la evaluación de la mo-
tivación académica es contextual, por lo que se debe tener 
instrumentos adecuados a las características y situaciones 
que viven los estudiantes, como es el caso de la educación 
en línea. Las escalas descritas tienen adecuadas propieda-
des psicométricas; sin embargo se han creado y validado en 
distintas poblaciones de educación presencial, por lo que 
hoy son escasos los instrumentos para conocer el nivel de 
motivación académica en educación en línea, sobre todo 
en estudiantes universitarios. Por otro lado, teniendo en 
cuenta la relación de la motivación académica con el com-
portamiento y el desempeño de los estudiantes (Alnemare, 
2020), es indispensable tener escalas que permitan lograr 
una mayor comprensión de la manera en que la motivación 
influye en las trayectorias académicas de los estudiantes 
(Bruno et al., 2020).

Considerando la necesidad de tener instrumentos 
válidos y confiables para medir la motivación académica 
en contextos de educación en línea, el objetivo de este 
estudio es construir y validar una escala de motivación 
académica en educación en línea en estudiantes univer-
sitarios. El estudio se hizo en dos etapas, una diseñada 
para efectuar un análisis factorial exploratorio y otra para 
confirmar la estructura factorial de la escala obtenida.

Estudio 1

Método

Diseño
Estudio cuantitativo de tipo psicométrico, elaborado me-
diante un diseño no experimental, transversal.

Participantes
Colaboraron de manera voluntaria 500 estudiantes de una 
universidad pública, seleccionados por medio de un mues-
treo no probabilístico accidental, con una edad de 18 a 
56 años (Medad = 22.6, DE = 6.1), de los cuales 73.6% se 
identificaron como mujeres. Respecto al lugar de residen-
cia, 50.8% radicaban en Ciudad de México y 49.2% en el 
Estado de México. Como criterio de inclusión se consideró 
desarrollar actividades académicas en línea y responder el 
cuestionario en su totalidad. Como criterio de exclusión se 
consideró no responder la escala por completo.

Instrumento
Uno de los procedimientos ampliamente utilizados en la 
construcción de instrumentos psicométricos es la adecua-
ción de ítems de distintas escalas que reúnen los requisitos 
para ser utilizados en nuevas investigaciones (Trianes-To-
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rres et al., 2005). Para la construcción de la escala se hizo 
un análisis de los instrumentos diseñados para evaluar la 
motivación académica en estudiantes de distintos niveles 
académicos (Martín-Albo et al., 2009; Becerra-González 
y Morales-Ballesteros, 2015; Núñez et al., 2013), con los 
cuales se creó un banco de 50 ítems resultado del acuerdo 
entre investigadores expertos en creación de instrumentos 
psicométricos. Los ítems se ajustaron de acuerdo con las 
características y condiciones de la educación en línea y se 
diseñaron con un formato de respuesta tipo Likert de cinco 
puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, a 5 = Totalmente de 
acuerdo). Los ítems se clasificaron acorde con las dimensio-
nes de la TA (Ryan y Deci, 2000; Vallerand et al., 1989).

Procedimiento
Los instrumentos fueron aplicados de manera virtual con 
un formulario de Google Forms. En el formulario se in-
tegró un consentimiento informado y las instrucciones 
requeridas para responder; además se indicó que la cola-
boración era voluntaria y anónima, garantizando la con-
fidencialidad de la información recolectada. La investi-
gación se efectuó siguiendo las normas del Código Ético 
el Psicólogo (Sociedad Mexicana de Psicología, 2010). 
Con los datos reunidos se diseñó una base de datos en el 
paquete estadístico SPSS versión 19 para su análisis.

Análisis estadísticos
Para lograr el objetivo del estudio 1 se hizo un análisis 
factorial exploratorio de componentes principales con 
rotación ortogonal.

Resultados
Mediante una distribución de frecuencias se comprobó 
que el número de opciones de respuesta de cada ítem 
fuera adecuado, verificando que las frecuencias de las 
opciones no mostraran valores iguales a cero. Se obtu-
vo la asimetría y curtosis de cada reactivo considerando 
como criterio los valores ±1.5 (Pérez y Medrano, 2010); 
en este paso se eliminaron tres ítems (3, 7 y 36). Con el 
propósito de confirmar la discriminación de los ítems 
entre puntajes mínimos y máximos, se hizo una prue-
ba t de Student para grupos independientes; todos los 
ítems presentaron una significancia menor a 0.05, por 
tanto ningún ítem fue excluido en este paso. Se obtuvo 
la correlación ítem escala total; las correlaciones fueron 
significativas, de 0.16 a 0.49. Como siguiente paso se 
hizo un análisis factorial exploratorio de componentes 
principales con rotación ortogonal (varimax) para obte-
ner el porcentaje de varianza explicada de la escala y 
el número de factores que la integran (Brown, 2006).

Resultado del análisis se encontró que la medida de la 
adecuación del tamaño de muestra Kaiser-Meyer-Olkin fue 
apropiada (KMO = 0.922); asimismo, la prueba de esferici-
dad de Bartlett’s fue significativa (X2 = 7463.16, gl = 435, 
p < 0.000). 30 ítems se agruparon en seis dimensiones con 
pesos factoriales superiores a 0.40. El primer factor contiene 
los ítems 42, 44, 43, 5, 10, 50, 1, 14, 40 y 32; se denominó 
Motivación Intrínseca al Conocimiento (MIC). El segundo 
factor contiene los ítems 29, 34, 30, 35, 41, 28 y se nombró 
Motivación Intrínseca al Logro (MIL); el tercer factor contie-
ne los ítems 13, 9, 17 y 15, y se denominó Motivación Ex-
trínseca Regulación Identificada (MERI); el cuarto factor se 
conformó de los ítems 24, 25, 37 y 39, y se nombró Motiva-
ción Extrínseca Regulación Externa (MERE); el quinto factor 
se denominó amotivación y se integró de los ítems 18, 31 y 
6; el último factor integró los ítems 47, 48, 49, y se nombró 
Motivación Extrínseca Regulación Introyectada (MERIN). En 
conjunto, las seis dimensiones explican 62% de la varianza 
total de la motivación académica en educación en línea. 
Para cada factor se obtuvo la media, desviación estándar 
y la consistencia interna por medio del coeficiente alfa de 
Cronbach (tabla 1). La escala tiene una consistencia interna 
total de α = 0.84. En la tabla 2 se presentan las correlacio-
nes entre los factores que componen la escala.

Tabla 1
Análisis factorial de la escala de motivación académica en 
educación en línea

ÍtEms F1 F2 F3 F4 F5 F6
Ítem 42 0.857      

Ítem 44 0.828      

Ítem 43 0.797      

Ítem 5 0.762      

Ítem 10 0.749      

Ítem 50 0.738      

Ítem 1 0.712      

Ítem 14 0.684      

Ítem 40 0.656      

Ítem 32 0.655      

Ítem 29  0.825     

Ítem 34  0.767     

Ítem 30  0.744     

Ítem 35  0.723     

Ítem 41  0.583     

Ítem 28  0.566     
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ÍtEms F1 F2 F3 F4 F5 F6
Ítem 13   0.741    

Ítem 9   0.65    

Ítem 17   0.601    

Ítem 15   0.569    

Ítem 25    0.786   

Ítem 24    0.776   

Ítem 37    0.618   

Ítem 39    0.415   

Ítem 18     0.779  

Ítem 31     0.778  

Ítem 6     0.631  

Ítem 47      0.812

Ítem 48      0.695

Ítem 49      0.533

Varianza 
explicada 22.95 11.57 7.33 7.2 6.56 5.8

Alfa de 
Cronbach 0.94 0.84 0.7 0.65 0.76 0.66

Media 3.42 4.31 3.94 3.76 2.78 4.13

Desviación 
estándar 0.84 0.56 0.73 0.7 1.03 0.69

Tabla 2
Correlaciones de los factores de la escala de motivación aca-
démica en educación en línea

FactorEs mic miL mEri mErE mEriN amotivacióN

MIC - .428** .503** 0.039 .190** -.550**

MIL - .375** .248** .492** -.375**

MERI - .339** .320** -.231**

MERE - .372** .146**

MERIN - -.113*

Amotivación -
Nota: MIC= Motivación Intrínseca al Conocimiento; MIL= 
Motivación Intrínseca al Logro; MERI= Motivación Extrínseca 
Regulación Identificada; MERE= Motivación Extrínseca Regulación 
Externa; MERIN= Motivación Extrínseca Regulación Introyectada 
*P<.05, **P<.01

Los seis factores conseguidos en el análisis facto-
rial exploratorio se describen de la siguiente manera. 1) 
MIC: conductas orientadas por el placer de aprender; 2) 
MIL: satisfacción por cumplir metas y propósitos perso-
nales; 3) MERI: conductas congruentes con los valores 
personales; 4) MERE: conductas dirigidas a la búsqueda 
de recompensas o evitación de castigos; 5) amotivación: 

ausencia de motivación académica, y 6) MERIN: con-
ductas dirigidas a enaltecer el ego y evitar la culpa.

Estudio 2
Con la finalidad de corroborar la estructura factorial de la 
escala obtenida en el estudio 1 se aplicó el instrumento 
a una muestra distinta para conocer si el modelo de seis 
factores presenta un ajuste apropiado y consistente.

Método

Diseño
Estudio cuantitativo de tipo psicométrico, elaborado con 
un diseño no experimental, transversal.

Participantes
De manera voluntaria colaboraron 300 estudiantes de 
una universidad pública con una edad de 18 a 35 años 
(Medad = 21.81, DE = 3.58), de los cuales 68.1% se 
identificaron como mujeres. 52.2% radicaban en Ciu-
dad de México y el resto en el Estado de México. Todos 
los participantes desarrollaban actividades académicas 
en línea. En esta fase se consideraron los criterios de 
inclusión y exclusión detallados en el estudio 1.

Instrumentos
Escala de motivación académica en educación en línea (EMAEL), 
conformada por 30 reactivos, descrita en el estudio 1.

Procedimiento
Al igual que en el estudio 1, la escala se distribuyó me-
diante un formulario de Google Forms; éste integró un 
consentimiento informado e instrucciones requeridas 
para responderlo. Se indicó que la participación era vo-
luntaria y anónima, garantizando la confidencialidad de 
los datos recopilados. También se siguieron los mismos 
lineamientos éticos que en el estudio 1. Los datos reuni-
dos se analizaron con el programa AMOS versión 19.

Análisis estadísticos
Para lograr el objetivo del estudio 2 se hizo un análisis factorial 
confirmatorio con el método de máxima verosimilitud.

Resultados
La estructura factorial de la escala se confirmó mediante un 
análisis factorial confirmatorio, en el cual se utilizó el mé-
todo de máxima verosimilitud. Se utilizaron los índices de 
bondad de ajuste propuestos por Hu y Bentler (1999) y Kline 
(2005): el índice de ajuste comparativo (CFI) y el índice de 
ajuste incremental (IFI); en ambos índices el valor esperado 
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debe ser ≥ 0.90 para un ajuste adecuado; también se consi-
deró el residual cuadrático estandarizado (SRMR) y el índice 
de aproximación de la raíz de cuadrados medios del error 
(RMSEA); en estos índices se espera que el valor obtenido 
sea ≤ 0.08 para aceptar el modelo. Asimismo, se consideró 
la relación entre chi-cuadrado y los grados de libertad (X2/gl) 
con el objetivo de disminuir la sensibilidad del modelo de 
chi-cuadrado al tamaño de la muestra (Kline, 2005). Para lo-
grar un ajuste adecuado del modelo se eliminaron dos ítems 
(43 y 39). De acuerdo con Brown (2006) los resultados obte-
nidos (X2/gl = 2.86; CFI = 0.903; IFI = 0.904; SRMR = 0.067; 
RMSEA = 0.061) indican un ajuste adecuado del modelo de 
seis dimensiones (figura 1).

Figura 1
Modelo estructural confirmatorio de la EMAEL
Nota: F1= Motivación Intrínseca al Conocimiento; F2=Moti-
vación Intrínseca al Logro; F3= Motivación Extrínseca Regula-
ción Identificada; F4= Motivación Extrínseca Regulación Exter-
na; F5= Amotivación; F6=Motivación Extrínseca Regulación 
Introyectada.

discusióN

El objetivo de la presente investigación es construir y va-
lidar una escala de motivación académica en educación 
en línea en estudiantes universitarios. En relación con la 
estructura factorial conseguida, los resultados indican que 
la escala se conforma de seis dimensiones (dos orientadas 
a la motivación intrínseca [MIC, MIL], tres orientadas a la 
motivación extrínseca [MERI, MERE y MERIN] y una que 
expresa la falta de motivación [amotivación]).

El factor MIC integró reactivos que hacen referencia 
al interés y placer por obtener nuevos conocimientos y 
aprendizajes académicos; es el factor que obtuvo el ma-
yor índice de consistencia interna (a = 0.94), mientras 
que MIL agrupó reactivos relacionados con la satisfac-

ción y el gusto por lograr objetivos académicos. Las dos 
dimensiones que se orientan a la dirección intrínseca 
integran reactivos que hacen referencia a las motivacio-
nes basadas en factores internos, entre ellos necesidades 
psicológicas de logro académico, desarrollo profesional 
y satisfacción personal por el desempeño escolar; en 
este aspecto, la motivación intrínseca en educación en 
línea se reconoce como el impulso de realizar una ac-
ción por el placer o la complacencia que deriva de ella 
(Deci y Ryan, 1985; Bruno et al., 2020). Respecto a los 
factores que integran la motivación extrínseca, el factor 
MERI incluye ítems asociados al valor implícito de un 
comportamiento académico, MERE integra ítems rela-
cionados con conductas que se efectúan para satisfacer 
una demanda externa y MERIN se compone de ítems 
asociados a la evitación de malestar y la satisfacción 
personal; en particular, en estas dimensiones el com-
portamiento tiene significado porque está dirigido a un 
objetivo (Usán y Salavera, 2018). El factor amotivación 
se caracteriza por integrar ítems asociados a la falta de 
interés y motivación para estudiar en línea.

Conviene subrayar que los ítems de las seis dimen-
siones presentaron pesos factoriales significativos y de 
magnitud apropiada, cumpliendo el criterio de cargas 
factoriales mayores a λ = 0.40 (MacCallum et al., 1999), 
ratificando la estructura de seis factores.

Es importante indicar que la escala no integra la di-
mensión de motivación intrínseca a las experiencias esti-
mulantes descrita en la literatura (Vallerand et al., 1989), 
la cual se caracteriza por la búsqueda de actividades 
para divertirse o experimentar sensaciones intelectuales 
o sensoriales placenteras (Stover et al., 2012). Este resul-
tado coincide con lo reportado por Becerra-González y 
Morales-Ballesteros, (2015), quienes al validar la EME-E 
en alumnos de bachillerato no identificaron esta dimen-
sión en la solución factorial obtenida. Una probable hi-
pótesis de este hallazgo es el efecto de las limitaciones 
de la educación en línea para desarrollar actividades 
prácticas, como trabajo en laboratorios o prácticas de 
campo (experiencias estimulantes), lo que generó que 
durante la pandémica por Covid-19 los estudiantes pre-
sentaron mayor rendimiento en asignaturas teóricas que 
en asignaturas prácticas (Flores et al., 2021).

Estudios recientes han encontrado soluciones fac-
toriales distintas a la reportada en este estudio; en la 
investigación de Kapp et al. (2020) en estudiantes uni-
versitarios se encontró una solución factorial de tres 
dimensiones, mientras que en profesores de formación 
inicial se han reportado ocho dimensiones (Burgueño et 
al., 2017); estos hallazgos confirman la influencia del 
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contexto escolar en el número de dimensiones que com-
ponen la motivación académica.

En cuanto a la estructura factorial de la escala, las 
dimensiones MIC y MIL presentaron correlaciones nega-
tivas con amotivación (de r = −0.55 a r = −0.37, p < 0.01) 
y correlaciones positivas con MERI, MERE y MERIN (de 
r = 0.19 a r = 0.50, p < 0.01); estos hallazgos respaldan 
la existencia de tres tipos de motivación (intrínseca, ex-
trínseca y amotivación) situados en el curso de un con-
tinuum regulado por grado de autodeterminación para 
ejecutar las conductas (Ryan y Deci, 2000; Vallerand et 
al., 1989 ), corroborando los resultados de investigacio-
nes actuales que han confirmado el modelo teórico de la 
TA A(Al Ansari et al., 2021; Kapp et al., 2020).

Referente a la consistencia interna, la escala glo-
bal presentó un valor aceptable de alfa de Cronbach (α 
= 0.84.), encontrándose dentro del intervalo esperado 
para una escala (≥ 0.70) (Taber, 2018). En las dimensio-
nes que integran el instrumento la consistencia interna 
varía de 0.94 a 0.65; siendo MERE (α = 0.65) y MERIN 
(α = 0. 66) las dimensiones que presentan menores índi-
ces de alfa de Cronbach. Es probable que estos valores 
sean efecto del número de ítems que integran cada di-
mensión (Prieto y Delgado, 2010); es necesario destacar 
que al tratarse de la consistencia de las subescalas, estos 
valores se estiman adecuados (Furr, 2021).

No obstante, aunque se ha reportado un predomi-
nio de la motivación intrínseca al conocimiento en es-
tudiantes universitarios (Stover et al., 2012), los índices 
obtenidos en la escala reflejan que en la muestra de es-
tudio predomina la motivación intrínseca orientada al 
logro (M = 4.31, DE = 0.56), seguida de la motivación 
extrínseca en su dimensión dirigida a la regulación intro-
yectada (M = 4.13, DE = 0.69); estos resultados son co-
herentes con las características de la educación virtual, 
la cual requiere mayor autorregulación e independencia 
del alumno, y además confirman que las dimensiones 
de la motivación intrínseca y extrínseca varían según la 
formación académica (Maurer et al., 2013).

coNcLusioNEs

Los resultados del estudio cumplen con el objetivo propues-
to: la escala obtenida tiene criterios psicométricos adecua-
dos para medir la motivación académica en educación en 
línea en estudiantes universitarios de Ciudad de México.

Se identifican dos limitaciones relevantes en esta in-
vestigación: la primera se relaciona con la diferencia en 
la proporción entre mujeres y hombres, condición que 
no permitió elaborar un análisis estadístico para indagar 
la capacidad de discriminación de la escala utilizando 

la variable sexo como criterio de agrupación; la segunda 
limitación se relaciona con la procedencia de los estu-
diantes, en este caso todos pertenecen a la misma zona 
geográfica, por tanto es recomendable generalizar los re-
sultados con cautela. Se sugiere que en futuros estudios 
se utilice una muestra más heterogénea, con estudian-
tes de distintas zonas geográficas del país y con mayor 
equivalencia por sexo, de modo que se pueda determinar 
si la estructura factorial de la escala permanece estable 
en ambas variables. Se recomienda conocer si la escala 
obtenida presenta correlaciones significativas con otras 
variables de motivación académica como rendimiento 
escolar. En cambio, se identifica como fortaleza de la in-
vestigación la colaboración de una muestra representati-
va de estudiantes universitarios en educación en línea.

Por último, la escala obtenida puede ser utilizada para 
conseguir una medición válida y confiable de los motivos 
académicos de los estudiantes en educación en línea, re-
curso indispensable en el diseño de programas preventivos 
de abandono y rezago escolar en educación superior.
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dimENsióN cuaLitativa

Revisor 1 Revisor 2

Mabel Goretty Chala Trujillo Aleida Isela Rubiños Martínez

Título/Autoría

El título cumple con los criterios establecidos, siendo cla-
ro, concreto y explicativo.

El título es correcto, sin embargo en las palabras clave se 
sugiere colocar educación en línea y no solo educación

Resumen

El resumen permite conocer los ejes del estudio, dando 
claridad en el propósito, método y resultados. Se enun-
cian cuatro palabras clave.

Revisar que el objetivo señalado en el resumen y en el 
cuerpo del trabajo coincidan; acortar a 150 palabras, esta-
blecer las 5 palabras clave y que éstas reflejen la población 
así como el tipo de educación.

Próposito del Estudio

El propósito del estudio, es claro coherente con la me-
todología y se expresa su logro en los resultados.

El propósito de estudio se infiere, se menciona el obje-
tivo pero no queda claro si se construirá y validará la 
escala (mencionado en el resumen) o si se conocerán 
las propiedades psicométricas de una escala -existente- 
(mencionado en el cuerpo del trabajo). No hay pregun-
tas de investigación, aunque también se pueden inferir 
dentro del texto.

Introducción

La introducción presenta todos los elementos necesarios 
para ubicarse en el tema, el propósito, las variables, vincu-
lada con soporte teórico pertinente. Se deja claro el qué y 
el para qué del estudio, articulado a situaciones y necesi-
dades actuales que hacen el estudio pertinente y adecuado.

Atender lo mencionado anteriormente para que las hi-
pótesis no se infieran y se identifiquen con claridad

Método

El método se describe de manera clara, ordenada y 
coherente. En cuanto a los aspectos éticos, aunque se 
describe la inclusión del consentimiento informado, no 
hay constancias de revisión por comité de ética ni se 
describe el tipo de riesgo para los participantes en el 
estudio. Se menciona el manejo de la confidencialidad 
y el anonimato.

Únicamente corroborar lo de las hipótesis para que que-
den claramente establecidas
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Revisor 1 Revisor 2
Resultados

Se presentan los resultados de manera clara, con apoyo de 
tablas y gráficas que facilitan la comprensión de los mis-
mos. Los resultados visibilizan la calidad del proceso y los 
aportes que brinda el estudio.

Mismo comentario de la sección anterior

Discusión

La discusión es clara, deja ver lo que se logró con el es-
tudio para luego dar soporte teórico pertinente. El esti-
lo utilizado es coherente con el documento en general.

sin comentarios

Conclusiones

Las conclusiones van al punto, señalan el logro del propó-
sito del estudio. Revisar que el objetivo en el trabajo sea el mismo

Referencias

Las referencias son adecuadas, cumplen con el manual 
estilo APA. Sin comentarios
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