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Resumen 

La presente investigación es titulada “Motivación y Autoeficacia académica en 

los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2023”. Tuvo como objetivo 

general determinar la relación de la variable motivación y autoeficacia académica 

en los estudiantes de una universidad de Lima 2023. 

La investigación fue de tipo básica, diseño no experimental, transversal, 

correlacional, de enfoque cuantitativo. La muestra fue de 60 estudiantes. La 

técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fueron 2 cuestionarios que 

fueron adaptados de Ryan y Dacy (2000) y Mori (2020). Estos fueron validados 

por juicio de expertos mostrando que son fiables. Para la validación se aplicó el 

coeficiente de correlación de Spearman, que arrojó un valor de rho = 0. 981, ello 

mostró una correlación positiva perfecta, por lo que se acepta la hipótesis alterna. 

Se concluye que existe relación entre las variables motivación y autoeficacia 

académica. 

Palabras clave: motivación, autoeficacia académica, autorregulación, 

participación activa 
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Abstract 

The present research is entitled "Motivation and academic self-efficacy in 

students of a private university in Lima, 2023". Its general objective was to 

determine the relationship between the variable motivation and academic self- 

efficacy in students of a university in Lima 2023. 

The research was of basic type, non-experimental design, cross-sectional, 

correlational, quantitative approach. The sample consisted of 60 students. The 

technique used was the survey and the instrument was 2 questionnaires adapted 

from Ryan and Dacy (2000) and Mori (2020). These were validated by expert 

judgment showing that they are reliable. For validation, Spearman's correlation 

coefficient was applied, which yielded a value of rho = 0.981, showing a perfect 

positive correlation, so the alternative hypothesis is accepted. It is concluded that 

there is a relationship between the variables motivation and academic self- 

efficacy. 

Keywords: motivation, academic self-efficacy, self-regulation, active 

participation. 
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I. INTRODUCCIÓN

La motivación es una capacidad importante para dar prioridad a que los 

estudiantes puedan obtener los contenidos de manera significativa evidenciando 

conocimientos que pueda servirle para la vida. Así mismo, que puedan estar 

presente y brindar una autoeficacia académica teniendo resultados positivos 

conforme se plantea en los objetivos educativos. A nivel mundial, de acuerdo con 

National Survey of Student Engagement (2022) la motivación ha sido un factor 

importante que ha permitido la integración de los estudiantes en el sistema 

educativo debido a que genera fuerte lazos de compromiso permitiendo 

desenvolverse adecuadamente. En tal sentido, se deben brindar los mecanismos 

necesarios para que los jóvenes puedan evidenciar sus destrezas y 

competencias motivados por el desarrollo de la autoeficacia. Conforme expone 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2020) en los estudiantes se debe tomar en cuenta una formación integral que 

posibilite el desarrollo de un enfoque humanista respondiendo a la educación 

como derecho para toda la vida. Para ello, el papel de los docentes y 

responsables del sistema educativo es desarrollar una motivación constante que 

permita integrar y promover espacios que favorezca el aprendizaje. 

De igual manera, en términos de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (2017) la promoción de la motivación es una necesidad 

que debe estar presente en todas las escuelas debido a que permiten desarrollar 

las competencias sociales y emocionales en los estudiantes. En tal medida, se 

tomó en cuenta que hay una mayor probabilidad de que los estudiantes se 

adapten a los conocimientos en la medida que se genere una calidad de 

motivación en el ámbito educativo. Por otra parte, de acuerdo con los aportes 

emitidos por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2021) el 15% de la 

población estudiantil presenta síntomas de depresión los cuales son 

evidenciados por ansiedad estrés y conflictos académicos los cuales es motivo 

a mantener la continuidad. Por tal razón, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (2023) consideró que la formación educativa se desarrolla en la 

medida que hay un fomento por un buen desempeño impulsando a que los 

estudiantes logren adquirir e integrar sus conocimientos con los quehaceres 

cotidianos. Es así que para obtener resultados positivos se necesita integrar e 
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involucrar a todos los actores educativos tomando en cuenta las habilidades, 

competencias y metas estudiantiles. 

A nivel nacional El Ministerio de Educación (2020) determinó que entre 60 y 

70 por ciento de las personas estudiantiles presentan casos de ansiedad o 

depresión debido a que no tiene un buen desempeño emocional lo cual es 

causado por la falta de motivación de las actividades académicas, la saturación 

de las evaluaciones o el enfrentamiento a eventos nuevos respecto al estudio. 

Todos estos problemas ocasionan que la motivación no sea una probabilidad de 

éxito académico preocupando y generando un desinterés educativo. 

A nivel local, se tiene que los estudiantes de una universidad particular de 

Lima muestran aspectos que evidencia la falta de motivación y autoeficacia 

académica debido a que no hay respuestas sustanciales sobre el aprendizaje. 

Entre las causas identificadas se encuentra la falta de orientación vocacional, lo 

que lleva a que muchos estudiantes se sientan indecisos acerca de su elección 

de carrera y, como resultado, experimenten una disminución en su motivación y 

autoeficacia. Además, el entorno de aprendizaje puede jugar un papel crucial, ya 

que aulas abarrotadas, recursos educativos insuficientes y entornos poco 

estimulantes pueden impactar negativamente en la motivación de los 

estudiantes. Asimismo, el poco apoyo y orientación académica también es un 

factor importante que desalienta al alumnado. Cuando los estudiantes no tienen 

acceso a tutorías, asesoramiento académico o consejería, pueden sentirse 

desamparados y carecer de la confianza necesaria para tener éxito en sus 

estudios. 

De acuerdo a los descrito, se tiene el problema general del estudio: ¿cómo 

se relaciona la motivación y la autosuficiencia académica en los estudiantes de 

la especialidad de educación de una universidad particular, 2023? Asimismo, se 

ha considerado como problemas específicos: ¿cómo se relaciona la motivación 

y la dimensión autorregulación académica, dimensión participación activa, 

dimensión gestión del estrés y dimensión gestión de la ansiedad en los 

estudiantes? 

El presente estudio se justifica teóricamente debido a la necesidad de 

profundizar en el entendimiento de la relación entre la motivación y la 

autoeficiencia académica en el contexto universitario. Para ello se han 

considerado numerosos estudios previos donde se ha destacado la importancia 
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de los factores para el éxito académico. Para la variable motivación se ha 

considerado como autor base a Ryan y Dacy (2000); mientras que para la teoría 

de la autoeficiencia se consideró a Condori (2020). De esta manera, la 

investigación contribuirá al desarrollo de un marco teórico más completo y a una 

comprensión más profunda de las dinámicas motivacionales y de autoeficiencia. 

Asimismo, la justificación práctica se presenta debido a es esencial para 

proporcionar información valiosa a las autoridades académicas, los docentes y 

los estudiantes de la universidad en cuestión. 

En cuanto a la justificación metodológica el estudio se basa en un diseño 

cuantitativo descriptivo correlacional, lo que permite explorar y establecer 

relaciones entre variables de manera sistemática y precisa. Esta elección 

metodológica es apropiada ya que nos permite cuantificar y analizar 

estadísticamente la relación entre la motivación y la autoeficiencia académica en 

una población específica de estudiantes universitarios en Lima durante el año 

2023. El uso de instrumentos de medición estandarizados y técnicas de análisis 

estadístico garantizará la validez y confiabilidad de los resultados, lo que brindará 

una base sólida para las conclusiones y las recomendaciones derivadas de la 

investigación. Este enfoque metodológico permite obtener datos cuantitativos 

precisos que pueden ser de gran utilidad tanto para la toma de decisiones en el 

ámbito académico como para la elaboración de estrategias de apoyo a los 

estudiantes. 

Conforme a lo expuesto, se tiene el objetivo general es determinar la relación 

entre la motivación y la autosuficiencia académica en los estudiantes de la 

especialidad de educación de una universidad particular. De igual manera, en 

los objetivos específicos se tiene: determinar la relación entre la motivación y la 

dimensión autorregulación académica, la dimensión participación activa, la 

dimensión gestión del estrés y la dimensión gestión de la ansiedad. 

Finalmente, se tiene como hipótesis general existe relación entre la 

motivación y la autosuficiencia académica en los estudiantes de la especialidad 

de educación de una universidad particular. Mientras que las hipótesis 

específicas son existe relación entre la motivación y la dimensión autorregulación 

académica, la dimensión participación activa, la dimensión gestión del estrés y 

la dimensión gestión de la ansiedad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el análisis de la literatura se ha creído conveniente los siguientes 

antecedentes nacionales 

Según, Arias et al. (2023) desarrollaron un estudio sobre la motivación del 

logro y la autoeficacia académica. La metodología de investigación tuvo un 

diseño no experimental, transversal, cuantitativa, básica y correlacional. En su 

conclusión determinó que existe una relación directa entre las variables de 

estudio determinando que este tipo de motivación brinda los mecanismos 

necesarios en la expectativa que se tiene en el ámbito educativo generando una 

autosuficiencia en las diferentes actividades académicas, así como el 

compromiso por el éxito. 

De igual manera, Vilela (2022) investigó con el propósito de identificar la 

relación de la autoeficacia académica y la motivación de logro. La metodología 

desarrollada fue cuantitativa, no experimental y correlacional. Su investigación 

fue desarrollada con instrumentos que permiten medir la escala de la 

autosuficiencia y la motivación del logro. Como resultado concluyó que hay una 

relación significativa determinando que motivación del logro permite mejorar las 

capacidades de los estudiantes para lograr un desempeño académico. 

Así mismo, Barillas y Padilla (2019) tuvieron como propósito analizar la la 

motivación y la autoeficacia de los estudiantes como predictores para el 

aprendizaje. Para ello desarrollaron una investigación de tipo básica y enfoque 

cuantitativo. Los participantes fueron estudiantes de pregrado de diversos 

programas académicos de ingeniería y Ciencias Sociales. En los resultados 

determinó que existen diferentes mecanismos motivacionales que permiten 

fomentar la autoeficacia en los estudiantes los cuales resultan significativos en 

el aprovechamiento educativo. 

Conforme, Rivera (2021) investigó al respecto la clasificación y la motivación 

para comprender la relación de las variables estudio. La metodología fue básica 

y cuantitativa teniendo como muestra a 119 estudiantes quienes desarrollaron 

un cuestionario sobre las variables de estudio. Como resultado identificó que hay 

un alto nivel de autoeficacia académica el cual es obtenido gracias a la 

motivación del logro el cual permite que el estudiante muestre compromiso e 

interés por su desempeño académico. 
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Así mismo se presentan los siguientes antecedentes internacionales te expone 

sobre la motivación y autosuficiencia académica. 

De mismo modo, González et al. (2021) desarrolló su investigación con el 

propósito de relacionar la motivación académica y la autoeficacia en los 

estudiantes. Su investigación se basó en un enfoque cuantitativo y correlacional. 

Concluyeron que la motivación es un factor determinante que permite ejercer 

influencia en la auto eficacia de los estudiantes teniendo como resultado que a 

través de las estrategias motivacionales incrementa positivamente al desarrollo 

de la autoeficacia para lograr conseguir resultados positivos. 

Como señala, Montes y Moreta (2019) en Ecuador investigaron con el 

propósito de identificar la relación que hay entre la autoeficacia y la motivación 

escolar. A través de una investigación de tipo básica enfoque cuantitativo 

determinaron que la autoeficacia y la motivación tiene una correlación 

significativa que permiten optimizar las competencias de los estudiantes 

cumpliendo las metas y las expectativas del ámbito académico. 

Según, Quattrocchi et al. (2017) en Argentina investigaron sobre la relación 

que hay entre la motivación y autoeficacia de los estudiantes en los proyectos 

educativos. El método aplicado se desarrolló a través de un enfoque cuantitativo 

con un nivel con relacional. Como resultado se obtuvo que existe una relación 

directa de las variables permitiendo comprender que la motivación es una 

herramienta fundamental que permite optimizar los resultados con relación a la 

autoeficacia académica. 

Para, Morelli et al. (2023) en Italia investigaron sobre la autoeficacia, la 

motivación y la satisfacción académica para así determinar la relación de la 

variable. La investigación fue cuantitativa y básica. En su conclusión 

determinaron que hay una relación lo cual es importante para el sitio educativo 

en la Universidad pues permite optimizar los resultados de los estudiantes 

logrando mantener el interés en los asuntos académicos. 

Según, Galleguillos y Olmedo (2019) en España desarrollaron su estudio con 

el propósito de comprender la relación que hay entre la autoeficacia y la 

motivación académica. Su investigación se basó es un enfoque cuantitativo y un 

nivel correlacional. Como resultado enfatizaron que la autoeficacia académica 
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permite autorregular el aprendizaje de los estudiantes teniendo mayor 

expectativa y motivación por el aprendizaje. 

En el presente estudio se tiene como primera variable la motivación la cual 

es comprendida por el autor base Ryan y Dacy (2000) como un componente que 

permite optimizar el desarrollo integral de las personas autorregulando su 

conducta a través de factores externos e internos. 

Asimismo, conforme expone Hernández (2019) la motivación es un factor 

determinante en las estrategias de enseñanza debido a que permite adquirir los 

conocimientos con interés. Por medio de la canalización del esfuerzo y la 

dedicación se refleja las diversas habilidades experiencias y conocimientos que 

da una organización en el ámbito educativo impulsando a evidenciar conductas 

favorables. De igual manera, en términos de Barreto (2020) la motivación es el 

mecanismo que permite un mayor interés por los estudios académicos 

mostrando una constancia en las labores y tareas, así como una actitud e 

iniciativa comprometida para lograr hábitos de estudio. 

La motivación académica, según Sánchez (2021), es un área de estudio 

dentro de la psicología educativa que se centra en comprender y explicar los 

procesos motivacionales que influyen en el aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes. De ello se toma en cuenta el aporte de Candela 

et al. (2020) quienes precisan que la motivación son creencias, actitudes y 

procesos que mantienen el comportamiento de los alumnos con el objetivo de 

lograr sus metas académicas. Asimismo, relacionada con la voluntad el esfuerzo 

y el interés que tienen los estudiantes por mejorar el aprendizaje manteniendo 

una resiliencia y persistencia en los desafíos que puedan enfrentarse (Morales y 

Blanco, 2021). Para Ramos et al. (2023) la motivación permite una mayor 

dedicación en las actividades escolares siendo persistentes y comprometidos 

con el rendimiento académico y con las metas personales desarrollando así la 

autoeficacia dentro del entorno educativo. 

Entre los principales factores que influye la motivación en los estudiantes es 

el interés y la relevancia de los contenidos académicos los cuales permiten un 

mayor acercamiento al aspecto cognitivo. Dicha conexión genera un aumento de 

las metas y experiencias por el aprendizaje (Cervero et al., 2020). Asimismo, se 

tiene la autoeficacia percibida debido a que genera la capacidad de poder 
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realizar las actividades con éxito sintiéndose competentes y confiados en las 

propias habilidades para persistir en las tareas académicas (Gil et al., 2019). 

Conforme a lo expuesto se tiene que la motivación es importante en el ámbito 

académico porque influye directamente en el aprendizaje, el rendimiento 

(Cajusol y Rivas, 2021) y bienestar del estudiante. Influye significativamente en 

destacar y comprometerse con el rendimiento académico permitiendo alcanzar 

los mejores resultados. Asimismo, conlleva a un aprendizaje autónomo haciendo 

que él estudiante tenga la capacidad y el interés por fomentar su propio 

aprendizaje explorando investigando y adquiriendo conocimientos de manera 

independiente (Mapelli, 2021). También brinda satisfacción y bienestar 

emocional contribuyendo a su desarrollo integral (Ligeti et al., 2020). 

Por otra parte, se tiene que la motivación también permite desarrollar las 

habilidades la cual genera una capacidad de recuperarse y persistir hacia los 

diferentes obstáculos superando las dificultades y manteniendo una motivación 

constante a largo plazo (Manzano, 2022). Finalmente, se tiene que es importante 

para las metas de logro debido a que permite enfocarse en las metas 

académicas adquiriendo habilidades y conocimientos relevantes y 

comprometidos con el esfuerzo (Salvador, 2021). 

En resumen, la motivación en el ámbito académico es esencial debido que 

permite optimizar los resultados, el esfuerzo, el interés de los estudiantes. No 

solo influye en su rendimiento académico, sino que también promueve el 

aprendizaje autónomo, la satisfacción personal, el bienestar emocional y el 

desarrollo de habilidades de resiliencia. Por lo tanto, fomentar y mantener la 

motivación académica es crucial para maximizar el potencial de los estudiantes 

y su éxito en el ámbito educativo. De todo ello se comprende que la motivación 

involucra procesos externos e internos que mantiene un comportamiento de 

estudiante en función al aprendizaje que deben desarrollar idóneamente en el 

ámbito educativo. Tanto los factores internos y externos que contribuyen a los 

cambios motivacionales deben ser fomentados en función a adquirir mejores 

resultados del ámbito. 

Las teorías sobre la motivación son enfoques fundamentados en la 

psicología que buscan comprender y explicar el comportamiento de las personas 

y lo que les impulsa a tomar acciones específicas (Froment et al., 2021). Entre 

las teorías más importantes está la de la autodeterminación, que sugiere que la 
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motivación puede dividirse en dos categorías: intrínseca y extrínseca (Campos 

et al. 2019). Asimismo, se tiene la Teoría de Maslow, donde se establece una 

secuencia entre las necesidades humanas. Es así que se argumenta que las 

personas deben satisfacer en primera instancia lo que indica la jerarquía de las 

necesidades para así poder proseguir en la secuencia que estipula la teoría 

(Salamea y Cedillo 2021). 

La Teoría de la Motivación y Expectativa de Vroom también enfatiza las 

expectativas individuales y su influencia en la motivación. Se basa en tres 

factores clave la atracción hacia un resultado, la creencia en la capacidad de 

alcanzar el resultado y la expectativa instrumentalizad que es la creencia en que 

el esfuerzo conducirá al rendimiento (Díaz, 2023). Finalmente, la Teoría de la 

Motivación de Logro de McClelland el cual se centra en la motivación por el logro 

personal identificando tres necesidades de motivación: logro, afiliación y poder. 

Aquellos con alta motivación de logro tienden a establecer metas desafiantes y 

buscan constantemente mejorar (Romero et al., 2023). 

Cada teoría ofrece una perspectiva única sobre la motivación, y juntas 

ayudan a los psicólogos y profesionales a entender mejor por qué las personas 

actúan de la manera en que lo hacen y cómo pueden ser impulsadas a lograr 

sus metas y aspiraciones (Astudillo et al., 2021). Estas teorías proporcionan una 

comprensión diversa de cómo las personas son motivadas y cómo sus 

necesidades, expectativas y deseos influyen en su comportamiento y 

desempeño en diferentes situaciones (Machaca et al., 2021). 

Las dimensiones correspondientes a la variable motivación son las 

siguientes: motivación intrínseca y motivación extrínseca. 

La primera dimensión motivación intrínseca es la capacidad para 

predisponerse internamente. En este sentido se hace una exploración sobre los 

retos y toma de decisiones para asimilar y reforzar lo aprendido mostrando 

interés y satisfacción (Ryan y Deci, 2000). Asimismo, conforme exponen Rojas 

y Valencia (2019) la motivación intrínseca, cuando surge de un interés personal, 

satisfacción o disfrute intrínseco en la tarea o actividad. De igual manera, se 

comprende que involucra recompensas externas o consecuencias, como 

premios, reconocimiento o evitar castigos. En tal sentido, se tiene que surge de 

la satisfacción personal y el interés genuino en una actividad, mientras que la 
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motivación extrínseca proviene de recompensas externas, como el dinero o el 

reconocimiento (Gómez et al., 2021). 

La motivación intrínseca se refiere al impulso interno que proviene de un 

interés personal genuino y la satisfacción que se obtiene al realizar una actividad 

por el simple placer que brinda. Esta dimensión se relaciona con la búsqueda de 

actividades por sí mismas, sin necesidad de recompensas externas, y está 

vinculada a la autodeterminación y la autorrealización (Punina y Erreyes, 2020). 

En cuanto a la segunda dimensión es la motivación extrínseca definida como 

la capacidad que tienen las personas de asumir retos y tomar decisiones a través 

del reforzamiento del contexto o de los demás los cuales contribuyen a un 

reconocimiento del desarrollo personal (Ryan y Deci, 2000). Para Llanga et al., 

(2021) implica realizar una acción con el propósito de obtener una recompensa 

externa o evitar un castigo. Esta dimensión se basa en factores externos que 

influyen en el comportamiento, como reconocimientos, premios, o presiones 

sociales. La motivación extrínseca puede variar desde el simple cumplimiento de 

expectativas hasta la búsqueda de recompensas tangibles. 

La segunda variable de estudio es la autoeficacia académica la cual se 

refiere a la creencia que una persona tiene en su capacidad para desempeñarse 

eficazmente en tareas académicas o educativas específicas (Mori, 2020). Es la 

confianza que un individuo tiene en su habilidad para aprender, comprender y 

tener éxito en el contexto educativo. Esta creencia en la autoeficacia académica 

afecta cómo una persona se acerca a las tareas académicas, cómo enfrentar los 

desafíos educativos y cuánto esfuerzo está dispuesta a invertir en su aprendizaje 

(Orozco et al., 2022). 

Para Narváez et al. (2018) por medio de la autoeficacia académica se brinda 

una motivación al estudiante generando un mayor compromiso en su desarrollo 

profesional en tal sentido se brinda independencia autonomía iniciativa para que 

pueda enfrentar las diversas situaciones del ámbito educativo. De esta manera 

organiza sus acciones con éxito manteniendo un constructor de actividades que 

le permita aportar en la percepción de sus conocimientos. Asimismo, para 

Hechenleitner et al (2019) la autoeficacia académica brinda mejores expectativas 

en los estudiantes haciendo que pueden organizar sus acciones para alcanzar 

el rendimiento esperado de ello se tiene que percibe el lograr esos objetivos a 
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través de la contribución de las habilidades y destrezas que van desarrollando 

en el aspecto educativo. 

En otras palabras, la autoeficacia académica se relaciona con la percepción 

que una persona tiene de su propia competencia en el ámbito educativo (García 

et al., 2017). Cuando un individuo tiene una alta autoeficacia académica, tiende 

a creer que puede superar obstáculos, aprender nuevas habilidades y alcanzar 

sus metas académicas. Por otro lado, si alguien tiene una baja autoeficacia 

académica, es más propenso a dudar de sus habilidades y puede evitar desafíos 

académicos o rendirse fácilmente ante las dificultades (Lara et al., 2019). 

El comportamiento del estudiante será conforme la interacción que tiene con 

las metodologías orientadas en el sistema educativo asimismo con el 

compromiso y responsabilidad que enfrenta para optimizar los resultados 

académicos (Cardoso et al., 2020). En tal sentido, involucra un conjunto de 

juicios que permiten ejecutar acciones diversas para la formación educativa 

siendo esta significativa pues brinda resultados eficientes en las competencias 

de desempeño académico (Robles, 2020). 

La autoeficacia académica es un concepto importante en la psicología 

educativa porque influye en el rendimiento académico, la motivación y la elección 

de metas educativas (León et. al. 2019). Las personas con una alta autoeficacia 

académica tienden a tener un mejor desempeño en sus estudios y son más 

propensas a perseguir metas educativas ambiciosas. Por otro lado, aquellos con 

una baja autoeficacia académica pueden enfrentar dificultades para mantener la 

motivación y el compromiso con sus estudios (Jacquez, 2022). 

La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, mencionada anteriormente, 

es relevante para comprender la autoeficacia académica. Según esta teoría, los 

estudiantes desarrollan su autoeficacia académica a través de experiencias 

pasadas en el aula, la retroalimentación de maestros y compañeros, y su propia 

evaluación de su rendimiento académico (Rodríguez y Cantero, 2020). La 

autoeficacia académica se refuerza cuando los estudiantes experimentan el éxito 

en tareas académicas y reciben retroalimentación positiva. 

Los educadores pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de 

la autoeficacia académica de los estudiantes al proporcionar apoyo, fomentar la 

resolución de problemas y ofrecer retroalimentación constructiva. Además, 

ayudar a los estudiantes a establecer metas realistas y a desarrollar estrategias 
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de afrontamiento eficaces puede aumentar su autoeficacia académica y, en 

última instancia, su éxito en la educación. 

Una teoría relevante en el ámbito de la autoeficacia académica es la teoría 

de la autodeterminación desarrollada por Deci y Ryan la cual se ocupa por 

comprender las necesidades psicológicas fundamentales de los estudiantes y 

cómo estas necesidades influyen en su motivación y, por extensión, en su 

autoeficacia en el entorno académico (Prieto, 2020). 

Para una comprensión más profunda de cómo las autoeficacias académicas 

interactúan con diversas dimensiones en el contexto educativo, es esencial 

explorar cuatro áreas cruciales: la autorregulación del aprendizaje, la 

participación activa en el aula y la gestión del estrés y la ansiedad (Mori, 2020). 

La autorregulación del aprendizaje involucra la capacidad y habilidad de 

tener el control en el proceso de estudio. Ello hace referencia al establecimiento 

de las metas, la planificación del estudio, la supervisión y monitoreo de los 

avances académicos (González et al. 2020). Los estudiantes autorregulados 

son capaces de mantenerse enfocados, administrar su tiempo de manera 

eficiente y adaptarse a diferentes entornos de aprendizaje (Sáenz et al., 2018). 

La participación activa en el aula es esencial para una experiencia educativa 

enriquecedora. Esto significa que los estudiantes se involucran activamente en 

las actividades de clase, hacen preguntas, participan en discusiones, colaboran 

con sus compañeros y contribuyen al ambiente de aprendizaje (Hechenleitner et 

al. 2019). La participación activa no solo promueve el intercambio de ideas y la 

comprensión profunda, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y 

compromiso en el aula (Rosales y Hernández, 2020). 

La gestión del estrés y ansiedad es crucial para el bienestar emocional y el 

rendimiento académico. Los estudiantes a menudo enfrentan presiones 

relacionadas con plazos de entrega, exámenes y otras demandas académicas 

(Araoz, 2021). La capacidad de identificar y aplicar estrategias efectivas para 

manejar el estrés es esencial. Esto puede incluir técnicas de relajación, 

organización eficiente y la búsqueda de apoyo cuando sea necesario (Lara et al., 

2019). Es importante abordar los sentimientos de preocupación o nerviosismo 

que pueden interferir con el aprendizaje. Los estudiantes pueden experimentar 

ansiedad en situaciones académicas, como presentaciones o exámenes. La 

gestión de la ansiedad implica reconocer estos sentimientos y aplicar técnicas 
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como la preparación adecuada, la respiración profunda y el fomento de una 

mentalidad positiva (Rosales y Hernández, 2020). 

En conjunto, estas dimensiones desempeñan papel significativo en el 

proceso educativo. Influencian cómo los estudiantes abordan los desafíos 

académicos, gestionan sus emociones y organizan sus esfuerzos de aprendizaje 

(León et al. 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica y se adhiere a un enfoque cuantitativo. En el 

contexto de esta investigación básica, el objetivo fundamental es avanzar en la 

adquisición de conocimiento puro, sin la implementación de programas o 

intervenciones específicas (Sánchez y Murillo, 2021). Es así que se enfoca en la 

observación y análisis de cómo se manifiesta una variable en un entorno real, 

brindando énfasis a la recolección y el análisis de datos cuantitativos para una 

comprensión más profunda y precisa. 

Esta modalidad de investigación busca arrojar luz sobre la esencia misma de la 

variable en cuestión, sin necesariamente preocuparse por su aplicabilidad 

inmediata en situaciones prácticas. 

3.1.2. Diseño de investigación 

La investigación cuenta con un diseño no experimental de corte transversal. La 

característica distintiva de este diseño es que la recolección de datos tuvo lugar 

en un único momento, lo que posibilita la evaluación y el análisis de la 

manifestación de las variables en estudio en una muestra específica (Arias y 

Covinos, 2021). En este contexto, el propósito fundamental es investigar y 

comprender las relaciones y características de las variables en un punto temporal 

concreto, sin intervenir en variables independientes, proporcionando así una 

instantánea detallada de la situación objeto de estudio. 

Esquema 

Nivel de investigación 

M 

O2 

O2 

r 
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Dónde: 

M: Muestra de la población 

O1: Variable 1: Motivación 

O2: Variable 2: Autoeficacia académica 

r: Correlación de las variables 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Motivación 

Definición conceptual: La motivación es comprendida como el impulso que tienen 

las personas para evidenciar interés, compromiso y seguimiento a ciertas 

actividades. En tal sentido hay una marcada energía que permite desarrollar 

acciones para culminar los productos de forma eficiente y eficaz. 

Definición operacional: La motivación puede ser intrínseca, cuando surge de un 

interés personal, satisfacción o disfrute intrínseco en la tarea o actividad en sí 

misma. Por otro lado, la motivación extrínseca proviene de recompensas 

externas o consecuencias, como premios, reconocimiento o evitar castigos 

(Ryan y Dacy, 2000) 

Escala de medición: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

Variable 2: Autoeficiencia académica 

Definición conceptual: de acuerdo al autor base se considera como la capacidad 

académica de los estudiantes para desenvolverse adecuadamente en el proceso 

de enseñanza; de esta manera los aspectos educativos tienen éxito y son 

reconocidos (Mori, 2020). 

Definición operacional: Es la confianza que un individuo tiene en su habilidad 

para aprender, comprender y tener éxito en el contexto educativo. 

Indicadores: planificación efectiva, autoevaluación, gestión del tiempo, uso de 

estrategias de aprendizaje, involucramiento en discusiones, colaboración, 

interacción con el profesor, comunicación clara, identificación de fuentes de 

estrés, aplicación de técnicas de relajación, establecimiento de prioridades, 

búsqueda de apoyo, reconocimiento de signos de ansiedad, control de la 

respiración, reevaluación de pensamientos negativos. 
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Escala de medición: Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población hace referencia al conjunto de individuos quienes poseen ciertos 

caracteres similares para poder pertenecer a una investigación; en tal medida, 

se relacionan con el propósito de poder ser tomados en cuenta a un análisis de 

investigación (Condori, 2020). Teniendo en cuenta esto se tiene que la población 

de la investigación es de 200 estudiantes universitarios de una universidad 

particular de Lima, 2023. 

3.3.2. Muestra 

Es considerada como un pequeño grupo de la población representativa. Se 

selecciona con el propósito de realizar investigaciones, estudios o análisis. En 

términos más simples, una muestra es un grupo de elementos o individuos 

tomados de una población completa con el fin de obtener información que se 

pueda utilizar para hacer inferencias o conclusiones sobre la población en su 

conjunto (Condori, 2020). La muestra de esta investigación está constituida por 

60 estudiantes universitarios de una universidad particular de Lima en el año 

2023. 

3.3.3. Muestreo 

En el contexto de la investigación mencionada, se empleó un enfoque de 

muestreo probabilístico para la selección de los 60 estudiantes universitarios de 

una universidad particular en Lima en el año 2023. En este método de muestreo, 

los investigadores seleccionaron a los participantes de manera aleatoria, lo que 

significa que cada estudiante de la población tenía una oportunidad igual de ser 

incluido en la muestra. 

Figura 1 

Fórmula de muestreo 

Z 2P(1 P)N 
n  

e2 (N 1).  Z 2P(1 P) 
n = 60 
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Tabla 1 

Valores de la muestra 

Valor Equivale  

Z 1,96 Nivel de confianza 95% 

P 0.5 proporción esperada 

N 200 población 

e 0,07 Error de estimación 

3.3.4. Unidad de análisis 

En esta investigación es la muestra, que consiste en el estudiante universitario 

de una universidad particular en Lima en el año 2023. 

Estos estudiantes han sido seleccionados para formar parte de la muestra y son 

los sujetos de estudio en el contexto de esta investigación. La elección de esta 

unidad de análisis se basa en la muestra específica seleccionada para el estudio 

y es esencial para definir cuáles elementos se observarán, analizarán y de los 

cuales se recopilarán datos con el propósito de alcanzar los objetivos de la 

investigación. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el marco de esta investigación, se empleó la encuesta como el método 

principal para la recolección de datos. Este enfoque, en consonancia con la 

descripción de Hernández y Mendoza (2018), se caracteriza por ser una técnica 

ampliamente utilizada en el ámbito de las ciencias sociales. La encuesta se 

enfoca en la formulación de preguntas predefinidas, lo que permite obtener 

información estructurada de manera ordenada y lógica. 

Asimismo, para la obtención de datos se implementaron dos cuestionarios 

específicos, uno para cada una de las variables de estudio. Esta elección se 

basa en la adecuación de esta herramienta a las particularidades de la 

investigación. De acuerdo con las indicaciones de Mendoza y Hernández (2018), 
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el cuestionario se presenta como una técnica comúnmente utilizada en la 

recopilación de información. Consiste en una serie de preguntas 

cuidadosamente enumeradas y organizadas de manera gráfica, acompañadas 

de sus respectivas opciones de respuesta. Esto facilita la participación de los 

encuestados en el proceso y contribuye a la obtención de datos significativos 

para el estudio (Ver anexo: Ficha técnica). 

Validación 

El instrumento fue sometido a un proceso de validación por parte de un comité 

de expertos, cuyos resultados se presentan a continuación: 

Tabla 2 

Validación por expertos 

Especialista Pertinencia Precisión Claridad 

Cruz Montero Juana 
María 

Sí Sí Sí 

Janet Carpio 

Mendoza 
Sí Sí Sí 

Augusto César 
Mescua Figueroa 

Sí Sí Sí 

Confiabilidad 

Tabla 3 

Prueba de confiabilidad 

Variable 
Alfa de Cronbach N de elementos 

Motivación ,828 21 

Autoeficiencia 

académica 
,896 18 

Fuente: elaborado por el investigador 
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En la tabla se puede evidenciar que el coeficiente de confiabilidad es de 0,828 

en la variable motivación; mientras que se tiene un 0,896 en la variable 

autoeficiencia académica. De acuerdo con ello se enfatiza que el instrumento es 

confiable y bueno para poder medir lo que se necesita. 

3.5. Procedimientos 

Para analizar los datos y evaluar la significancia obtenida a través de la 

metodología de razón de verosimilitud, se siguieron diversas fases. En la primera 

fase, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de documentos, con el objetivo de 

recopilar información relevante sobre las variables y otros aspectos vinculados a 

la investigación. Esta información se utilizó posteriormente para análisis e 

interpretación. La segunda fase implicó la recopilación de datos en el campo de 

estudio, donde se obtuvo información directa y específica relacionada con la 

investigación. En la última fase, se procedió al análisis e interpretación de la 

información recopilada tanto en el campo como a partir de fuentes bibliográficas. 

Para este propósito, se utilizó el software estadístico SPSS 26, lo que facilitó la 

generación de un informe detallado. 

Los datos, una vez recopilados, se organizaron en tablas de manera sistemática, 

permitiendo así el cálculo de indicadores estadísticos cruciales. Estos 

indicadores resultaron fundamentales para la comprensión de la relación 

existente entre las variables investigadas. La información recolectada se 

presentó de manera científica y se sintetizó en tablas y gráficos, lo que se logró 

a través de una observación minuciosa de los eventos estudiados. 

Como consecuencia de este proceso analítico, se formularon hipótesis 

sólidamente fundamentadas, las cuales sirvieron como base para la toma de 

decisiones basadas en un enfoque científico. 

3.6. Método de análisis de datos 

Luego que se obtengan los datos obtenidos de los instrumentos de recolección, 

se llevará a cabo la construcción de una base de datos en Microsoft Excel. 

Posteriormente, se utilizará el programa estadístico SPSS versión 26 para llevar 

a cabo análisis inferenciales y verificar las hipótesis planteadas. Además, se 
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realizará una evaluación de la normalidad, con el objetivo de determinar si se 

ajustan a una distribución paramétrica o no paramétrica. 

Esta evaluación de la normalidad permitirá tomar decisiones informadas sobre 

qué procedimientos estadísticos son más apropiados para identificar las 

relaciones entre las variables objeto de estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

En el marco de esta investigación, se defiende con firmeza la integridad de la 

propiedad intelectual, tanto de los autores involucrados como de la información 

empleada. La ética y la honestidad son los pilares sobre los cuales se construye 

este enfoque, asegurando que cada fuente y dato utilizados se documenten 

exhaustivamente, sin infringir en absoluto los derechos de autor. Más bien, se 

promueve un profundo respeto por la propiedad intelectual, y se subraya la 

importancia de abordar cada aspecto de la investigación con seriedad y rigor. 

Para lograrlo, se siguen tres principios fundamentales: se aplican con precisión 

y conforme a las normas vigentes las referencias bibliográficas y las citas; 

asimismo, las bases teóricas se formulan de acuerdo con las directrices 

establecidas por las normas APA; finalmente, el contenido de la investigación se 

estructura de acuerdo con las normas y estándares de la institución académica 

respectiva, garantizando así la integridad y seriedad del estudio. 
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IV. RESULTADOS

La investigación se aplicó a estudiantes según la Universidad parte de la 

especialización de educación correspondientes al primer año de estudio 

académico. A partir de los datos obtenidos se procesó la información y se tiene 

como resultado lo siguiente: 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 4 

Variable motivación y autoeficacia 

Auto Eficacia Total 

Bajo Medio Alto 

Bajo 20,0% 15,0% 0% 35,0% 

Motivación Medio 0% 5,0% 10,0% 15,0% 

Alto 0% 0% 50,0% 50,0% 

Total 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Según los datos observados en la tabla, se puede decir que los alumnos 

tienen un nivel alto del 50%; además, con respecto a la variable autoeficacia 

académica su mayor valor se encuentra en el nivel alto con un 60%. Respecto a 

la información cruzada se observa que la motivación es alta cuando la eficacia 

es alta con un 50%. 

Tabla 5 

Variable motivación y la dimensión autorregulación 

Dimensión Autorregulación Total 

Bajo Medio Alto 

Bajo 20,0% 10,0% 5,0% 35,0% 

Motivación Medio 5,0% 0% 10,0% 15,0% 

Alto 0% 15,0% 35,0% 50,0% 

Total 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 
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En la tabla 4, se observa que la dimensión autorregulación tiene porcentajes 

menores con un 25% en los niveles bajo y medio. En la variable motivación se 

observa que el menor valor se encuentra en el nivel medio con un 15%, con 

respecto a la información cruzada de la variable y dimensión se observa un 0% 

cuando la variable motivación se encuentra en el nivel medio y la dimensión 

autorregulación se encuentra en el nivel medio. 

Tabla 6 

Variable motivación y la dimensión participación activa 

Dimensión Participación activa Total 

Bajo Medio Alto 

Bajo 15,0% 15,0% 5,0% 35,0% 

Motivación Medio 0% 0% 15,0% 15,0% 

Alto 0% 0% 50,0% 50,0% 

Total 15,0% 15,0% 70,0% 100,0% 

Según los datos presentados en la tabla 5, se observa que la dimensión 

participación tiene su mayor porcentaje en el nivel alto con un 70%, con respecto 

a la variable motivación presenta un nivel bajo con un 35%, con respecto a la 

información cruzada de los datos, se observa valores del 0% cuando la 

motivación es alta y la dimensión participación es baja, asimismo presenta un 

0%cuando la motivación es media y la dimensión participación es media. 

Tabla 7 

Variable motivación y la dimensión participación activa 

Dimensión gestión del estrés y la ansiedad Total 

Bajo Medio Alto 

Bajo 15,0% 10,0% 10,0% 35,0% 

Motivación Medio 10,0% 0% 5,0% 15,0% 

Alto 0% 5,0% 45,0% 50,0% 

Total 25,0% 15,0% 60,0% 100,0% 
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En la tabla 6, se muestran los valores de la dimensión gestión del estrés y la 

ansiedad donde su mayor valor está en el nivel alto con un 60% y su menor valor 

en el nivel medio con un 15%, además presenta una información cruzada de 

datos donde el mayor valor es de 45% cuando la motivación es alta y la 

dimensión gestión del estrés y la ansiedad es alta. 

 
4.2. Análisis inferencial 

 
 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre la motivación y la autosuficiencia académica en los 

estudiantes de la especialidad de educación de una universidad particular. 

Ho: No existe relación entre la motivación y la autosuficiencia académica en 

los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad particular. 

 
Tabla 8. 

Correlación de la variable motivación y variable autoeficiencia académica 
 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 
 
 

 

Rho de Spearman 

(V1) Motivación 

 
(V2) Autosuficiencia 

académica 

 

60 0,981 0,00 

 
 

 

En la siguiente tabla se observa las variables motivación y autoeficiencia 

académica tiene un nivel de correlación de 0.981, esto representa una 

correlación positiva perfecta, además el nivel de significancia (Sig.) o p“valor” 

(,000), es menor que a 0,05 valor de alfa, (0,00 < 0,05), en conclusión se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual existe una 

correlación. 

 
Hipótesis específica1 

Hi: Existe relación entre la motivación y la dimensión autorregulación 

académica en los estudiantes de la especialidad de educación de una 

universidad particular. 
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Ho: No existe relación entre la motivación y la dimensión autorregulación 

académica en los estudiantes de la especialidad de educación de una 

universidad particular. 

Tabla 9 

Correlación de la variable motivación y dimensión autorregulación académica 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 

(V1) Motivación 

Rho de Spearman 
(D1) Dimensión 

autorregulación 

académica 

60 0,642 0,00 

En la tabla se observa las variables motivación y dimensión autorregulación 

académica tiene un nivel de correlación de 0.642, esto es equivalente a una 

correlación positiva considerable, además el nivel de significancia (Sig.) o p 

“valor” (,000), es menor que a 0,05 valor de alfa, (0,00 < 0,05), en conclusión, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual existe una 

correlación positiva. 

Hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación entre la motivación y la dimensión participación activa, en 

los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad particular. 

Ho: No existe relación entre la motivación y la dimensión participación activa, 

en los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad particular. 

Tabla 10 

Correlación de la variable motivación y dimensión participación activa 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 

(V1) Motivación 

Rho de Spearman (D2) Dimensión 

participación activa 

60 0,663 0,00 
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Según la tabla presentada se observa las variables motivación y dimensión 

participación activa el cual tiene un nivel de correlación de 0.663, esto es 

representa una correlación positiva considerable, además el nivel de 

significancia (Sig.) o p“valor” (,000), es menor que a 0,05 valor de alfa, (0,00 < 

0,05), en conclusión se acepta la hipótesis alterna, por lo cual la motivación y la 

dimensión participación activa existe una correlación positiva. 

Hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación entre la motivación y la dimensión gestión del estrés y la 

ansiedad en los estudiantes de la especialidad de educación de una universidad 

particular. 

Ho: No existe relación entre la motivación y la dimensión gestión del estrés y 

la ansiedad en los estudiantes de la especialidad de educación de una 

universidad particular. 

Tabla 11 

Correlación de la variable motivación y dimensión gestión del estrés y la 

ansiedad 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 

(V1) Motivación 

Rho de Spearman 
(D3) Dimensión 

gestión del estrés y 

la ansiedad 

60 0,538 0,00 

Según la tabla presentada se observa las variables motivación y la dimensión 

gestión del estrés y la ansiedad el cual tiene un nivel de correlación de 0.538, 

esto es representa una correlación positiva considerable, además el nivel de 

significancia (Sig.) o p “valor” (,000), es menor que a 0,05 valor de alfa, (0,00 < 

0,05), en conclusión se acepta la hipótesis alterna, por lo cual existe una 

correlación positiva. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación se realizó a estudiantes de una Universidad particular De

Lima. Después de analizar los resultados se ha identificado la correlación de las 

variables contrastándolas con las aproximaciones teóricas y los antecedentes 

descritos en el ámbito nacional e internacional. La finalidad fue determinar la 

relación entre la motivación y la autosuficiencia académica. Conforme se tiene la 

hipótesis general, en los resultados se obtuvo una correlación positiva perfecta 

(rho= 0,981) aceptándose la hipótesis alterna de que existe relación entre la 

motivación y la autoeficacia académica. Este resultado coincide con los partes 

de Arias et al. (2023) quienes identificaron que la motivación es una variable muy 

reconocida en los estudiantes y que se relaciona con la autoeficacia académica 

debido a que ejerce un compromiso alto en las actividades e intereses. Por medio 

de las dos variables se ejecutan adecuadamente las tareas las cuales son 

desafiantes para lograr el éxito que esperan. En tal medida, hay una relación 

significativa entre la motivación y la autoeficacia académica. 

Asimismo, Vilela (2022) consideró que los diferentes niveles de motivación 

se relacionan con la autoeficacia académica permitiendo identificar estudiantes 

con mejores resultados educativos. La capacidad de persistir, esforzarse y tener 

una actitud de iniciativa genera que el estudiante pueda obtener mejores 

resultados académicos; de ello se tiene que la autoeficacia académica se 

relaciona con el éxito, disposición al trabajo y el manejo a diferentes eventos que 

pueden presentarse en el estudiante. De igual manera, Rivera (2021) determinó 

que la capacidad para lograr el éxito depende de la autoeficacia que los 

estudiantes generan en sus acciones y ello es significativo en la medida que se 

sientan motivados a aprender por lo que las estrategias académicas de los 

docentes deben ser analizados, ejecutados y organizados tomando en cuenta 

los intereses y fomentando reacciones emocionales en los estudiantes para que 

puedan aprender significativamente. 

Por su parte, en los resultados de González et al. (2021) se evidenció que la 

autoeficacia es un factor determinante para optimizar los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes; en tal medida, cuando los alumnos estén 

orientados y motivados en el ámbito educativo habrá un mejor resultado de 

autoeficacia y por ende académico. Es así que las propuestas de motivación 
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tanto intrínsecas como intrínsecas debe de estar direccionadas a generar una 

autoeficacia académica permitiendo que el estudiante sea responsable y de 

importancia al mejoramiento de sus metas. 

De igual manera, se coincide con los aportes encontrados por Montes y 

Moreta (2019) quienes enfatizaron en que la autoeficacia permite modificar la 

motivación que tienen los estudiantes frente a sus responsabilidades 

académicas. Ante ello, es importante adaptar diferentes estrategias que permitan 

generar mejores resultados en la autoeficacia. Por medio de los intereses 

personales, los hábitos, las actitudes y la adaptación académica se forma 

mejores resultados de la autoeficacia permitiendo motivar el esfuerzo que 

realizan en las áreas académicas. Asimismo, se tiene a Quattrocchi et al. (2017) 

quien consideró que la motivación es una variable importante que permite 

modificar las condiciones internas del estudiante profundizando su 

comportamiento para lograr hacer lo que necesita en búsqueda de resultados 

favorables en la parte académica. Es así que se impulsa un interés en las 

actitudes y en el aspecto cognitivo favoreciendo la autoeficacia académica que 

involucra el central las expectativas en la capacidad del éxito a través del 

compromiso de las actividades educativas. 

Finalmente, Morelli et al. (2023) también coincide en la relación que hay entre 

la motivación y autoeficacia académica debido a que consideró que el éxito de 

los estudiantes se da a partir de la motivación educativa que puedan tener y de 

la autoeficacia académica. Para ello es importante que los estudiantes 

desarrollen diferentes procesos que permita mejorar las condiciones de los 

estudiantes dominando la adaptación al ámbito educativo a través de la iniciativa, 

el compromiso y la regulación de actividades en beneficio de los logros 

académicos. El interés que pueden tener en el progreso de las metas generará 

que los estudiantes cumplan con su rol en el proceso de aprendizaje. 

En cuanto a los resultados de la hipótesis específica 1 se tuvo una 

correlación positiva considerable (rho= 0,642) permitiendo aceptar la hipótesis 

alterna de qué existe relación entre la motivación y la dimensión autorregulación 

académica. El resultado coincide con el aporte de Rivera (2021) quien consideró 

que la motivación debe fomentar una autorregulación de los comportamientos 

del estudiante para lograr la autoeficacia que se necesita en la dedicación del 
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trabajo académico. A través de la habilidad de la regulación académica y 

actitudinal el juicio del estudiante estará centrada en realizar las acciones 

concretas para que puedan lograr los objetivos que se propone. De igual manera, 

Vilela (2022) determinó que la motivación permite que haya un incentivo en los 

objetivos para que mantengan la competitividad académica en los estudiantes. 

Por medio de la dedicación, la eficacia de las estrategias educativas, el manejo 

de las situaciones que pueden presentarse en el cumplimiento de las actividades 

académicas los estudiantes autorregula su aprendizaje mostrando disposición 

para estudiar y satisfacción a los logros esperados. 

En cuanto a los aportes de Arias et al. (2023) se coincide debido a que 

consideró que la motivación tiene una relación directa para poder mantener un 

control de los pensamientos de las acciones permitiendo alcanzar los objetivos 

académicos; en tal medida, hay una relación significativa con la autorregulación 

académica. La motivación que resulta ser desafiante en los estudiantes mantiene 

una comunicación correcta fomentando el progreso de aprendizaje. Asimismo, 

en los resultados de González et al. (2021) se tuvo que la autorregulación 

académica permite considerar diferentes componentes para el éxito académico 

tomando en cuenta los aspectos cognitivos, motivacionales, afectivos y 

actitudinales. Es así que hay una relación con la motivación. Por medio de estos 

elementos se logra obtener resultados favorables. De igual forma, al considerar 

el componente motivacional se permite dinamizar el resultado manteniendo un 

compromiso académico. La autorregulación permite alcanzar los componentes 

académicos de los estudiantes para que aprendan y tengan un éxito en el 

aprovechamiento académico. 

Respectos a los resultados de Montes y Moreta (2019) también se coincide 

al precisar que la motivación es un factor determinante que se relaciona con la 

autorregulación académica debido a que ejerce compromiso en la ejecución de 

las actividades permitiendo lograr las metas propuestas. Al obtener mayor 

autorregulación los procesos cognitivos y afectivos se motivan comprendiendo 

las expectativas de los resultados y los objetivos que tiene como estudiante. 

Finalmente, para Morelli et al. (2023) también la autorregulación es un proceso 

que permite monitorear a los estudiantes en el seguimiento de sus resultados es 
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así que por medio de la motivación constante se establece metas predictoras 

que permite mantener una satisfacción en el alumnado. 

Respecto a los resultados de la hipótesis específica 2, se tuvo una 

correlación positiva considerable (rho= 0,663) por lo que se aceptó la hipótesis 

alterna que hay relación entre la motivación y la dimensión participación activa. 

Este resultado coincide con el aporte de Vilela (2022) quien precisó que la 

motivación de los estudiantes permite mantener una atención activa en el 

proceso de aprendizaje generando una constancia al afrontar las actividades y 

exigencia para resolver los problemas educativos es así que hay una relación 

importante entre la motivación y la participación activa de los estudiantes. 

De igual manera, en los aportes de investigación de Arias et al. (2023) se 

evidenció que la participación activa se genera en la medida que hay interés de 

los estudiantes por el desarrollo de las actividades por lo que la motivación juega 

un papel importante para lograr el éxito de manera significativa obteniendo metas 

que pueden ser percibidas. Asimismo, se determinó en el resultado de Rivera 

(2021) que la motivación involucra tener fortaleza para lograr las metas 

académicas a través de las habilidades como la resiliencia, toma de decisiones, 

iniciativa, compromiso; en tal medida la participación activa de los estudiantes 

es importante debido a que determina el desempeño académico dinamizando su 

aprendizaje y respondiendo adecuadamente a las estrategias del trabajo. 

En cuanto a los resultados de Morelli et al. (2023) se coincide al señalar que 

la motivación tiene relación directa con la participación de los estudiantes pues 

permite dirigir el progreso de las actividades influenciando así en el rendimiento 

académico para alcanzar con éxito los objetivos educativos. Tanto la 

participación activa personal como la colaborativa son factores que impactan 

positivamente e impulsan a desafiar las situaciones complejas que pueden 

presentarse en la vida educativa buscando resolución de conflictos toma de 

soluciones y adaptando actitudes para optimizar los resultados. 

Finalmente, conforme se tienen los resultados de la hipótesis específica 3, 

se presenta que hay una correlación (rho= 0,663) entre la motivación y la 

dimensión gestión del estrés y la ansiedad por lo que se acepta la hipótesis 

alterna. Este resultado coincide con lo señalado por Arias et al. (2023) quien 

precisó que en la medida que hay una motivación en los estudiantes se encamina 
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a poder desarrollar adecuadamente la gestión del estrés académica, tomando el 

control y buscando cumplir con los retos académicos a través de resolución de 

conflictos y análisis de las actividades a desarrollar. Es así que a través de la 

persistencia y perseverancia motivacional se ayuda a los estudiantes a minimizar 

la ansiedad teniendo como resultado tareas exitosas. 

De igual manera, para Vilela (2022) la conducta del interés a las actividades 

curriculares tiene un efecto para gestionar la ansiedad que se presenta en las 

asignaturas; en tal sentido, brinda mayor autoconfianza para probar los 

exámenes, una satisfacción al estudio de una eficacia a las metodologías del 

docente. Es así que hay un manejo de las situaciones adversas y se pueda 

gestionar el estrés y la ansiedad el estudiante tendrá una persistencia al logro 

manteniendo su motivación constante. Asimismo, para Morelli et al. (2023) la 

motivación permite que las conductas de los estudiantes sean reguladas a través 

de recompensas reconocimientos para que tengas mayor interés de las 

actividades es así que tiene una relación significativa con la gestión del estrés y 

ansiedad debido a que genera una organización en la voluntad de las actitudes 

permitiendo satisfacer sus necesidades a través de las competencias con 

autonomía y persistencia. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: de acuerdo al objetivo general se demuestra que hay relación entre la 

motivación y la autosuficiencia académica de los estudiantes universitarios 

(rho=0,981) permitiendo comprender que los dos componentes son 

importantes para obtener mejores resultados académicos logrando que 

tengan iniciativa interés y compromiso. 

Segunda: conforme se tiene el objetivo específico 1, se determina que hay 

relación positiva considerable entre las positiva considerable entre la 

motivación y la dimensión autorregulación académica (rho=0,642) de los 

estudiantes universitarios por lo que a través de una adecuada motivación 

los estudiantes podrán regular su aprendizaje comprendiendo las estrategias 

que beneficia a sus logros académicos para así mantener un compromiso 

con su educación. 

Tercera: en cuanto al objetivo específico 2, se determina una correlación positiva 

considerable entre la motivación y la dimensión participación activa de los 

estudiantes universitarios (rho=0,663), considerando que la motivación es un 

factor importante que brinda a los estudiantes los mecanismos necesarios 

para buscar lograr las metas educativas en tal medida a través de una 

participación activa se dinamiza el aprendizaje beneficiando las actividades 

académicas. 

Cuarta: respecto al objetivo específico respecto al objetivo específico 3, se 

determina una correlación positiva entre la motivación y la dimensión gestión 

del estrés y la ansiedad de los estudiantes universitarios (rho=0,538) por lo 

que a través de la motivación intrínseca y extrínseca surgen factores que 

precipiten gestionar adecuadamente la ansiedad o el estrés a partir de las 

capacidades personales que tengan los estudiantes. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: A los encargados académicos, desarrollar proyectos que permitan 

fomentar la motivación y la autoeficacia académica en los estudiantes 

universitarios a través de estrategias metodológicas efectivas que permitan 

integrar y desarrollar estudiantes autónomos con iniciativa y compromiso al 

estudio. 

Segunda: A los docentes, generar una planificación de contenidos que motiven 

a las estudiantes y autorregulen la función académica por medio de una 

planificación de actividades concretas. 

Tercera: A los docentes, utilizar diferentes herramientas dinámicas que permitan 

el desarrollo e interés de los estudiantes a participar activamente de las 

actividades curriculares generando así de las actividades curriculares 

generando así mayor motivación e iniciativa. 

Cuarta: A los docentes, utilizar metodologías activas que se genere un 

compromiso favorable en la motivación de los estudiantes permitiendo 

gestionar el estrés y la ansiedad de los jóvenes universitarios. 
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Anexos 



Anexo 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: Motivación 

Dimensión Indicadores Ítems 

Motivación 
intrínseca 

Predisposición 
interna Siente satisfacción cuando aprende nuevas cosas. 

Me gusta estar informado sobre los nuevos descubrimientos científicos. 
Tengo iniciativa para hacer mis actividades académicas. 

Aprehender 
Información 

Las decisiones que tomo buscan lograr mis objetivos. 
Tengo capacidad de decisión sobre los aspectos de mi vida. 
Investigo los temas que no me quedaron claros en clase. 

Toma de 
Decisión 

Acepto constantemente retos, con la finalidad de aprender. 
Busco información académica en fuentes fiables. 
Practico constantemente para conseguir lo que deseo obtener. 

Satisfacción Me siento bien emocionalmente cuando logro aprobar mis cursos. 
Me alegro cuando logro encontrar respuestas a lo que investigo. 
Me siento bien cuando hago mi trabajo en equipo. 

Motivación 
extrínseca 

Incentivos Los incentivos (recompensas) de los docentes motivan mi aprendizaje. 

Los docentes incentivan a mi dedicación académica. 

En mi aprendizaje busco recompensarme con incentivos. 

Estímulo El estímulo afectivo de mis maestros es importante. 

En mis actividades busco que tenga un estímulo. 

Necesito contar con el apoyo de los demás para hacer mis actividades. 

Me interesa recibir felicitaciones de los demás. 

Reconocimiento Me interesa estar en el cuadro de méritos. 

Me importa que los demás reconozcan mi esfuerzo. 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: la autoeficacia académica 

Dimensión Indicadores Ítems 
Autorregulación 
del aprendizaje 

Comprende y 
desarrolla ideas o 
temas 

Prioriza el 
estudio antes de 
otras actividades 

Entiendo bien la idea central que está explicando el profesor o lo que se plantea en el libro. 

Coopero muy bien en los trabajos que realizo en grupo. 
Estudio solo/a y rindo muy bien en cualquier actividad académica. 
Expreso mi opinión, aunque no esté de acuerdo con lo que dice el profesor. 
Entiendo lo que explica un profesor, aunque exista desorden en la sala. 
Estudio primero, aunque pueda hacer otras cosas recreativas 

Participación 
activa 

Planifica el tiempo Realizo cualquier tipo de tarea que los profesores asignen 

Organizo mi tiempo para cumplir con todo lo que los profesores piden. 

Tengo un horario para el desarrollo de mis actividades 

Gestión del 
estrés y 
ansiedad 

Éxito en pruebas 
difíciles 

Esfuerzo con 
perseverancia 

Cambios 
psicológicos 

Me saco buenas notas en las pruebas que creo difíciles. 

Estudio más horas cuando tengo pruebas difíciles. 

Desarrollo estrategias ante actividades difíciles. 

Me esfuerzo mucho más para resolver tareas difíciles. 

Repito una tarea hasta lograr hacerlo bien. 

Muestro perseverancia en las actividades. 

Realizo cambios para tener buenos resultados en las tareas. 

Busco soluciones para comprender lo que enseña cualquier profesor. 

Me adapto a las circunstancias o cambios repentinos de la universidad. 



Anexo 2 

Instrumento de evaluación 

https://forms.gle/tuNVehPsoz6FnQj26 

https://forms.gle/tuNVehPsoz6FnQj26


Anexo 3 

Modelo de consentimento informado 



Anexo 4 

Matriz Evaluación por juicio de expertos 
 
 
 
 



 



 
 

 



 
 
 
 
 

 

 



 





Anexos 6 

Ficha técnica de la variable motivación 

Instrumento Encuesta 

Autor Ryan y Dacy, 2000 

Adaptado Rosa María Sahuanay Antunez 

Duración 30 min 

Objetivo Medir la variable de motivación 

Estructura La encuesta está conformada por 21 ítems en 

escala de nivel nominal 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Ficha técnica de la variable Autoeficiencia académica 

Instrumento Encuesta 

Autor Mori, 2020 

Adaptado Rosa María Sahuanay Antunez 

Duración 30 min 

Objetivo Medir la variable de Autoeficiencia académica 

Estructura La encuesta está conformada por 18 ítems en 

escala de nivel nominal 

Fuente: Elaborado por la investigadora 



Anexo 7 

Resultados estadísticos 

Correlaciones 

Motivacio 

n 

Auto_Eficac 

ia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,981** 

Motivación 
Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,981** 1,000 

Auto_Eficac 

ia Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Correlaciones 

Motivacio 

n 

Dim_Autorre 

gulacion 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,642** 

Motivacion 
Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,642** 1,000 

Dim_Autorregulac 

ion Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 



Correlaciones 

Motivació 

n 

Dim_Partici 

pacion 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,663** 

Motivacion 
Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,663** 1,000 

Dim_Participaci 

on Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Correlaciones 

Motivació 

n 

Dim_gestion 

_estres 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,538** 

Motivacion 
Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 60 60 

Coeficiente de 

correlación 
,538** 1,000 

Dim_gestion_estr 

es Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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