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RESUMEN

La educación universitaria es un proceso complejo que 
no está exento de riesgos que influyen en el estado emo-
cional de los estudiantes y se manifiestan en reacciones 
negativas en el proceso de enseñanza y a nivel perso-
nal. El objetivo de esta investigación es identificar el tipo 
de motivación de los estudiantes de nuevo ingreso de 
la carrera de Psicología, de la Universidad Técnica de 
Babahoyo para adaptarse al ambiente universitario. El 
estudio posee un enfoque cuantitativo y alcance explora-
torio, con un diseño no experimental transversal. Se apli-
có como instrumento la Escala de Motivación Educativa 
(EME), compuesta por 28 ítems y tres dimensiones fu-
sionadas: Motivación intrínseca, Motivación extrínseca 
y Desmotivación, validada en Ecuador. Los resultados 
fueron procesados mediante un análisis estadístico des-
criptivo, acompañado de correlaciones bivariadas. El 
instrumento reflejó altos niveles de motivación intrínseca 
en dichos estudiantes, centrada en la satisfacción in-
terna y el interés personal. Los estudiantes encuentran 
placer y disfrutan del proceso de formación en sí mismo, 
este comportamiento fue más significativos en el géne-
ro femenino. La correlación entre la Desmotivación y la 
Motivación Intrínseca resultó significativa, por lo que se 
manifiesta la fortaleza y robustez de los componentes in-
ternos de la dimensión Motivación Intrínseca para debili-
tar la Desmotivación.
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ABSTRACT

University education is a complex process that is not 
free of risks that influence the emotional state of students 
and manifest themselves in negative reactions in the tea-
ching process and on a personal level. The objective of 
this research is to identify the type of motivation of new 
students studying Psychology at the Technical University 
of Babahoyo to adapt to the university environment. The 
study has a quantitative approach and exploratory sco-
pe, with a non-experimental cross-sectional design. The 
Educational Motivation Scale (EME) was applied as an 
instrument, composed of 28 items and three merged di-
mensions: Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation and 
Demotivation, validated in Ecuador. The results were pro-
cessed through a descriptive statistical analysis, accom-
panied by bivariate correlations. The instrument reflected 
high levels of intrinsic motivation in these students, focu-
sed on internal satisfaction and personal interest. Students 
find pleasure and enjoy the training process itself; this 
behavior was more significant in the female gender. The 
correlation between Demotivation and Intrinsic Motivation 
was significant, thus demonstrating the strength and 
robustness of the internal components of the Intrinsic 
Motivation dimension to weaken Demotivation.
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INTRODUCCIÓN

En su trabajo sobre la educación emocional como ex-
periencia pedagógica en la formación de estudiantes 
que cursan la carrera de Enfermería en la Universidad 
de Babahoyo, Suárez, et al. (2021); reafirman el rol de la 
universidad como modeladora de personas provistas de 
conocimientos, capacidades y valores para toda la vida; 
que faciliten la inserción de los egresados “en el siste-
ma de relaciones interpersonales a escala social a partir 
de sus propias estrategias”, y les permiten “establecer 
comunicaciones asertivas, empáticas, y resolver los con-
flictos de manera positiva y desarrolladora” (Suárez et al., 
2021, p. 392).

Afirmación con la que coinciden investigadores como 
López-Segrera (2023); Camacho, et al., 2023; Gavín-
Chocano et al., 2024); quienes en términos generales, 
han resaltado la importancia de la universidad, en cuanto 
a su aporte a la formación integral de la personalidad de 
los estudiantes; en donde la educación es instrumentada 
como proceso holístico de socialización, enfocado en la 
trasmisión de conocimientos y en el desarrollo de capa-
cidades, habilidades y destrezas de los estudiantes para 
su actuación en el contexto social. 

De los citados investigadores, se infiere que la educación 
universitaria es un proceso complejo, multi y transdisci-
plinario, que asume lo epistemológico, lo axiológico y lo 
psicológico; aunque no exento de riesgos que influyen en 
el estado emocional de los estudiantes y se manifiestan 
en reacciones negativas a nivel personal, como: el estrés, 
la insatisfacción, la violencia verbal, el maltrato y otras 
positivas como: el bienestar emocional, la motivación, el 
compromiso, el trabajo en equipo y la comunicación.

Según (García, 2021; Gálvez et al., 2020); dentro de la 
amplia gama de riesgos con capacidad de causar estas 
reacciones en el estado emocional de los estudiantes, se 
hallan los llamados riesgos psicosociales, constructo de-
rivado de un complejo entramado de factores personales, 
familiares y sociales.

Los citados investigadores entre los factores personales, 
destacan caracteres demográficos  como; la edad, el gé-
nero, la etnia o raza, el estatus socio-económico, etc.; en-
tre los factores familiares, discriminan las relaciones entre 
la universidad y las familias (situaciones que influyen en 
el desarrollo del proceso docente y las actividades fami-
liares, insuficiente apoyo de la familia, etc.); de las rela-
ciones intra-familiares (conflictos, violencia intrafamiliar, 
ambiente familiar desfavorable, etc.); mientas que entre 
los factores sociales, citan los de nivel institucional (exce-
so de actividades, presión por los plazos de cumplimien-
to, horarios inflexibles, etc.); entrelazados con factores a 

nivel social, tales como: crisis de valores, delincuencia, 
drogas, inseguridad ciudadana, etc. 

Según Gavín-Chocano et al. (2024); la influencia de esta 
variedad de factores, es mucho más visible al inicio de 
estudios universitarios, un lapso que suele ser visto como 
un período difícil, no solo por la influencia de dichos fac-
tores relacionados, sino también por el proceso de adap-
tación de los estudiantes a un nivel de educación más 
riguroso, así como a nuevos y diversos ambientes. Estos 
autores explican que los estudiantes consideran que, en 
el periodo inicial, adquieren mayor autonomía, indepen-
dencia y responsabilidad, pero al mismo tiempo, se les 
exige mayor esfuerzo académico.

Investigadores como (Gavín-Chocano et al., 2024); coin-
ciden con Gozalo et al. (2022); al decir que en el proceso 
adaptativo de estudiantes que arriban a la educación uni-
versitaria, intervienen las emociones, el estado emocio-
nal, la motivación: como procesos psicológicos direccio-
nados a conseguir el bienestar psicológico y altos niveles 
de motivación, a través de la construcción de estrategias 
de aprendizaje (Camacho et al., 2023; Morillo Andrade, 
2023; Williams, et al., 2022); programas basados en el 
autocuidado (Nieto et al., 2023); así como estrategias di-
versas personales (Suárez et al., 2021).

Las mencionadas herramientas se deben implementar 
desde el inicio del proceso adaptativo, atendiendo a que 
en este confluye un complejo de elementos psicológicos, 
que primeramente influyen en las emociones los estu-
diantes, y que pueden ser perceptibles en reacciones 
de miedo, sorpresa, tristeza, y otras reacciones normales 
ante determinados estímulos externos; de igual forma, las 
emociones están caracterizadas por su brevedad tempo-
ral (Gavín-Chocano et al., 2024).

Sin embargo, las reacciones emocionales de perdurar en 
el tiempo, pueden configurar el estado emocional de los 
estudiantes (Williams et al., 2022); es decir, escalar a un 
segundo nivel de complejidad como reacción adaptativa 
a diversos factores de riesgos u otros estímulos externos. 
Se habla de estado emocional cuando se manifiestan las 
emociones de forma continuada, se analizan y se pro-
cesan a través de mecanismos perceptivos; un estado 
emocional alterado puede generar respuestas neurop-
sicológicas, cognitivas o de comportamiento (Gozalo et 
al., 2022). Entre las respuestas neuropsicológicas estos 
últimos investigadores, resumen algunas como:

 • Estrés: proceso de interacción entre el estudiante y el 
ambiente universitario, que implica gran esfuerzo para 
responder adaptativamente a diferentes estímulos. En 
dependencia del estímulo, las respuestas al estrés 
se manifiestan en dos sentidos: positivo (motivación, 
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energía, estimulación positiva, etc.), y negativo (amoti-
vación, ansiedad, irritabilidad, etc.).

 • Trastornos del estado de ánimo, (normal, alto o bajo). 

 • Desregulación emocional (pérdida de la autorregula-
ción emocional o el control sobre las emociones, sen-
timientos e impulsos). 

 • Agotamiento emocional.
Al respecto, coinciden Nieto et al. (2024); quienes con-
ciben el proceso adaptativo como un conjunto de com-
ponentes interrelacionados, aunque variables en intensi-
dad, valor o persistencia; tienen la capacidad de impulsar 
cambios en las diferentes etapas de la vida de los indi-
viduos, en dependencia de los diferentes ambientes en 
que se desarrollan. Dichos investigadores sostienen que 
tales cambios, pueden ser observados en forma de res-
puestas neuropsicológicas (emocionales, motivacionales 
y afectivas), cognitivas y conductuales.

Dentro de esta gama de respuestas que hacen parte del 
proceso adaptativo, la motivación suele ser la variable 
más importante, por tratarse de una fuerza percibida que 
impulsa a los individuos a adoptar determinados compor-
tamientos y a desarrollar las estrategias y habilidades más 
convenientes para alcanzar sus metas (Gavín-Chocano et 
al., 2024); lo que para los estudiantes universitarios, signi-
fica desarrollar tanto estrategias y habilidades académi-
cas, como estrategias y habilidades “socioemocionales, 
éticas y ciudadanas” (Morillo Andrade, 2023, p. 204).

Según Gavín-Chocano et al. (2024); entre los estudiantes 
universitarios, se ha observado que la motivación influ-
ye en los comportamientos y el desarrollo de estrategias 
y habilidades útiles para alcanzar sus objetivos y metas 
académicas, bienestar emocional y relaciones interperso-
nales gratificantes.

Investigadores como Vilchez y Sigüenza (2023); conside-
ran la motivación como un constructo clave en el com-
portamiento centrado en el alcance de un objetivo de-
terminado, así como para movilizar recursos destinados 
al desarrollo individual, la autorregulación conductual y 
otros; en relación con variados estímulos que influyen en 
el aumento, disminución y anulación de la motivación; se-
gún lo explica la Teoría de la Autodeterminación.

Esta teoría plantea la existencia de diferentes taxonomías 
de motivación en dependencia  de la interrelación entre 
necesidades psicológicas individuales como: la necesi-
dad de competencia, de autonomía y de comunicación 
efectiva y el ambiente que rodea al individuo; quien 
muestra diversas escalas de autonomía o autodetermi-
nación de la conducta que se manifiestan en grados, 
que van desde la amotivación, pasan por la motivación 

extrínseca y llegan hasta la motivación intrínseca (Núñez, 
2006; Vilchez y Sigüenza, 2023).

Independientemente de otras valoraciones teóricas refe-
rentes al constructo motivación; en este trabajo se hace 
alusión a los tipos: amotivación, motivación extrínseca y 
motivación intrínseca, porque constituyen factores esen-
ciales de la Escala de Motivación Educativa (EME), vali-
dada por Núñez (2006); en Paraguay. Posteriormente, la 
EME fue validada en el Ecuador; “tomando como partida 
las dimensiones de motivación intrínseca y extrínseca de 
Harter (1981) y la dimensión de Desmotivación inicial-
mente planteada por Vallerand et al. (1989)” (Vilchez y 
Sigüenza, 2023, p. 92); que es, en definitiva, el instrumen-
to aplicado en la presente investigación. 

Según Núñez (2006); la amotivación es el nivel inferior 
de la escala de autonomía o autodeterminación del in-
dividuo; o sea, ocupa la posición más baja, respecto a 
los restantes tipos de motivación; citando el estudio de 
Vallerand et al. (1989); expresa que, en la amotivación, la 
persona manifiesta un estado emocional que refleja senti-
mientos de incompetencia e incapacidad de actuar para 
lograr determinado resultado. Los investigadores Vilchez 
y Sigüenza (2023); se decantan por sustituir la “amotiva-
ción” (contenida en la versión del instrumento en espa-
ñol); por la dimensión: “desmotivación”, en el instrumento 
validado entre la población ecuatoriana.

La motivación extrínseca (ME), se refiere a ejecutar deter-
minada acción para lograr algún resultado (Zimmerman, 
2008, tal como se citó en Gavín-Chocano, et al., 2024); 
está “sujeta a factores externos de regulación, introyec-
ción e identificación¨ (Vilchez y Sigüenza, 2023, p. 92). 
Al decir de Núñez (2006); posee un valor instrumental, 
pues el comportamiento adquiere significado al estar di-
reccionado hacia el alcance de un objetivo; o sea la ME 
alude a una acción direccionada a obtener determinada 
recompensa. El mismo Núñez (2006); aclara que la ME 
se compone de cuatro sub escalas, jerarquizadas en el 
siguiente orden:

1. Regulación externa: es el tipo de ME que más la re-
presenta; se observa cuando se adopta un compor-
tamiento direccionado a obtener una recompensa o 
evitar una sanción. 

2. Introyección: el comportamiento está parcialmente 
controlado por estímulos del ambiente, lo que com-
pulsa a la persona a actuar en dos sentidos: 1) para 
evitar la culpa o la ansiedad o, 2) para exaltar su ego 
u orgullo. 

3. Identificación: el comportamiento es auto percibi-
do como una elección propia, el individuo piensa 
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que su comportamiento es importante, valorándolo 
altamente.

4. Integrada: es el tipo de ME que más representa la au-
todeterminación, pues se observa cuando la conse-
cuencia del comportamiento coincide con los valores 
y las expectativas individuales.

La motivación intrínseca (MI) es el paradigma de compor-
tamiento autodeterminado (Ryan & Deci, 2000; tal como 
se citó en Núñez, 2006); o sea, realizar una actividad 
por satisfacción personal, sin esperar una recompensa 
(Zimmerman, 2008, tal como se citó en Gavín-Chocano, 
et al., 2024); según Vilchez, & Sigüenza (2023); está ba-
sada en elementos internos como la curiosidad, el reto, 
el esfuerzo y, la autodeterminación. En este último as-
pecto, coincide con Núñez (2006); quien aclara que la 
MI se compone de tres sub escalas, jerarquizadas en el 
siguiente orden:

1. La MI hacia el conocimiento: referida a realizar una 
actividad sólo por el placer de aprender algo novedo-
so, de adquirir nuevos conocimientos.

2. La MI hacia el logro: se refiere al compromiso de rea-
lizar una actividad para sentir la satisfacción de supe-
rar una meta u objetivo o, escalar un nuevo nivel. 

3. La MI hacia las experiencias estimulantes: se refiere a 
la inclusión del propio individuo en una actividad para 
sentir emociones estimulantes y positivas.

Diversas investigaciones se han referido a las respuestas 
neuropsicológicas (emocionales, motivacionales y afecti-
vas), cognitivas y conductuales de estudiantes universi-
tarios; sin embargo, Gómez Borges et al. (2023); consi-
deran que la interrelación entre motivación, implicación 
hacia la tarea, autocuidado y capital psicológico no ha 
sido suficientemente estudiado; igual planteamiento reali-
zan Gavín-Chocano et al. 2024); respecto a la relación en-
tre motivación, implicación hacia la tarea, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico; además de Nieto 
et al. (2023); respecto a la conexión entre la emociones, 
el estado emocional y la motivación   con la inteligencia 
emocional.

Entre esta investigaciones, se destaca el estudio de 
Gómez Borges et al. (2023); realizado después de la pan-
demia de COVID-19, informa que los estudiantes encues-
tados dijeron “no disponer de suficientes herramientas 
para afrontar las demandas de sus vidas académicas y 
personales” (p. 53), apoyándose  en Winerman (2019); 
mencionan que “el 45% de los estudiantes universitarios 
que buscan ayuda psicológica experimentan altos nive-
les de estrés” (p. 53); y que los suicidios de estudiantes 
universitarios se ha triplicado, respecto a los años 50 del 
pasado siglo, siendo actualmente la segunda causa de 

muerte entre esta población (Rosiek et al. 2016, tal como 
se citó en Gómez Borges et al. 2023).

En el contexto ecuatoriano, la investigación de Suárez 
et al. (2021); lamenta que los temas relacionados con el 
desarrollo psicológico de los estudiante universitarios, a 
pesar de su importancia “resulta menos investigado en el 
ámbito educativo” (p. 392), y que los procesos emociona-
les de los estudiantes, son considerados menos relevan-
tes que los procesos cognitivos; lo cual resulta alarmante, 
si se consideran algunos resultados de la segunda edi-
ción de la encuesta nacional sobre salud mental de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes (Ecuador, 2023); instru-
mento que no está dirigido específicamente a estudiantes 
universitarios, pero sus datos pueden ser de interés para 
esta población.

Utilizando estadísticas del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, en la parte introductoria de la citada encues-
ta se informa que el 20% de la muestra, ha manifestado 
síntomas ansiosos o depresivos y el 10% ha estimado o 
intentado el suicidio como solución  a sus problemas, los 
resultados parecen corroborar estas cifras, pues el 45.8% 
dijo haber experimentado ansiedad o depresión; el 11.6% 
de los encuestados respondió sentirse bajo estrés; el 
31.6% dijo haber experimentado acoso (bulling) de parte 
de sus compañeros de aula y el 16.9% de parte de miem-
bros de su familia; el 27.7% manifestó sentirse inseguro; 
mientras que el 46.5% expresó que no tener ningún tipo 
de estrategia de manejo (Ecuador, 2023).

Tales datos inducen a pensar en la importancia de in-
cluir estrategias de manejo de los procesos psicológicos, 
dentro de las estrategias pedagógicas que promuevan 
“el aprendizaje holístico, la adquisición de conocimientos 
y habilidades, así como el desarrollo de competencias 
socioemocionales” (Morillo Andrade, 2023, p. 204). Para 
esta investigadora, dichas estrategias deben ser enfoca-
das hacia las necesidades personales de los estudiantes, 
desde la perspectiva que cada individuo posee caracte-
rísticas, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje propios. 
Cuestión sobre la que López, et al. (2023); arrojan luz al 
exponer el constructo: resiliencia académica;  para defi-
nir la capacidad de cada estudiante para enfrentar, repo-
nerse y hasta salir fortalecido ante el efecto de estímulos 
negativos procedentes del ambiente universitario, a tra-
vés de la conjugación de factores como: 1) la autoestima 
(capacidad de auto amarse y auto cuidarse), 2) la acep-
tación, sustentada en relaciones interpersonales positivas 
como: la colaboración, el trabajo en equipo, etc. y, 3) las 
habilidades socioemocionales (la comunicación asertiva, 
escucha, agradecimiento, la resolución de conflictos, etc.
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Conscientes de los problemas y necesidades de los estu-
diantes, las transformaciones económicas y sociales que 
se desarrollan en el Ecuador, así como las tendencias in-
ternacionales hacia el desarrollo de modelos educativos 
modernos e innovadores, enfocados hacia la calidad de 
la Educación Superior; las autoridades académicas de 
la Universidad Técnica de Babahoyo, provincia Los Ríos, 
Ecuador; han instrumentalizado una serie de estrategias 
pedagógicas integrales, creativas y desarrolladoras, en-
tre ellas:

 • Formación integral con un enfoque holístico por com-
petencias, bajo los paradigmas de las teorías cons-
tructivistas del aprendizaje (Camacho et al., 2023).

 • Abordaje pedagógico de las necesidades particulares 
de cada estudiante, para estimular su participación, 
pensamiento crítico y, el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, siguiendo las ideas básicas del 
aprendizaje activo y constructivo de Piaget, Vygotsky 
y Freire (Morillo Andrade, 2023).

 • Modelo de Enseñanza Centrado en el Alumnado, para 
estimular la participación activa y la autonomía de los 
estudiantes, así como la formación de habilidades 
académicas y socioemocionales, en base a las teorías 
constructivistas del aprendizaje (López, et al., 2023).

 • Educación emocional, como herramienta necesa-
ria para la formación integral de la personalidad de 
los estudiantes, basadas en las ideas de Bisquerra 
(Suárez et al., 2021).

Ha pasado un tiempo prudencial desde la instrumentali-
zación de dichas estrategias pedagógicas; de enfoque 
integral y flexibilidad suficiente, para adaptar los proce-
sos de enseñanza - aprendizaje, acordes a las necesida-
des de los estudiantes; lo cual genera la necesidad de 
la presente investigación; cuyo objetivo es identificar el 
tipo de motivación de los estudiantes de nuevo ingreso 
de la carrera de Psicología, de la Universidad Técnica de 
Babahoyo para adaptarse al ambiente universitario. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio posee un enfoque cuantitativo y al-
cance exploratorio, con un diseño no experimental 
transversal; como método de nivel empírico se utiliza la 
encuesta con el objetivo de identificar el nivel de la moti-
vación de los estudiantes del primer semestre de la carre-
ra de Psicología, de la Universidad Técnica de Babahoyo; 
conjuntamente con métodos del nivel teórico, tales como: 
el analítico-sintético y el inductivo-deductivo (Hernández-
Sampieri et al., 2020); el contenido se ha organizado en 
epígrafes con la intencionalidad de facilitar la compren-
sión de las temáticas tratadas.

La muestra utilizada en este estudio está compuesta 
por 80 estudiantes del primer semestre de la carrera de 
Psicología, de la Universidad Técnica de Babahoyo, pro-
vincia El Oro, Ecuador; de ellos 46 son mujeres y 34 hom-
bres. El rango de edad se sitúa entre 17 y 40 años. 

Instrumento

Para lograr el objetivo planteado se utiliza como instru-
mento la Escala de Motivación Educativa (EME), validada 
por Núñez, en una institución universitaria de Paraguay 
(Núñez, 2006); que partiendo de la Échelle de Motivation 
en Éducation (EME), de Vallerand et al. (1989); la cual ya 
se había adaptado al contexto ibérico por Núñez et al. 
(2005). Vale decir que este último instrumento fue valida-
do recientemente por Gavín–Chocano et al. (2024).

La versión en español de dicho instrumento, ha sido reva-
lidado en 869 estudiantes universitarios de la República 
del Ecuador, con edades comprendidas entre los 18 y 64 
años. Luego de un Análisis exploratorio de componentes 
principales, arrojó tres subdimensiones con consistencia 
interna adecuada, por lo que se considera una herra-
mienta útil en el contexto ecuatoriano para el diagnósti-
co psicoeducativo. La escala del instrumento aplicado 
está compuesta por 28 ítems. Las siete sub-dimensio-
nes originales fueron fusionadas en las dimensiones: de 
Motivación intrínseca, Motivación extrínseca y se adicionó 
la dimensión Desmotivación. (Vilchez y Sigüenza, 2023).

Según la validación de dicho instrumento, utilizado a 
efectos del presente estudio, los ítems que corresponden 
a la dimensión Motivación intrínseca son: ítem 1, 6, 7, 8, 
14, 15,21, 22, 27 y 28, a la dimensión Motivación extrín-
seca corresponden los ítems 2, 3, 4, 9, 19, 11, 13, 16, 
17, 18, 20, 23 y 25, mientras los ítems pertenecientes a 
la dimensión de Desmotivación son: ítem 5, 12, 19 y 26.

Cada uno de los ítems se valoran de acuerdo a una es-
cala tipo Likert de siete puntos, que van desde 1 (No se 
corresponde en absoluto) hasta 7 (Se corresponde total-
mente), con una puntuación intermedia 4 (Se correspon-
de medianamente).  

Procedimiento

El instrumento se aplicó cumpliendo las directrices esta-
blecidas por normas nacionales, internacionales e ins-
titucionales, sobre la ejecución de investigaciones con 
personas; a los estudiantes seleccionados se les solicitó 
su participación voluntaria; obtenido su consentimiento, 
se les informó sobre el objetivo y las etapas a seguir en 
la investigación, después de asegurar el anonimato, la 
confidencialidad y la utilización ética y científica de la in-
formación obtenida, se les pidió que respondieran con 
la mayor objetividad posible. El instrumento se distribuyó 
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individualmente a través de la plataforma Google forms, y se respondió individualmente en las aulas y durante una 
sesión, posteriormente se recogieron los datos y se comprobó su calidad.

Análisis estadísticos

Los análisis estadísticos se han realizado con el programa: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 
25.0. Se utilizó el Análisis descriptivo para el examen de la calidad de los datos y su distribución. Adicionalmente se 
utilizan estadísticos descriptivos para identificar las mejores puntuaciones entre las tres dimensiones y finalmente 
complementa el estudio un Análisis de correlaciones entre dichas dimensiones por intermedio del coeficiente Rho de 
Spearman.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1, se resumen los estadísticos descriptivos que muestran las puntuaciones promedio otorgadas por los 
estudiantes, por intermedio de la Mediana (Me) y la desviación con respecto al promedio mediante el Rango (R), que 
resume la diferencia entre la mayor y la menor de las puntuaciones según las tres dimensiones, Desmotivación (D), 
Motivación Intrínseca (MI) y Motivación Extrínseca (ME).

Tabla 1. Resultados descriptivos por subdimensiones.

Ítems D MI ME

Estadísticos

Me R Me R Me R

1
Sinceramente no lo sé; verdaderamente, tengo la impresión de perder el tiempo 
en la universidad.

2 2

2
En su momento, tuve buenas razones para ir a la universidad; 
pero, ahora me pregunto si debería continuar en ella.

1 2

3
No sé por qué voy a la universidad y francamente, me trae 
sin cuidado

1 2

4 No lo sé; no consigo entender qué hago en la universidad.
1 1

5 Porque sólo con el Bachillerato no podría encontrar un empleo bien pagado. 6 2

6 Para poder conseguir en el futuro un trabajo más prestigioso. 7 1

7 Porque en el futuro quiero tener una “buena vida”. 7 3

8 Para tener un sueldo mejor en el futuro. 7 2

9
Para demostrarme que soy capaz de terminar una 
carrera universitaria.

5 4

11 Para demostrarme que soy una persona inteligente. 5 4

12
Porque quiero demostrarme que soy capaz de tener éxito
 en mis estudios

7 3

13
Porque pienso que los estudios universitarios me ayudarán 
a preparar mejor la carrera que he elegido.

7 2

14
Porque posiblemente me permitirá entrar en el mercado laboral dentro del 
campo que a mí me guste.

7 3

15 Porque me ayudará a elegir mejor mi orientación profesional. 7 2

16
Porque creo que unos pocos años más de estudios van 
a mejorar mi competencia como profesional.

7 2

17
Porque para mí es un placer y una satisfacción aprender 
cosas nuevas.

7 3

18 Por el placer de descubrir cosas nuevas desconocidas para mí. 7 2

19 Por el placer de saber más sobre las asignaturas que me atraen. 7 1

20
Porque mis estudios me permiten continuar aprendiendo 
un montón de cosas que me interesan.

7 2
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21
Por la satisfacción que siento cuando me supero en 
mis estudios.

7 3

22
Por la satisfacción que siento al superar cada uno de 
mis objetivos personales.

7 2

23
Por la satisfacción que siento cuando logro realizar actividades académicas 
difíciles.

6 2

25
Por los intensos momentos que vivo cuando comunico 
mis propias ideas a los demás.

6 2

26 Por el placer de leer autores interesantes.
7 3

27
Por el placer que experimento al sentirme completamente 
absorbido por lo que ciertos autores han escrito.

7 3

28 Porque me gusta meterme de lleno cuando leo diferentes temas interesantes.
7 2

Fuente: Elaboración propia según resultados del SPSS y la propuesta de Vilchez y Sigüenza, 2023.

En análisis a partir los promedios más significativos entre los ítems de las dimensiones, para el caso de la Desmotivación 
se obtuvo una puntuación promedio de 6 puntos, lo que según la escala, se interpreta como la correspondencia de los 
planteamientos del ítem referidos a que sólo con el Bachillerato no podrían encontrar un empleo bien pagado, mientras 
la puntuación promedio fue la máxima (se corresponde totalmente) en los ítems referidos a  la necesidad de querer 
demostrarse que son capaces de tener éxito en sus estudios, el placer de saber más sobre las asignaturas que les 
atraen y por leer autores interesantes.

En el caso de la Motivación Intrínseca, la puntuación promedio más baja, se obtuvo en el ítem 1 (Me=2), es decir, 
(no se corresponde). Este ítem, reflejaba incertidumbre sobre la necesidad de permanecer en la universidad, lo que 
interpreta como favorable en este contexto. En los restantes ítems se obtuvieron altas puntuaciones con promedios 
de 7 puntos (se corresponde totalmente), en relación a la posibilidad de poder conseguir en el futuro un trabajo más 
prestigioso, tener una buena vida y mejor sueldo. Adicionalmente fueron buenas las opiniones referidas a la oportu-
nidad de entrar en el mercado laboral dentro del campo que les gusta, elegir mejor la orientación profesional y por la 
satisfacción que experimentan al superarse en sus estudios y objetivos personales. También experimentan placer al 
disfrutar de autores con temas interesantes. La mayoría de los respondientes manifiestan altos niveles de motivación, 
pues se sienten comprometidos a superar las metas y objetivos de cada etapa de la carrera universitaria e identifican 
sentir satisfacción personal por cada logro alcanzado. Este resultado es similar a los obtenidos por (Nieto, et al., 2023; 
Gavín-Chocano et al., 2024).

La Motivación Extrínseca ha estado caracterizada por puntuaciones muy bajas (Me=1, no se corresponde en absoluto) 
en los ítems que tienen que ver con que, en su momento, los estudiantes tuvieron buenas razones para ir a la universi-
dad; pero, al momento de realizarse el estudio, no están seguros si continuar en ella, y hasta se preguntan qué hacen 
en la Universidad. Por otra parte, con puntuaciones promedio entre 5 y 6 puntos, más cercano a la máxima puntuación 
plantean estar en la Universidad, para demostrarse que son inteligentes y capaces de terminar una carrera universita-
ria, además de la satisfacción que sienten cuando logran realizar actividades académicas difíciles y por los intensos 
momentos que experimentan cuando comunican sus ideas a los demás. Las mejores puntuaciones promedio (Me=7) 
se otorgaron a ítems que se refieren a la creencia de los estudiantes de que estudiando unos años más pueden mejorar 
sus competencias como profesionales, se sienten satisfechos por aprender y descubrir cosas nuevas de su interés.

En todos los casos los rangos de dispersión se mantuvieron entre 1 y 3 puntos, con excepción de los ítems 9 y 11 de 
la dimensión, referida a la Motivación Extrínseca donde las puntuaciones oscilaron entre 1 y 4 puntos de diferencia, 
donde los criterios sobre, demostrarse que son capaces de terminar una carrera universitaria y demostrarse que son 
personas inteligentes, fueron más variados.

En síntesis, se muestra en la figura 1, un análisis visual comparativo entre las calificaciones promedio otorgadas por 
los estudiantes en cada dimensión según género. 
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Figura 1. Percepciones de los estudiantes según dimensiones y género.

Fuente: Elaboración propia

Se destaca la Motivación Intrínseca, centrada en componentes internos tales como el esfuerzo, los desafíos, la auto-
nomía orientada al conocimiento y a experiencias estimulantes que dan satisfacción y motivan un comportamiento sin 
la necesidad de motivaciones externas. La mayoría de los respondentes manifiestan altos niveles de motivación, al 
sentirse inclinados a involucrarse en las actividades académicas e investigativas para sentir emociones estimulantes a 
través del estudio de nuevas materias y nuevos textos, que les aporte experiencias positivas y les abran la posibilidad 
de construir su propio conocimiento y comunicar sus ideas a los demás; planteamientos que coinciden con investiga-
ciones como las de (Camacho et al., 2023; Santana, et al., 2022; Williams et al., 2022). 

En términos generales, las puntuaciones dadas por hombres y mujeres fueron parecidas en todas las dimensiones 
del instrumento; aunque básicamente, las mujeres muestran un nivel más alto de motivación para un perfil más con 
determinación propia, en comparación con los hombres, al observar las medias más altas en la Motivación Intrínseca 
(motivación interna al conocimiento, al logro y a las experiencias estimulantes). Similar resultado se observó en las 
investigaciones de (Vallerand et al., 1992; Núñez et al., 2005).

Resultados del análisis de correlación.

La correlación entre la Desmotivación y la Motivación Intrínseca resultó significativa (0,029 <0,05), lo que pudiera 
valorarse como un indicador de la fortaleza y robustez de los componentes internos de la dimensión Motivación 
Intrínseca, para debilitar la desmotivación, a diferencia de los resultados obtenidos por la correlación bivariada entre la 
Desmotivación y la Motivación Extrínseca, que mostró una correlación negativa y no significativa ((0,223 > 0,05) tabla 
2. Estos resultados difieren de estudios anteriores, donde, los elementos externos de la motivación demostraron ser 
más fuertes para disminuir la desmotivación, (Vilchez y Sigüenza, 2023).
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Tabla 2. Análisis de correlaciones

Desmotivación
Motivación 
Intrínseca

Motivación 
Extrínseca

Rho de Spearman Desmotivación Coeficiente de 
correlación

1,000 ,244* -,138

Sig. (bilateral) . ,029 ,223

N 80 80 80

Motivación Intrínseca Coeficiente de 
correlación

,244* 1,000 ,002

Sig. (bilateral) ,029 . ,989

N 80 80 80

Motivación Extrínseca Coeficiente de 
correlación

-,138 ,002 1,000

Sig. (bilateral) ,223 ,989 .

N 80 80 80

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
Fuente: Tabla de salida del SPSS

Las técnicas estadísticas aplicadas han demostrado la 
aplicabilidad del instrumento seleccionado (Escala de 
Motivación Educativa), al contexto de una institución de 
educación superior del Ecuador y la confiabilidad de los 
resultados alcanzados, lo que resulta congruente con es-
tudios precedentes (Gavín–Chocano et al., 2024; Núñez, 
2006; Núñez et al., 2005).

CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación confirman 
que, en los estudiantes de nuevo ingreso de la carrera 
de Psicología, de la Universidad Técnica de Babahoyo, 
predomina la Motivación Intrínseca, donde resaltan la sa-
tisfacción interna y el interés personal. Los estudiantes 
encuentran placer y disfrutan del proceso de formación 
en sí mismo.

El instrumento aplicado refleja altos niveles de motiva-
ción intrínseca, más significativos en el género femeni-
no. La correlación entre la Desmotivación y la Motivación 
Intrínseca resultó ser significativa, por lo que se manifies-
ta la fortaleza y robustez de los componentes internos 
de la dimensión Motivación Intrínseca, para debilitar la 
desmotivación.

Los resultados del presente trabajo, pueden ser utilizados 
en futuras investigaciones para correlacionar el construc-
to: motivación, con otros como: el abandono académico, 
la implicación hacia la tarea (engagement), el rendimien-
to académico, el autocuidado, el capital psicológico y 
la inteligencia emocional; no solo en estudiantes de la 
Universidad Técnica de Babahoyo, sino en otras institu-
ciones educativas del Ecuador.

Los autores recomiendan repetir el estudio para encontrar 
estabilidad en los resultados con vistas a futuras accio-
nes necesarias para incidir en mejores niveles de motiva-
ción en los estudiantes.
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