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Resumen 

La motivación es un factor que se encuentra inmerso en el desempeño académico 

de los estudiantes, por lo que, a lo largo de su experiencia académica, 

experimentan la motivación en distintos niveles. Esta investigación tuvo como 

objetivo analizar el impacto de la motivación en el desempeño académico de los 

estudiantes de la Universidad Ecotec en el año 2023 a través de un alcance 

explicativo para conocer los factores que influyen en la obtención de logros 

académicos. Se utilizaron dos escalas de tipo Likert, la Escala de Motivación 

Académica (EMA) y la Escala de Rendimiento Académico Universitario (RAU). Por 

medio de un análisis estadístico de Correlación de Pearson se demostró que la 

motivación y el desempeño académico tiene una relación significativa positiva de p 

<.05. Los resultados en esta investigación demostraron que los estudiantes 

presentan distintos tipos de motivación, los cuales se verán reflejados en su 

rendimiento académico. Finalmente se llegó a la conclusión de que es necesario 

tener una muestra más amplia para profundizar la investigación en el contexto 

nacional. 

 

Palabras claves: Motivación, Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca, 

Desmotivación, Desempeño Académico. 

  



 

 

Abstract 

Motivation is a factor that is immersed in the academic performance of students; 

therefore, throughout their academic experience, they experience motivation at 

different levels. This research aimed to analyze the impact of motivation on the 

academic performance of Ecotec University students in the year 2023 through an 

explanatory scope to know the factors that influence academic achievement. Two 

Likert-type scales were used, the Academic Motivation Scale (EMA) and the 

University Academic Achievement Scale (RAU). By means of Pearson Correlation 

statistical analysis, it was shown that motivation and academic performance has a 

positive significant relationship of p <.05. The results in this research showed that 

students present different types of motivation, which will be reflected in their 

academic performance. Finally, it was concluded that it is necessary to have a larger 

sample to deepen the research in the national context. 

 

Key words: Motivation, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Demotivation, 

Academic Performance. 
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Introducción 

 

El acceso a la educación de tercer nivel contribuye directamente a la sociedad con 

el aumento del capital humano en las distintas plazas de empleo de un país, 

mejorando la calidad de vida de los estudiantes universitarios y su entorno (Valero 

& Van Reenen, 2019). Las universidades tienen el deber de desarrollar 

competencias para la rápida inserción de los estudiantes al mercado laboral, por lo 

que se pretende mejorar la calidad de la enseñanza y reorganización de sus 

procesos (Delgado,2020). 

Históricamente, en América Latina, la educación superior constituye un tema 

controversial, el cual se ha visto afectado por la desigualdad de recursos, la 

injusticia social y la precarización de servicios (Condor Bermeo, 2017). En Ecuador, 

la Constitución del 2008 tomó como punto de partida crear una nueva Ley Orgánica 

de Educación Superior que tuvo como objetivo principal: el derecho a una 

educación superior de calidad, misma que será accesible por medio del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión, organismo encargado de democratizar la 

educación superior (Medina et al., 2021). 

Dentro de la comunidad universitaria se identificaron distintos factores que inciden 

en el desempeño académico de los estudiantes, tomando en consideración temas 

como: falta de interés, relaciones interpersonales desfavorables, limitado 

reconocimiento de pares, expectativas académicas, motivación intrínseca y 

motivación extrínseca (Cajas Bravo et al., 2020). La integración de estos factores 

puede resultar en el éxito o fracaso de la formación académica de los estudiantes, 

desencadenando otras problemáticas psicosociales como; abandono de la carrera 

profesional, desestabilización emocional, ansiedad, estrés y depresión (Contreras 

et al., 2008). 

La motivación y el desempeño académico son conceptos que deben ser estudiados 

en conjunto ya que existen en función del otro, pues la motivación es el factor 

principal para la obtención de un logro en el que; la orientación enfocada al 
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esfuerzo, la satisfacción personal y la valoración positiva de una tarea marcan un 

antes y después en el rendimiento académico de los estudiantes (Montes Pérez, 

2020). 

Por otro lado, el desempeño académico es un proceso en el cual los estudiantes 

intentan poner en práctica lo aprendido, perciben estos esfuerzos como logros 

futuros que se evidencian en una puntuación. Resulta de la motivación y como este 

es un fiel indicador de eficiencia y eficacia en el historial académico de los 

estudiantes (Besserra-Lagos et al., 2018). 

Estudios realizados a 521 estudiantes de una universidad privada de Río de 

Janeiro, Brasil reflejan que variables psicológicas como la motivación, representan 

el 12% de impacto en el rendimiento académico, los alumnos motivados 

extrínsecamente tienden a obtener un mejor desempeño, debido a la necesidad de 

reconocimiento entre pares (Casiraghi et al., 2022). 

De igual manera, estudios realizados en México a estudiantes universitarios de 

carrera de contador público, muestran que existe influencia de variables 

psicosociales en el desempeño académico, por lo que, alumnos que se perciben 

desmotivados, con baja autoestima y con una valoración negativa de autoconcepto, 

son propensos a obtener un bajo rendimiento académico (Pendones Fernández et 

al., 2021). 

La finalidad de este trabajo de investigación es conocer cómo son percibidas las 

variables de motivación y rendimiento académico dentro de una comunidad 

universitaria, que pueda contribuir en la construcción de conocimientos en el área 

de la psicología y destacar su importancia; ya que estas variables se encuentran 

de manera permanente en el proceso de formación profesional. 

A partir de lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede encontrar una relación 

directa entre las variables psicológicas y cómo una actúa con respecto a la otra.  De 

tal modo que se plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera influye la 

motivación en el desempeño académico de los estudiantes? Los resultados de esta 

investigación serán obtenidos por medio de un análisis estadístico. 
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Objetivo general 

 

Analizar el impacto de la motivación en el desempeño académico de los estudiantes 

de la Universidad Ecotec 2023 a través de un alcance explicativo para conocer los 

factores que influyen en la obtención de logros académicos. 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Establecer un marco teórico en base a la literatura revisada para sustentar 

la investigación. 

 Identificar los factores que inciden en la motivación de los estudiantes de la 

Universidad Ecotec. 

 Evaluar la motivación y el desempeño académico de los estudiantes, 

mediante la aplicación de instrumentos psicológicos. 

 

  



 

4 
 

Primera parte: Revisión de la Literatura 

Primera Variable: Motivación 

Teoría motivacional de Abraham Maslow 

 

Desde una perspectiva histórica, el ser humano está hecho de necesidades que 

buscan ser satisfechas, en la medida que estas se presenten a lo largo de su 

desarrollo evolutivo se irán transformando en una jerarquía. En el campo de la 

psicología humanista, se estudian los procesos que hacen posible que las 

potencialidades personales puedan convertirse en proyectos de autorrealización 

(González, 2019). 

Una de las teorías que explica como la motivación se encuentra presente en la vida 

del hombre es la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, propone que el 

ser humano actúa en función de una jerarquía, la cual busca abarcar todas sus 

necesidades (Huilcapi Masacon et al., 2017). Esta teoría emplea una pirámide para 

ejemplificar dicha jerarquía, la cual será explicada más adelante. 

Este orden jerárquico pretende establecer las necesidades mas primitivas del 

hombre hasta aquellas que son denominadas necesidades superiores. Esta 

pirámide presenta cinco niveles. En el primer nivel se encuentran las necesidades 

fisiológicas, como: alimentación, necesidad de dormir, homeostasis. Después se 

encuentra el segundo nivel, necesidad de seguridad, esta etapa se encarga de 

satisfacer las necesidades de protección y seguridad en los distintos roles que 

desempeñan las personas, como: seguridad laboral, familiar, salud. En el tercer 

nivel se encuentran las necesidades sociales, abordan el factor principal de la 

esencia humana, cumplir con el sentido de pertenencia, aceptación y relaciones. 

En el cuarto nivel se encuentra la necesidad de autoestima, la cual se satisface 

cuando se tiene reconocimiento, afecto y confianza. En ultimo lugar se encuentra 

el quinto nivel, la necesidad de autorrealización, en esta etapa las personas sienten 

que han logrado todos sus objetivos y han sido capaces de demostrar sus destrezas 

(Madero Gómez, 2023). 
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Concepto de motivación 

 
Desde una perspectiva histórica, las teorías sobre la motivación están directamente 

vinculadas a enfoques conductistas y cognitivistas, el aporte de estas corrientes y 

sus estudios dirigidos a conocer los procesos que intervienen en el aprendizaje de 

los humanos, se han destacado por establecer la relación entre motivación y 

aprendizaje (Tolman, 2022). 

Etimológicamente, la palabra motivación, es la unión entre motivo y acción, por lo 

que se puede definir a la motivación como la fuerza impulsora que le permite al ser 

humano lograr sus objetivos, de igual manera, la motivación comprende una 

integración de distintos aspectos de la vida de una persona, tales como: relación 

con los demás, trabajo, estudios (Llanga Vargas et al., 2019). 

La motivación es un factor multidimensional, ya que es compuesta por la motivación 

intrínseca, motivación extrínseca, el valor que asignamos a las tareas, la auto 

eficiencia, autorregulación y una actitud positiva ante una tarea. Es así que la 

motivación contribuye en el desarrollo de capacidades y destrezas del ser humano, 

sirve de estímulo para la obtención de logros (Rivera et al., 2020). 

Desde una perspectiva conductista, la motivación se entiende como un 

comportamiento motivado por un estímulo, de esta manera los humanos son 

susceptibles a moverse por conseguirlo, independientemente de que necesidad 

tenga cada individuo. Como parte de la naturaleza humana, el origen de la 

motivación yace de una necesidad innata o adquirida (Palma Carrillo, 2000). 

La motivación como constructo, es únicamente observable por medio de respuestas 

externas, pues se trata de una teoría hipotética y dinámica, que responde a una 

acción, estas respuestas se generan a partir de una necesidad persistente que 

busca ser satisfecha para sentirse autorrealizado en cualquier sea el ámbito en el 

que se desarrolle el individuo (Jiménez Reyes et al., 2019). 

 

Causas de la motivación 

 

La motivación no solo aparece por una necesidad atribuida al sujeto, se trata de 

una interacción en la que se encuentra presente una persona y el contexto en el 

que se desenvuelve. Se produce en las percepciones y en las respuestas 
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involuntarias que un estimulo pueda provocar en una persona, como estimulo se 

puede definir una emoción, un deseo o una meta (Vázquez Toledo et al., 2021). 

Uno de los principales factores que desempeñan la tarea de activar la motivación 

es la exigencia y complejidad de una tarea especifica, mientras los niveles de 

exigencia sean altos lo mas probable es que la motivación se eleve, observándose 

en un mayor rendimiento y deseo por cumplir, la intensidad en la que se desea 

completar dicha tarea se refleja en la energía que se utiliza (Palmero et al., 2008). 

Importancia de la motivación 

 

A pesar de los distintos enfoques que explican la importancia de la motivación en 

la vida del ser humano, se demuestra que la motivación se trata de un factor 

multidimensional, por la diversidad de experiencias y destrezas que se usan para 

dar solución a los problemas de forma creativa, esto con el objetivo de salir de la 

cotidianeidad (Hernández, 2019). 

 

Motivación extrínseca 

 
Se define como motivación extrínseca a la motivación impulsada por factores 

externos a la persona, implica mantener relaciones sociales y el reconocimiento 

entre pares o realizado por un experto, la motivación extrínseca se puede 

evidenciar en elogios o en objetos tangibles como los premios y recompensas. La 

motivación extrínseca esta directamente vinculada con la jerarquía de necesidades 

de Abraham Maslow, en este tipo de motivación se espera satisfacer necesidades 

sociales como: alcanzar un estatus y mantener una posición de seguridad laboral 

(Farfán & Vergaray, 2022). 

 
Motivación intrínseca 
 
La motivación intrínseca se refiere a la motivación que impulsa al hombre para que 

realice una actividad por si mismo, se desarrolla a partir de percepción que se tiene 

la autonomía y el placer, en este tipo de motivación no se espera algún tipo de 

recompensa, se actúa de forma independiente con el objetivo de despertar 

emociones propias, se encuentra vinculada a la autorrealización y el éxito (Ching & 

Badilla, 2021). 
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Motivación en el aprendizaje 

 
Cuando se habla de la motivación en el ámbito educativo, esta es definida como la 

disposición que presenta el estudiante ante la posibilidad de aprender nuevos 

conocimientos, aplicarlos y llegar a crear su propio aprendizaje. La construcción de 

nuevos conocimientos en la institución educativa permite al estudiante crear un 

aprendizaje significativo (Rivera et al., 2020). 

La predisposición y las actitudes hacia el aprendizaje hace posible que los 

estudiantes puedan desenvolverse con naturalidad y disfruten de las dinámicas en 

el salón de clase, la percepción que tiene hacia el logro, fracaso y las dificultades 

que se presentan a lo largo de sus experiencias académicas darán como resultado 

una mayor motivación hacia el aprendizaje (Rivas Alvarado & Avilés Marxelly, 

2020). 

Desmotivación 

También conocida como amotivacion, es un fenómeno que se encuentra 

evidenciado en su mayoría en las aulas de clase, la desmotivación hace referencia 

a la ausencia de motivación, es decir, la perdida del impulso que nos mueve a 

realizar una actividad en específico. La desmotivación académica se puede 

presentar por una causa especifica o varias que hacen que el alumnado se vea 

inmerso en obstáculos para alcanzar sus objetivos, es así que la desmotivación 

puede ser perjudicial para su desarrollo en la institución académica que se 

encuentre (Téllez Veranes, 2023). 

La desmotivación es uno de las principales causas por la que se la deserción 

académica de estudiantes, por lo que a pesar de los esfuerzos que realizan las 

instituciones de educación superior tales como: financiamiento de las carreras, 

becas estudiantiles, capacitación del área docente y programas de pensiones 

diferenciadas, muchos estudiantes optan por el abandono de sus estudios (Alvarez 

& Mercedes, 2021). 

Existen distintas limitaciones que tiene como resultado la aparición de la 

desmotivación en los alumnos, factores como la adaptación de estudios remotos 

debido al COVID, la competitividad en el campo laboral, las políticas sobre la 
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educación superior, la violencia y el desempleo, son solo algunos de los temas que 

hacen que los estudiantes tomen la decisión de abandonar sus estudios. El 

abandono de los estudios a causa de la desmotivación genera afectaciones 

emocionales como irritabilidad, estrés, ansiedad, depresión, también puede 

generar afectaciones físicas como cefaleas, tensión muscular, problemas 

estomacales (Villanueva et al., 2022). 

  

 

Segunda Variable: Desempeño académico 

 

Teoría socio-cognitiva de Zimmerman 

 

Es necesario comprender e identificar la problemática por la que se encuentran 

actualmente los estudiantes, no solo los estudiantes universitarios, sino toda 

persona que busca adquirir un aprendizaje autónomo. La organización y 

distribución de tareas, el balance entre el estudio y la vida personal, son algunos 

de los factores que han sido de gran importancia para impulsar estudios acerca del 

desempeño académico (Ornelas et al., 2012). 

Para desglosar dichos factores, es importante mencionar el aporte teórico de Barry 

J. Zimmerman en la psicología, su teoría socio cognitiva sobre las estrategias para 

la educación propone que el aprendizaje no es una cualidad que los estudiantes 

poseen, es una asociación selectiva de herramientas específicas para una tarea 

determinada, este proceso se conoce como aprendizaje autorregulado (Santos 

Viveros, 2021). 

La fundamentación teórica del aprendizaje y la autorregulación toma relevancia en 

la década de los ochenta, a partir de su hallazgo ha sido un tema que buscaba 

dirigir la educación hacia la autonomía, es decir, que los estudiantes sean capaces 

de implementar una organización en sus actividades para mejorar su aprendizaje. 

En ese sentido, las actividades que se encuentran relacionadas son: la cognición, 

la conducta y la influencia del entorno en el que se desarrollan los alumnos 

(Quintanilla et al., 2023). 
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Para definir la autorregulación en el aprendizaje es necesario integrar variables 

como: el raciocinio, los sentimientos, la motivación y la intencionalidad para lograr 

los objetivos propuestos, pues estas variables funcionan de manera exitosa por 

medio del control. La capacidad de controlar los pensamientos, la conducta y las 

emociones hacen que los sujetos puedan proponer una meta y lograrla sin 

dificultades (Miná et al., 2021). 

La relación entre maestros y estudiantes juega un rol inherente en este proceso 

selectivo, la dinámica que se genera en el aula de clase dará como resultado el 

aprendizaje autorregulado, ya que se parte de un trabajo colaborativo, donde el 

alumno toma una posición activa ante los saberes impartidos por los docentes, es 

así que esa habilidad para ser proactivos actúa de manera positiva para el 

desarrollo de esta competencia (Ronqui et al., 2021). 

En el contexto educativo, el aprendizaje y control de estas herramientas se puede 

evidenciar en los resultados de pruebas académicas, es por eso la estrecha 

relación entre el aprendizaje autorregulado y el desempeño académico. Dirigir este 

proceso hacia la excelencia académica y el uso de conocimientos prácticos, 

promueve el desarrollo de la lógica y el pensamiento crítico (Zambrano et al., 2018). 

Para conseguir una autorregulación exitosa, también es importante mencionar la 

intervención de la metacognición en los procesos educativos, la metacognición 

puede ser definida como la conciencia que tiene cada sujeto acerca de cómo 

funcionan los procesos cognitivos, es de naturaleza inconsciente, por lo que se va 

adquiriendo durante un adecuado manejo de estrategias en el aprendizaje (Salazar 

Béjar et al., 2022). 

La importancia de la metacognición en los procesos educativos nace en la distinción 

de que se debe conseguir que los alumnos se apropien de los conocimientos 

adquiridos previamente, de esta forma se convierten en agentes activos y no solo 

reactivos, como resultado los estudiantes pueden encontrar una metodología 

adaptada a sus intereses en el aula (Sáez et al., 2018). 

A pesar de ser una temática relativamente nueva, el aprendizaje autorregulado se 

ha convertido en tema de mucha importancia en el área de las ciencias de la 

educación, ya que se espera que los alumnos puedan aplicar estas estrategias 
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desde una edad temprana, de esta manera podrán obtener resultados favorables a 

lo largo de recorrido académico. 

Desempeño académico 

 

En el contexto educativo, el desempeño académico hace referencia a una 

calificación numérica establecida en un rango de menor calificación es igual a un 

desempeño nulo, una calificación alta implica un dominio amplio en el área 

evaluada. En otras palabras, se trata de un criterio objetivo en el que se evalúan 

los conocimientos de los alumnos al final de un nuevo tema impartido en clase 

(Adrogué et al., 2020). 

Para definir el desempeño académico o rendimiento académico, es importante 

hacer mención de los múltiples factores que interactúan entre si para llegar a este 

concepto, la integración de la sociedad, cultura, coeficiente intelectual, motivación 

y la inteligencia emocional, hacen posible que exista un nivel de formación para 

completar las exigencias del pensum académico (González, 2017). 

Los cambios y desafíos a los que se enfrentan los estudiantes, no solo 

universitarios, sino todos los estudiantes desde una educación básica implican 

distintas etapas por las que debe transitar a lo largo de su recorrido académico, 

estos cambios pueden ser representados como: el ingreso a una nueva institución, 

el cambio de educación secundaria a una educación superior, adaptarse a nuevos 

contenidos académicos y prepararse para la inserción al mercado laboral (Gallo 

et al., 2021). 

A nivel académico, el desempeño académico es el resultado entre la media de edad 

de los estudiantes y el contenido propuesto para cada nivel, es decir, se espera que 

cada estudiante sea capaz de aprobar su curso dado que los contenidos equivalen 

a aprendizajes específicos de cada área. En este punto, aparece una nueva 

variable que se encuentra presente, las expectativas que tiene el maestro hacia el 

estudiante y viceversa (Andrés et al., 2020). 

Estudios realizados acerca de la influencia del estudio autorregulado en el 

desempeño académico, destacan la importancia del contexto en el que aprende el 
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estudiante, se le atribuye en su mayoría las condiciones del entorno y la facilidad 

que se tiene para el acceso a información, dando como resultado un individuo 

motivado a aprender (Ibáñez & Parada, 2017). 

El desempeño académico esta directamente relacionado con la motivación, desde 

la perspectiva de la motivación intrínseca, nacen las aptitudes y la satisfacción de 

completar una tarea, desde la visión de la motivación extrínseca, el reconocimiento 

de pares y la atribución de premios hacen posible alcanzar el objetivo de la 

excelencia académica (Polo & Pingo, 2020). 

Percepción de logro 

 

Cuando se habla de la percepción del logro de los estudiantes, se habla de cómo 

se atribuyen cualidades positivas ante un estímulo, son todas las interpretaciones 

subjetivas que se tienen acerca de la obtención de una calificación favorable. De 

esta forma, los estudiantes son capaces de inferir su historial académico, 

establecen una relación entre sus percepciones y las calificaciones obtenidas 

(Gonzales, 2022). 

Uno de los principales factores que evalúan los estudiantes con referencia a la 

percepción de logros académicos, son los beneficios que adquieren en las 

instituciones, vinculan beneficios como: la flexibilidad, carga horaria, actividades a 

realizar, dinámica con los maestros para argumentar que se puede alcanzar 

aquellos logros (Chiecher, 2019). 

Existen aspectos claves en la percepción de logro académico, las expectativas 

generadas a partir de momentos en los que se ha evidenciado un logro. En ese 

sentido, las expectativas se dividen en dos niveles: las expectativas personales, 

son aquellas que tienen los estudiantes cuando experimentan un alto rendimiento 

en sus actividades, como consecuencia tienden a percibir su desempeño como 

positivo. También se incluye el termino de las expectativas previas, en este nivel se 

encuentran los éxitos o fracasos antecedentes del sujeto, estos antecedentes 

pueden determinar la seguridad y confianza que se tiene al momento de ser 

evaluados (León Quinapallo et al., 2021). 
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Percepción de fracaso 

 

En la educación de tercer nivel, el fracaso es percibido a partir de la objetividad que 

proporcionan las pruebas, las calificaciones son un reflejo de los conocimientos 

aprendidos a lo largo de una asignatura, desde esta visión, el fracaso académico 

trae consigo una problemática que además de causar estrés y ansiedad, puede 

resultar en el abandono de la carrera universitaria (Portal Martínez et al., 2022). 

Dentro de la percepción de fracaso de los estudiantes podemos identificar factores 

de naturaleza social, que podrían ser perjudiciales para el desarrollo integral de los 

individuos. Factores de riesgo como, violencia intrafamiliar, preocupación por la 

calidad de vida, desempleo, son tan solo algunos escenarios por los que atraviesan 

los estudiantes que optan por abandonar sus estudios universitarios (Benfeld E., 

2017). 

Otro punto importante para determinar el fracaso en la población universitaria es el 

entorno en el que desarrolla sus funciones académicas, es decir, la infraestructura, 

acceso a material de calidad, uso de equipos, dominio de las TIC. El entorno 

estudiantil puede darnos una aproximación de cómo será el desempeño de un 

estudiante que carece de los recursos didácticos pertinentes para completar su 

proceso de formación (Naranjo et al., 2021). 

Influencia de la familia 

 

Como parte de la naturaleza del ser humano, es conocido que el primer grupo social 

en el que se desarrollan habilidades de interacción es la familia, en el ámbito 

educativo, es similar. El entorno familiar actúa como un agente colaborativo para el 

estudiante, un contexto familiar favorable, puede ser determinante para el éxito. 

Dentro de este ambiente, es normal que las probabilidades de obtener un triunfo o 

fracaso académico se deba a: niveles de escolaridad de los padres, remuneración 

adecuada, relación familiar positiva y afectividad (Rodríguez Rodríguez & Guzmán 

Rosquete, 2019). 

También se llega a la conclusión que un entorno favorable es aquel donde se 

regulan las emociones, se imparte razonamiento y se encuentra un equilibrio entre 
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las emociones y la disciplina. Estudios presentan que sujetos formados en hogares 

armoniosos, tienen las aptitudes necesarias para implementar el aprendizaje 

autorregulado, de esa manera se puede desarrollar un aprendizaje que beneficie a 

los estudiantes (Ramirez-Vazquez et al., 2020). 

La influencia de la familia tiene relación directa con la motivación extrínseca, pues 

el sujeto espera cumplir las expectativas que podrían tener los miembros de su 

familia acerca de su rendimiento académico, el rol de los padres como principales 

impulsadores para que sus hijos se orienten a conseguir sus objetivos, a pesar de 

las adversidades, por lo que se debe hacer uso de una comunicación abierta y 

asertiva, donde se promueva el dialogo libre y respetuoso.  La familia se convierte 

en un grupo de apoyo en el que se espera encontrar seguridad y confianza para 

enfrentar los retos que propone la educación (Nevárez-Espinoza & Barcia-Briones, 

2022). 

Relación entre pares 

 

La etapa que vive el ser humano desde la adolescencia, hasta la juventud, son 

cruciales para consolidar relaciones interpersonales duraderas, la relación entre 

pares se convierte en una necesidad que debe ser satisfecha para alcanzar la 

autorrealización. Durante ese periodo especifico, los jóvenes desarrollan 

habilidades a partir de la relación entre pares, estar en constante cercanía de un 

igual que comparte experiencias, lenguaje y tiene intereses en común, fomenta el 

sentido de pertenencia (Doubront & Doubront, 2020). 

La necesidad de reconocimiento y filiación que posee el ser humano es de carácter 

innato, formar parte de un grupo donde puede adquirir competencias sociales, al 

mismo tiempo experimenta emociones, sentimientos. El grupo en el que se 

encuentra se convierte en su principal grupo de apoyo, ya que las conexiones 

establecidas son tan profundas que en ocasiones los jóvenes prefieren acudir a sus 

pares para resolver problemas (Núñez et al., 2020). 

El sentido de pertenencia en el contexto académico esta relacionado a los 

esfuerzos que realiza un alumno para sentirse comprometido con la institución, 

estar en sintonía con su cultura, encontrar una sintonía entre compañeros y 



 

14 
 

desarrollo de la autoestima. Varios autores mencionan la importancia de mantener 

el sentido de pertenencia en el ámbito educativo, la integración de estos tiene como 

consecuencia un impacto positivo en el desempeño académico de los estudiantes. 

De igual manera, no poseer un sentido de pertenencia hacia la institución educativa 

o hacia los grupos sociales, puede influir en la disertación de la carrera universitaria 

(Corona, 2020). 

El sentido de pertenencia se encuentra distribuido en cuatro dimensiones: 

dimensión física, dimensión psicosocial, dimensión afectiva y dimensión 

académica. Es pertinente establecer una relación entre la dimensión psicosocial y 

la dimensión académica. En la dimensión psicosocial se hace presente la 

aceptación para incluir a nuevas personas a un grupo, la construcción de nuevas 

relaciones y desarrollo de habilidades sociales. En la dimensión académica, se 

manifiesta que alumnos con un alto sentido de pertenencia se encuentran 

predispuestos a aplicar el pensamiento crítico, se encuentran más motivados y 

obtienen un rendimiento académico positivo (Campos et al., 2023). 

Relación con los profesores 

 

En la educación tradicional, el rol que se le atribuye al maestro es de un agente que 

proporciona conocimientos a un grupo de estudiantes, en el que se espera causar 

un impacto positivo para el aprendizaje que los estudiantes. La relación que se 

forma entre maestros y alumnos es multifactorial y se basa en una retroalimentación 

constante (Flores Moran, 2019). 

El impacto de una relación docente - alumno yace en como se imparte la 

metodología en el salón de clase, el contenido de la asignatura, la organización del 

currículo académico, el lenguaje claro y preciso, y el aprendizaje colaborativo. Este 

sistema pedagógico esta relacionado con el rendimiento académico que presentan 

los alumnos, un ambiente en el se presentan estas variables será el indicado para 

el aprendizaje y desarrollo optimo del alumnado (Cruz Vadillo, 2019). 

Desde una mirada psicológica, la personalidad del profesorado, puede ser de gran 

influencia en su practica profesional y su relación con los estudiantes, es a raíz de 

su comportamiento, actitudes y reacciones que permiten crear un estrecho vínculo. 
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Ahora, es importante mencionar que los conocimientos técnicos proporcionados 

por el profesor podrían quedarse en un segundo plano cuando se trata de un vinculo 

afectivo. Las relaciones interpersonales en los procesos educativos tienden a 

causar un impacto mas significativo, debido a la necesidad del ser humano para 

relacionarse (Jordán Sierra & Codana Alcántara, 2019). 

Desde una nueva mirada hacia las ciencias de la educación, se habla de un modelo 

activo, en el que existe un trabajo conjunto entre profesores y estudiantes, se basa 

en el modelo constructivista y hace alusión al rol activo que se le atribuye a los 

estudiantes, por medio de la autonomía y el aprendizaje autorregulado pueden 

crear sus propios conocimientos, el rol que desempeña el maestro es de un guía 

que orienta y plantea un camino para que los alumnos puedan construir sus propios 

contenidos, aquí la comunicación asertiva, el uso adecuado de los recursos 

didácticos para el aprendizaje y la distribución de las tareas académicas hacen 

posible el desarrollo del aprendizaje y permiten que el estudiante obtenga un 

desempeño académico favorable (Rodríguez García, 2021). 

Satisfacción académica 

 

La satisfacción académica puede ser definida como el grado en el que los 

estudiantes sienten que se han cumplido sus expectativas hacia diversos aspectos 

de la vida académica, es decir, se evalúan aspectos como: calidad de la educación, 

entorno en el que se imparte la enseñanza, material didáctico empleado. Se trata 

de la integración de la percepción del logro, expectativas académicas, sentimiento 

de bienestar y seguridad. En este escenario, se asocian los niveles del rendimiento 

académico con el grado de satisfacción que manifiesta el alumno (Tacca Huamán 

et al., 2020). 

Para percibir la satisfacción académica, hay que tomar en cuenta el conjunto de las 

variables que intervienen en este proceso: las expectativas hacia el proceso 

académico, relaciones interpersonales entre pares y la relación entre maestro – 

alumno. El estudiante llega a sentir satisfacción cuando considera que todos los 

aspectos han sido completados (Carhuaz, 2020). 
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Para determinar la satisfacción que experimentan los estudiantes de tercer nivel, 

se establece una relación directa con la motivación, el rol que desempeña la 

motivación, dado que la motivación que se tenga para cumplir con una tarea sirve 

como un agente condicionante. Dentro de la satisfacción académica se encuentran 

tres factores principales para explicar a profundidad como se da este fenómeno: 

factores individuales, factores atribuidos al contexto del estudiantes y factores 

institucionales (Llanes Ordóñez et al., 2020). 

Los factores individuales son aquellos impulsos personales, es decir, la motivación 

intrínseca. Los factores atribuidos al contexto de los estudiantes, abarca a los 

maestros, relación con los compañeros de clase, la dinámica del aula de clase y la 

implementación de recursos didácticos que fomenten un aprendizaje 

autorregulado. Los factores institucionales se refieren a la red de apoyo que 

promueven las instituciones académicas, tales como: servicio de acompañamiento 

estudiantil, consejería académica, departamento de bienestar estudiantil, plan 

vocacional, grupos de apoyo, tutorías académicas dictadas por los profesores 

(Figuera Gazo et al., 2018) 

Los hallazgos presentados acerca del impacto de la motivación en el desempeño 

académico de estudiantes, concluyen en que estas variables presentan una 

relación constante. Estudios realizados a 8655 estudiantes universitarios 

demuestran que la motivación extrínseca se encuentra relacionada negativamente 

con variables como el éxito y el desempeño académico, así mismo, la motivación 

intrínseca arroja un valor mínimo de relación con las variables. Solo se demostró 

que el factor determinante en el proceso académico es el aprendizaje autónomo 

(González-Benito et al., 2021). 

De acuerdo con la literatura existente, un estudio en una universidad de Guatemala, 

en la que participaron 313 estudiantes indico la importancia de la motivación desde 

una perspectiva causal, pues, se pudo evidenciar que a mayor incidencia de 

motivación, el desempeño académico será mucho mas alto, obteniendo una 

correlación positiva significativa de (p= 0.75), es decir el 50.70% de la varianza 

entre variables corresponde a la correlación de la motivación y el desempeño 

académico (González Cardona, 2020). 
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En continuidad con las investigaciones previas, en Paraguay se realizado una 

búsqueda sistemática de literatura para identificar cuales son los factores 

principales que actúan en la vida de los estudiantes universitarios y su relación con 

el desempeño académico, se llego a la conclusión que las percepciones, la 

motivación y las estrategias que aplican los docentes para alcanzar un desarrollo 

cognitivo-académico (Medina, 2022). 

Otro estudio con una muestra de 1930 estudiantes demostró que la motivación 

intrínseca se convirtió en un factor predominante para los estudiantes universitarios 

y su relación con el desempeño académico se encuentra vinculado de manera 

significativa, también se realizo una diferenciación entre el sexo y la motivación, se 

expone que los hombres manifiestan la motivación intrínseca en grados elevados, 

sin embargo, el desempeño académico resulta mucho mas fructífero en las mujeres 

(Wu et al., 2020). 

De manera similar, en una universidad privada de chile, se realizó un estudio con 

46 estudiantes, en que se empleo un cuestionario ad-hoc, como resultado se 

observó que la percepción de los estudiantes ante las estrategias pedagógicas 

impartidas por sus maestros podrían ser las causantes de los niveles de motivación, 

después de realizar actividades pedagógicas guiadas se pudo evidenciar una 

mejora significativa en el desempeño académico (Yáñez & Valdés-León, 2020). 

Como se ha explorado en investigaciones anteriores, es importante destacar la 

naturaleza multifactorial con la que se define el rendimiento académico, no solo se 

reduce a una valoración numérica, esta relacionada a variables como: motivación, 

vocación, sentimientos y factores sociodemográficos (Grimaldo Muchotrigo & 

Manzanares Medina, 2023). 
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Segunda Parte: Método de la investigación 

 

El estudio fue registrado en Open Science Framework: https://osf.io/wzkj2/ 

Enfoque de la investigación 

 

En esta investigación se utilizo el enfoque cuantitativo, este enfoque emplea 

técnicas estadísticas para el análisis de datos, de esta forma se busca establecer 

la incidencia del fenómeno de estudio. Se utilizan métodos de recolección de datos 

numéricos, tales como: encuestas, pruebas o cuestionarios (Pereyra, 2022). Esta 

investigación se basó en datos cuantificables para la presentación de porcentajes 

estadísticos. 

Alcance de la investigación 

 

El alcance explicativo establece la existencia de una causa y efecto entre las 

variables, en este tipo de alcance las variables son definidas como independientes 

y dependientes. Se utilizó para medir el impacto de una variable sobre la otra. 

Diseño de la investigación 

 

Esta investigación hizo uso de un diseño no experimental de corte transversal, por 

lo que se obtuvo información en un periodo de tiempo especifico para observar el 

fenómeno de estudio (Saldaña & Godos, 2019). 

Periodo y lugar donde se desarrolla la investigación 

 

La investigación se desarrolló en la Universidad Ecotec, Campus Samborondón, en 

el Semestre II del año 2023. La Universidad Ecotec es una institución de educación 

superior privada en Ecuador, orientada en formar profesionales con sentido 

ambiental y humanista, cuenta con 6 facultades: Marketing y comunicación, 

Derecho y gobernabilidad, Ciencias económicas y empresariales, Ciencias de la 

salud y desarrollo humano, Estudios globales y hospitalidad, Ingenierías.  

Universo y muestra de la investigación 

 

https://osf.io/wzkj2/
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El universo-muestra de esta investigación estuvo conformado por estudiantes de la 

Universidad Ecotec. 

Participantes 

 

En esta investigación participaron 74 estudiantes universitarios, la edad media fue 

de 22 años (ds=3.05), la cantidad de mujeres participantes fue de 44 (59.45%), la 

cantidad de hombres participantes fue de 30 (40.54%). El 54.05% (n=40) de los 

participantes no se encuentran laborando, mientras que el 45.94% (n=34) si 

desempeña esta actividad. Los estudiantes se encuentran divididos por facultades, 

la facultad de Marketing y comunicación contó con el 32.43% (n=24) de estudiantes 

, en la facultad de Derecho y gobernabilidad participaron el 25.67% (n=19) de 

estudiantes, la facultad de Ciencias económicas y empresariales contó con 14.86% 

(n=11) de participantes , Ciencias de la salud y desarrollo humano obtuvo un total 

de 10.81% (n=8), Estudios globales y hospitalidad contó con la participación del 

9.45% (n=7) de estudiantes, por último la facultad de Ingenierías obtuvo un 6.75% 

(n=5) de participantes. Además, el 9.45% (n=7) se encuentra cursando 1°/ 2° 

Semestre, el 14.86% (n=11) se encuentra cursando 3°/ 4° Semestre, el 24.32% 

(n=18) se encuentra cursando 5°/ 6° Semestre, el 18.91% (n=14) se encuentra 

cursando 7°/ 8° Semestre, el 32.43% (n=24) se encuentra cursando 9°/ 10° 

Semestre. 

Muestreo 

 

En esta investigación se hizo uso del muestreo no probabilístico por conveniencia, 

dado que los sujetos participantes fueron seleccionados por la accesibilidad y 

proximidad que tiene el investigador (Zambrano et al., 2020). 

Consideraciones Éticas 

 

Las escalas aplicadas en esta investigación fueron tomadas de forma voluntaria y 

anónima, haciendo uso del consentimiento informado para la seguridad de los datos 

de los participantes. La protección de los datos proporcionados por los participantes 

fue basada en la Constitución de la Republica del Ecuador de 2008, Registro Oficial 
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#449 articulo 66 numeral 19. Además, esta investigación se rigió por la Declaración 

de Helsinki la cual propone principios éticos en los estudios con seres humanos. 

Métodos empleados 

 

Los métodos de recolección de datos en esta investigación fueron realizados a 

través de Google Forms. 

Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables de investigación 

Variable Conceptualización Indicadores Instrumentos y/o 
Métodos 

Motivación Se entiende como 
motivación a una 
fuerza o impulso 
que le permite al ser 
humano alcanzar 
sus objetivos, se 
relaciona con las 
actitudes y 
estímulos que se 
presen tan a lo 
largo de la vida. Es 
un constructo 
multifactorial, ya 
que abarca distintas 
esferas del 
desarrollo, tales 
como: aspectos 
biológicos y 
sociales. Se 
desarrolla a partir 
de una necesidad 
latente y por el 
deseo de 
satisfacerla. 
(Martínez & Ochoa, 
2021). 

Medición 
cuantificable por 
medio de una 
escala de tipo 
Likert con siete 
opciones de 
respuesta. 

Escala de 
Motivación 
Académica (EMA) 

Desempeño 
Académico 

El desempeño 
académico hace 
referencia a los 

Medición 
cuantificable por 
medio de una 

Escala de 
Rendimiento 
Académico 
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Variable Conceptualización Indicadores Instrumentos y/o 
Métodos 

aspectos 
cuantitativos que se 
utiliza para asignar 
una calificación, es 
a partir de esta 
objetividad que se 
puede inferir el 
dominio de 
conocimiento con el 
que cuenta un 
estudiante en un 
área específica de 
las asignaturas que 
este cursando en 
ese momento. 
(Yate et al., 2020). 

escala de tipo 
Likert con siete 
opciones de 
respuesta. 

Universitario 
(RAU) 

 

 

Instrumentos 

 

Para obtener los datos sociodemográficos de los participantes, se incluyo en el 

formulario las siguientes preguntas: Edad, sexo, facultad a la que pertenece, 

semestre en el que se encuentra, ¿Quién paga su pensión universitaria?, ¿Se 

encuentra trabajando actualmente? 

Como instrumentos de recolección de datos, se utilizaron dos escalas de medición: 

1. Escala de Motivación Académica (EMA) 

 

Escala diseñada por (Vallerand & Blanchard, 1998), en su versión adaptada al 

español, validada por Núñez et al,. (2006) en el contexto universitario, tiene como 

objetivo la autoevaluación de la motivación en estudiantes universitarios. Se 

encuentra constituido por 28 ítems en escala de Likert con siete opciones de 

respuesta. Mide las siguientes dimensiones: Motivación Intrínseca, Motivación 

Extrínseca y Desmotivación. La fiabilidad que presenta esta escala está entre 0,71 

y 0,92 en el Alfa de Cronbach. 
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Tabla 2 

Factores de la Escala de Motivación Académica (EMA) 

 

Factores Siglas Ítems 

Motivación 
Intrínseca 

MI # 2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27 

Motivación 
Extrínseca 

ME # 1,3,7,8,10,14,15,17,21,22,24 

Desmotivación DES # 5,12,19,26 

 

 

      2. Escala de Rendimiento Académico Universitario (RAU) 

 

Escala diseñada por (Preciado-Serrano et al., 2021), con el objetivo evaluar el 

rendimiento académico percibido por los estudiantes. Esta escala cuenta con 20 

ítems en escala de Likert con siete opciones de respuesta, los cuales se dividen en 

3 dimensiones a evaluar: Aportación en las actividades académicas, Dedicación al 

estudio, Organización de los recursos didácticos. El análisis factorial de fiabilidad 

de esta escala esta entre 0,77 y 0,79 en el Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 3 

Factores de la Escala de Rendimiento Académico Universitario (RAU) 

 

Factores Siglas Ítems 

Aportación en las 
actividades académicas 

AAC # 
4,11,12,13,14,15,16,17,18,20 

Dedicación al estudio DAE # 1,2,3,5,19 

Falta de organización de 
los recursos didácticos 

FORD # 6,7,8,9,10 

 

  



 

23 
 

Tercera Parte: Análisis de resultados 

Análisis Descriptivo 

 

En la tabla 4 se presenta el análisis descriptivo de las variables de motivación y 

desempeño académico de los participantes. Con respecto a la primera variable 

“motivación”, el factor Motivación Extrínseca (ME) tiene el promedio mas alto por 

ítem, el cual se representa con una media de 65.25 (D.E= 13.59), el factor de 

Desmotivación (DES) obtuvo el promedio mas bajo por ítem, con una media de 

17.02 (D.E= 6.51). Por otro lado, en la segunda variable “desempeño académico”, 

el promedio más alto por ítem fue el factor de Aportación en las actividades 

académicas (AAC), con una media de 34.32 (D.E= 11.64), y la media mas baja fue 

el factor de Falta de organización de los recursos didácticos (FORD) con 15.17 

(D.E= 5.64). En el análisis de asimetría y curtosis se encontró que todos los factores 

se encuentran dentro del rango de ± 1.5, lo que indica que siguen una distribución 

univariante normal. 

 

Tabla 4 

Análisis descriptivo 

 Media D.E Asimetría Curtosis Mínimo Máximo 

MI 60.514 13.970 -0.297 0.444 13.000 84.000 
ME 65.257 13.593 -0.525 0.735 16.000 84.000 

DES 17.027 6.517 -0.553 -0.305 4.000 28.000 
AAC 34.324 11.640 0.302 -0.703 10.000 60.000 
DAE 17.203 6.792 0.277 -0.958 5.000 30.000 

FORD 15.176 5.648 0.568 -0.074 4.000 30.000 

Nota: D. E= Desviación Estándar 

 

Correlación de Pearson entre los factores analizados 

 

En la tabla 5 se encuentra la interpretación de resultados por medio de una 

correlación de Pearson entre los factores estudiados. El valor representado por r 

indica los coeficientes que mantienen una relación positiva o negativa. El factor de 

Aportación a las actividades académicas mostro una correlación significativa 

positiva con el factor de Motivación Intrínseca con un valor de (r= 0.32, p= 0.004), 
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también se pudo establecer una correlación significativa entre la Motivación 

Intrínseca y el factor de Dedicación al estudio con un coeficiente de (r= 0.39, p< 

.001), de igual manera el factor de Falta de organización en los recursos didácticos 

presento una correlación positiva de (r= 0.27, p= 0.018). El factor de Motivación 

Extrínseca presento una correlación significativa positiva con los factores de 

Aportación a las actividades académicas (r= 0.38, p< .001) y Dedicación al estudio 

(r= 0.46, p< .001). La variable de la edad de los participantes, mostro una 

correlación negativa significativa con el factor de Desmotivación (r= 0.31. p= 0.007), 

sin embargo, demostró una correlación significativa positiva con el factor de 

Dedicación al estudio (r= 0.27, p= 0.020). El factor con la correlación mas baja entre 

factores analizados fue la Desmotivación en los estudiantes. 

 

Tabla 5 

Correlación de Pearson entre los factores analizados 

Variable  MI ME DES AAC DAE FORD 

1. MI R de 
Pearson 

—      

2. ME R de 
Pearson 

0.870*** —     

 Valor p < .001 —     
3. DES R de 

Pearson 
0.068 -0.114 —    

 Valor p 0.566 0.335 —    
4. AAC R de 

Pearson 
0.328** 0.386*** -0.182 —   

 Valor p 0.004 < .001 0.121 —   
5. DAE R de 

Pearson 
0.398*** 0.460*** -0.280* 0.871*** —  

 Valor p < .001 < .001 0.016 < .001 —  
6. 

FORD 
R de 

Pearson 
0.275* 0.277* 0.253* 0.653*** 0.516*** — 

 Valor p 0.018 0.017 0.030 < .001 < .001 — 
7. Edad R de 

Pearson 
0.127 0.185 -

0.312** 
0.139 0.270* -0.049 

 Valor p 0.282 0.114 0.007 0.238 0.020 0.676 

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Regresión Lineal 

 

En la tabla 6 se demuestra que el resultado del modelo predictivo de la varianza del 

factor de Motivación Intrínseca fue de 0.14%, en la varianza del factor Motivación 

Extrínseca se obtuvo un valor del 0.20%, por último, la varianza del factor de 

Desmotivación fue de 0.27%. 

Tabla 6 

Regresión lineal de variables 

Modelo R R² R² Ajustado RMSE 

MI 0.398 0.159 0.147 12.903 
ME 0.460 0.211 0.200 12.154 

DES 0.542 0.294 0.274 5.554 

 

Coeficientes 

 

En la tabla 7 se demuestra como los factores de Dedicación a los estudios se 

intensifica en relación a la Motivación Intrínseca, de igual manera el factor de 

Dedicación a los estudios se intensifica con la Motivación Extrínseca, y por último, 

el factor de Dedicación a los estudios disminuye con relación a la desmotivación, 

sin embargo, a menor Falta de recursos didácticas aumenta la desmotivación. 

Tabla 7 

Coeficientes de variables 

Modelo  No 
tipificado 

Error 
Típico 

Tipificado t p 

MI (Intercept) 60.514 1.624  37.263 < .001 
 (Intercept) 46.425 4.108  11.300 < .001 
 DAE 0.819 0.222 0.398 3.683 < .001 

 

Modelo  No 
tipificado 

Error 
Típico 

Tipificado t p 

ME (Intercept) 65.257 1.580  41.298 < .001 
 (Intercept) 49.427 3.870  12.772 < .001 
 DAE 0.920 0.209 0.460 4.394 < .001 
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Modelo  No 
tipificado 

Error 
Típico 

Tipificado t p 

DES (Intercept) 17.027 0.758  22.477 < .001 
 (Intercept) 21.652 2.006  10.796 < .001 
 DAE -0.269 0.109 -0.280 -2.477 0.016 
 (Intercept) 16.784 2.055  8.167 < .001 
 DAE -0.537 0.112 -0.560 -4.806 < .001 
 FORD 0.625 0.134 0.541 4.649 < .001 

 

 

Discusión 

 

Para cumplir con la comparación de los resultados en esta investigación y estudios 

antecedentes que involucren las dos variables de estudio Motivación y Desempeño 

académico se realizó una búsqueda en diversas revistas científicas autorizadas en 

el área de la psicología y ciencias de la educación, rigiéndose por la validez y el 

bagaje académico. 

A partir de la revisión literaria previa, los hallazgos presentados demuestran una 

evidente relación entre las variables estudiadas, se resalta la naturaleza causal de 

la motivación en el desempeño académico de los estudiantes universitarios, sin 

embargo, también interactúan otros factores del entorno en el que se desarrollan 

los estudiantes tales como: nivel socioeconómico, relación entre maestros-

estudiantes, relación entre pares, percepciones. Es así que, en el contexto de esta 

investigación, se pudo observar que las subcategorías de la motivación y del 

desempeño académico obtuvieron una correlación positiva significante bajo el 

análisis de correlación de Pearson (González Cardona, 2020).. 

Los estudios antecedentes lograron coincidir en los objetivos de la investigación, lo 

que confirma que la hipótesis formulada en este estudio se encuentra en 

concordancia con las expectativas iniciales. Por medio del análisis de los resultados 

obtenidos se confirma el cumplimento de los objetivos propuestos, el primer objetivo 

se efectuó al realizar un marco conceptual de las variables presentadas, el segundo 

objetivo se cumplió, por medio de un análisis descriptivo, el cual permitió identificar 

que los factores de MI, ME y AAC fueron los ítems mas altos por media establecida, 

el tercer objetivo fue resuelto por medio de la aplicación de las escalas EMA y RAU 
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en el que pudo concluir con la evidencia de una correlación de las variables de 

motivación y desempeño académico. 

A lo largo de esta investigación, se puede destacar que los resultados obtenidos se 

alinean con estudios previos, así mismo, se presenta una nueva perspectiva acerca 

de los factores que influyen en la motivación de los estudiantes universitarios en la 

actualidad. 

Los resultados obtenidos en esta investigación son de gran aporte para el área de 

la psicología educativa y las ciencias de la educación, dado que se manifiesta 

desde evidencia empírica la necesidad para continuar investigando acerca de la 

influencia de la motivación en el desempeño académico de universitarios. Se 

espera que esta investigación pueda fomentar el desarrollo de estrategias 

pedagógicas por parte de los maestros para que sean aplicadas en el aula de clase 

y así, elevar los niveles de motivación. 

Dentro de las principales limitaciones en este estudio se puede mencionar la 

reducida bibliografía a nivel nacional para contextualizar esta investigación, por lo 

que se recurrió a otras investigaciones en Latinoamérica. Por otro lado, una de las 

limitaciones mas evidentes fue la cantidad reducida de la muestra con la que se 

trabajó, el tamaño de la muestra podría influir en la generación de sesgos. Es 

importante considerar estas limitaciones para futuros trabajos de investigación, 

pues, profundizar acerca del contexto en el que se encuentran los estudiantes de 

tercer nivel en Ecuador podría ser más representativo. 

Desde una perspectiva general, se pueden identificar variables alternativas a las 

que presenta esta investigación, factores como el nivel socioeconómico, la 

violencia, la inseguridad en la que se encuentra inmersa la población, las políticas 

de educación superior y el desempleo son tan solo una parte que podría ser 

investigada desde una propuesta social y su afectación en la motivación y 

desempeño académico. 

Se ha demostrado que la variable psicológica “motivación” influye de manera 

significante en el desempeño académico de los estudiantes, los análisis 

estadísticos reflejan su correlación directa. También se propone profundizar en las 
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variables alternativas que influyen en la experiencia académica de los jóvenes. 

Además, se confirma que los hallazgos previos se encuentran en sintonía con esta 

investigación y sus objetivos, se espera desarrollar nuevas estrategias pedagógicas 

que permitan a estudiantes y maestros mejorar el sistema de aprendizaje que se 

mantiene en el salón de clase. 
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Conclusiones 

 

 En conjunto, los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que 

existe una correlación entre las variables del estudio y se han cumplido con 

los objetivos propuestos. Siguiendo esta línea, el primer objetivo fue 

establecido con la finalidad de realizar un marco teórico referencial para 

sustentar las bases de esta investigación, el cual se cumplió haciendo uso 

de la normativa APA 7ma edición, respetando las ideas y la autonomía de 

los autores citados. 

 En el segundo objetivo se planteó la opción de identificar los factores que 

inciden en la motivación de los estudiantes de una universidad privada en la 

ciudad de Guayaquil, esta selección se pudo realizar por medio del análisis 

estadístico descriptivo de la plataforma JASP, en este análisis se evidencio 

que el ítem mas alto fue el de motivación extrínseca por parte de la primera 

variable y el ítem de aportación de las actividades académicas en el caso de 

la segunda variable. 

 Para concluir, el tercer objetivo especifico se cumplió mediante la aplicación 

de escalas de tipo Likert a la comunidad universitaria, para evaluar la 

motivación y el desempeño académico se utilizo la escala de motivación 

académica (EMA) y la escala de rendimiento académico (RAU). Los 

resultados en estas escalas demostraron que los estudiantes se encuentran 

motivados extrínsecamente, lo cual se relaciona significativamente con su 

desempeño en las actividades académicas. 

Recomendaciones 

 

 Considerando las implicaciones de esta investigación y el proceso en la 

obtención de información relevante para proceder a su escritura, se 

recomienda realizar mas investigaciones en el contexto ecuatoriano que 

demuestren la realidad de los estudiantes universitarios ya sea en el sector 

público o privado. 

 También se sugiere emplear un método distinto para la obtención de 

información, otros instrumentos podrían proporcionar una visión mas amplia 
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sobre el objeto del estudio, donde se incorporan otras variables como los 

comportamientos y percepciones distintas a la de esta investigación. 

 Para obtener un estudio mas representativo, se recomienda contar con una 

muestra mas grande, de esta manera se puede ser mas especifico con las 

individualidades de los estudiantes. 
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