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Resumen  

Debido a la ausencia de instrumentos para medir la motivación estado en 

estudiantes universitarios de Lima - Perú se decidió adaptar la escala de motivación 

estado en aquella población. La versión original es de Christophel (1990). La 

adaptación Española que se utilizó para la investigación fue de Froment et al. 

(2021). Para ello, se analizó las propiedades psicométricas como la validez de 

contenido, la estructura interna, se examinó la confiabilidad por consistencia 

interna. El tipo de investigación aplicada es de diseño psicométrico. La muestra 

estuvo conformada por 111 estudiantes universitarios de Lima mayores de 18 años 

de ambos sexos. Se empleó como técnica el muestreo no probabilístico de tipo bola 

de nieve. La adaptación fue de aspecto cultural consiguiendo una equivalencia 

funcional entre la versión original y la adaptada, esto implicó la equivalencia 

conceptual, la equivalencia operacional y la equivalencia de medición. Se 

analizaron las evidencias de validez por estructura interna, se probaron dos 

modelos, siendo el segundo el que obtuvo un mejor ajuste, para ello se eliminaron 

cinco ítems, quedando con siete ítems. Se analizaron las evidencias de 

confiabilidad hallando valores adecuados de Alfa y omega. 

Palabras clave: Motivación estado, Adaptación, Universitarios, Validez , 

Confiabilidad. 
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Due to the absence of instruments to measure state motivation in university students 

in Lima, Peru, it was decided to adapt the state motivation scale to that population. 

The original version is by Christophel (1990). The Spanish adaptation used for the 

research was by Froment et al. (2021). The psychometric properties such as content 

validity, internal structure, and internal consistency reliability were analyzed. The 

type of research applied was of psychometric design. The sample consisted of 111 

university students of Lima over 18 years of age of both sexes. A non-probabilistic 

snowball sampling technique was used. The adaptation was of a cultural aspect, 

achieving functional equivalence between the original and the adapted version, 

which implied conceptual equivalence, operational equivalence and measurement 

equivalence. Evidence of internal structure validity was analyzed, two models were 

tested, the second one being the one that obtained the best fit, for which five items 

were eliminated, leaving seven items. Reliability evidence was analyzed, finding 

adequate Alpha and omega values. 

 

 

Abstract  

Keywords: Motivation status, Adaptation, University students, Validity , 

Reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La motivación impulsa, mueve y da energía al comportamiento del ser humano 

(Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 2009). En el transcurso de los años se ha 

evidenciado que la motivación es parte fundamental en el aprendizaje de los 

estudiantes para el rendimiento académico (Froment et al., 2021). Ausubel, Novak 

y Hanesian (1986) describen que cuando existe motivación se hayan resultados 

positivos en el aprendizaje (Tirado, Santos y Tejero-Díez; 2013).  

 

La motivación también tiene relación con otras variables como en el desempeño 

laboral que mediante incentivos llevan a cabo el buen rendimiento o productividad 

del trabajador siendo la motivación una herramienta beneficiosa (Lagos, 2015). En 

el aprendizaje logra que el alumno sea independiente, autónomo en sus actividades 

o mediante estímulos externos demuestren un mayor rendimiento académico e 

interés en lo que están aprendiendo (Furnham, 2001; Tirado et al., 2010); sea en 

estudiantes de primaria (Lima, 2012), secundaria (Usán y Salavera, 2018) y 

universitarios (Hernández, Rodríguez y Vargas, 2012). 

 

Brophy (1986), conceptualizó la motivación como estado y rasgo (Goldman et al., 

2017). La motivación rasgo es el interés voluntario constante en todas las 

actividades del aprendizaje. La motivación estado hace alusión a una condición al 

aprendizaje particular delimitada, que se centra en algo específico (Froment et al., 

2021). Esta motivación estado puede variar ante las circunstancias del entorno o 

situación (Gorham y Millette, 1997). Sin embargo, no se debe dejar de lado otro 

factor importante como el rol del profesor y su vínculo con el estudiante (Finn et al., 

2009; McCroskey e Young, 1981; Russ, Simonds, y Hunt, 2002). 

 

En el ámbito académico existen diversos instrumentos para medir la motivación. 

Entre ellos se tiene la Escala de Motivación Académica (EMA) de Vallerand (1989), 

que al pasar de los años dicha escala fue traducida y validada en España (Escala 

motivación educativa EME) por Núñez et al. (2005) y luego validada en Paraguay 

por los autores Núñez (2006), siendo aplicada en diferentes países como en el Perú 

para evaluar la motivación extrínseca e intrínseca. Otro instrumento que mide la 

motivación es la Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML) que evalúa el 
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interés, la tarea, la capacidad, el esfuerzo y el 

at

examen (Manassero y Vázquez, 

1997); Además, se hallan también los instrumentos de MO-ES-I, MO-ES-II y MO-

ES-III que evalúan varios puntos motivacionales en conexión a la escritura (De 

Caso, 2003). Asimismo, el Cuestionario de Estr egias de Aprendizaje y Motivación 

(CEAM) que mide el reconocimiento, la motivación intrínseca, el aprendizaje, el 

trabajo en grupo, la atribución interna y la autoeficacia; dicho cuestionario fue 

aplicado en España, Perú y Venezuela entres otros países (Ayala, Martínez y 

Yuste, 2004). También se haya la Escala de Orientación Extrínseca versus 

Intrínseca en el Salón de Clases de Harter (1981), siendo adaptada al español por 

Jiménez y Macotela (2008) dicho instrumento mide la motivación de los niños hacia 

el aprendizaje en general y la captación de sus habilidades para la labor escolar, 

aplicado en México, Ecuador, Colombia entre otras. Finalmente, se encuentra la 

escala CEAP48 que evalúa los procesos motivacionales del aprendizaje y sus 

capacidades unidas al objetivo académico del nivel de secundaria y universitarios 

(Barca et al., 2005). 

 

Sin embargo, se encontró un solo instrumento que mida la motivación estado 

(Christophel, 1990) Escala de Motivación Estado en Universitarios. En este 

contexto, debido a la ausencia de instrumentos para medir la motivación estado en 

estudiantes universitarios en el Perú se decidió adaptar la escala de motivación 

estado en estudiantes universitarios de Lima.  

 

Por lo descrito es necesario mencionar la justificación de este estudio, que 

metodológicamente es fundamental, ya que aportará a nuevas evidencias 

empíricas debido a la poca información y ausencia de instrumentos de la escala de 

motivación estado en estudiantes universitarios de Christophel (1990), dicha escala 

es unidimensional de 12 ítems bipolares. De esta forma, este estudio analizará la 

validez y confiabilidad en una muestra de estudiantes universitarios de Lima-Perú. 

Este análisis ayudará para futuras investigaciones.  

 

Este estudio también tiene una justificación práctica, en este sentido, tanto 

universidades, maestros y psicólogos educativos se verán beneficiados con los 

resultados de esta investigación. A favor de esto se podrán aplicar programas de 
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tutoría para identificar el problema y brindar el apoyo al estudiante para fortalecer 

su motivación y a los que influyen en él. 

 

Por último, el estudio también es teóricamente destacado. Como se mencionó 

anteriormente, aportará evidencia para el apoyo de una teoría unidimensional de la 

motivación estado evaluando a lo establecido del enfoque de Christophel (1990). 

Asimismo, contribuirá a la teoría cognitivo en la se basa la escala de motivación 

estado. Finalmente, se aportará a la teoría de la motivación estado de Brophy 

(1986), dado que fue quien conceptualizó la motivación en rasgo y estado.  

 

De esta manera los objetivos del proyecto de investigación son: Analizar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Motivación Estado en estudiantes 

Universitarios de Lima. En cuanto a los objetivos específicos es analizar la validez 

de contenido, la estructura interna, examinar la confiabilidad por consistencia 

interna de la escala de motivación estado en universitarios.  
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentan investigaciones precursoras que examinan la validez 

y confiabilidad de la Escala de Motivación Estado. Para ello es preciso conocer el 

precedente de la escala motivación estado que en su momento sufrió cambios y 

modificaciones iniciadas en EEUU. Beatty, Forst y Stewart (1986), realizaron una 

escala bipolar con 3 ítems para evaluar la motivación estado en estudiantes 

estadounidenses que acudieron en una clase obteniendo un alfa de Cronbach (α) 

de .79 siendo aceptable la fiabilidad de la escala.  

 

Luego Richmond (1990) aumentó de 3 ítems a 5 ítems con referencia a la 

afirmación "Mi sentimiento acerca de estudiar el contenido en la clase" del 

instrumento propuesto por Beatty et al.,(1986), para medir la motivación estado en 

universitarios, su muestra fue de 366 estudiantes de ambos sexos, la selección de 

información se cumplieron de manera anónima y se permitió a los estudiantes 

rechazar la participación, obteniendo un alfa de Cronbach de .94 presentando la 

confiabilidad de la escala como excelente.  

 

Finalmente, Christophel (1990) hizo una extensión de ambas escalas para 

desarrollar solo una escala unidimensional bipolar que mida la motivación estado 

así como en casos de motivación rasgo en estudiantes universitarios, dicha escala 

contiene 12 ítems alcanzando valores de alfa de Cronbach de .91 a .96 mostrando 

una fiabilidad excelente. 

 

Es preciso señalar que dichos estudios mencionados no se realizaron análisis 

factorial exploratorios ni confirmatorios, efectuando solo análisis de consistencia 

interna (Froment et al., 2021). Sin embargo, investigaciones siguientes efectuaron 

el análisis factorial confirmatorio de la escala de motivación estado de Christophel 

(1990), avalando la estructura unifactorial del constructo (Bolkan y Goodboy, 2009; 

Pogue y AhYun, 2006). Dicha escala fue aplicada en estudiantes chinos para 

analizar la relación de la motivación y aprendizaje (Zhang y Oetzel, 2006; Zhang y 

Zhang, 2005). Asimismo, en un análisis fue aplicado en estudiantes alemanes, 

estadounidenses, chinos y japonés para comparar estudios alcanzando valores de 
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alfa de Cronbach por encima de .90 siendo excelentes su fiabilidad en todos 

(Zhang, 2009; Zhang, Oetzel, Gao, Wilcox, y Takai, 2007). 

 

Froment et al., (2021) adaptaron la escala de motivación estado de Christophel 

(1990) en español en 344 estudiantes universitarios de distintos especialidades de 

la universidad Sevilla, España. Su muestra fue de ambos sexos siendo 257 mujeres 

y 87 varones. Se efectuó un muestreo no probabilístico por accesibilidad (Gil-

Escudero y Martínez-Arias, 2001). Dicha escala consta de 12 ítems bipolares de 

acuerdo a valores de 1 al 7 considerando que cuanto más cerca este el número del 

adjetivo, mayor evidencia tendrá en la valoración de sus sentimientos del alumno. 

Desarrollando un análisis de sus propiedades psicométricas se evidenció una 

consistencia interna de alfa de Cronbach .96 y omega de McDonald .97, 

confirmando la fiabilidad de la escala. En el análisis factorial confirmatorio obtuvo 

índices de ajustes adecuados en su modelo unidimensional (CFI=.969; 

RMSEA=.070; CI=.057 - .084 y SRMR=.025) mostrando una buena correlación de 

los ítems con valores altos. Concluyendo que la adaptación que realizo Froment et 

al., (2021) de la escala de motivación estado en estudiantes universitarios de 

Christophel (1990) presentaron una estructura unifactorial, con una confiabilidad 

aceptable y evidencias propiedades psicométricas adecuadas semejante a la 

escala original. 

 

Trechera (2005) manifiesta que, etimológicamente, la expresión motivación 

procede del latín motus, que se vincula con aquello que activa en el sujeto para 

efectuar una función o labor. En general, es el constructo por el cual el individuo 

desarrolla metas, empleando recursos apropiados y una conducta definida para 

lograr su objetivo (Bisquerra, 2000).  

 

Según Santrock (2002, p.432), la motivación es “el conjunto de motivos por el cual 

el ser humano se comporta y actúa de las formas en que lo hacen. Dicha motivación 

es activa, dirigida y continua”. Woolfolk (1999) define también que “la motivación es 

algo frecuentemente dinámico, activo y controla la conducta” (p.330). 
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Clavero et al., (2004) indican que la motivación es una de las partes más 

importantes de la conducta del sujeto del porqué de su comportamiento. En otras 

palabras es la motivación que determina a una persona a tomar acción a su objetivo 

para alcanzarlo.  

 

Mankeliunas (1996), refiere que la motivación aparece no por algún motivo de un 

estímulo, sino por una mejoría de un cambio en la condición afectiva actual. 

Basándose en la teoría de McClelland, Atkinson, Clark y Lowell (1953) que la 

motivación se produce por las necesidades sociales y el interés que uno le da a las 

relaciones con otros (Peña, Macias y Morales, 2011). 

 

Woolfolk (1999) afirmó que la motivación es un estado interno que estimula, 

conduce y mantiene la conducta. Esta motivación puede ser incentivada por alguna 

necesidad, temor, presión, meta, expectativa e intereses, etc. Woolfolk menciona 

que algunos psicólogos explican que la motivación se da por algún rasgo de 

personalidad o de alguna gran necesidad de logro, interés por algo, que le incita a 

realizar el trabajo. Otros psicólogos expresan que la motivación es un estado 

temporal, que solo se interesa en realizar algo momentáneamente. 

 

La gran mayoría de las definiciones de la motivación tiene algo en común que “la 

motivación es aquello que influye en la conducta y se manifiesta en diversos 

aspectos de la motivación” (García, 2013, p.10). 

 

Ante lo mencionado, la motivación del estudiante puede ser guiado en una dirección 

y seguir los pasos que sean necesario para logar los objetivos. Esto significa la 

búsqueda de complacer su voluntad a través del incentivo para actuar y lograr 

metas (Suarez, 2019). 

 

Teniendo las definiciones de motivación, se puede definir ahora la motivación 

académica. Pintrich y Schunk (2006) afirmaron que la motivación académica es un 

proceso por el cual el comportamiento del estudiante se orienta en aprender, 

comprometiéndose a cualquier actividad que lo considere importante para su 

conocimiento. 
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Los componentes de la motivación académica abarcan las expectativas, el valor y 

el componente afectivo. En el componente expectativa comprende la percepción y 

la capacidad de creer en uno mismo de realizar alguna actividad académica. Es 

decir, aunque el estudiante tenga mucha motivación para realizar alguna tarea, no 

resultará sino se siente capaz de ejecutarlo. Por eso la importancia de la 

autopercepción, de creer en la capacidad y la competencia de uno mismo que son 

pilares esenciales de la motivación académica. En la componente valor, son los 

motivos, objetivos o razones que implica realizar una tarea u otra actividad 

académica. Esto quiere decir que el estudiante es quien determina si es de 

importancia o no la asignación académica dándole valor según sus razones, 

motivos o propósitos. Por último, el componente afectivo es los sentimientos y 

emociones que produce realizar dicha actividad académica (Cerna, Cano, Del pino, 

2016; García, 2013). 

 

Finalmente, la motivación en el estudiante debe ser guiada en una dirección y 

asegurar los pasos necesarios para alcanzar los objetivos. Es decir que motivarse 

conlleva a la búsqueda del placer por voluntad propia, o a través del estímulo, para 

accionar intencionalmente y lograr la meta. 

 

El presente estudio tiene un enfoque cognitivo. Se basa en la teoría de Brophy 

(1986) quien formó un concepto de la motivación como un rasgo y un estado. La 

motivación rasgo hace referencia a una disposición constante de aprender con la 

satisfacción de conocer y lograr dominar las situaciones de aprendizaje. La 

motivación estado se da en situaciones específicas cuando tiene que enfocarse en 

una tarea que es orientada por la meta de alcanzar el conocimiento o dominar el 

objetivo de la tarea. 

 

En base a estas definiciones, la motivación estado es una condición para el 

aprendizaje específico ya que hace que el estudiante se centre en algo particular. 

Así, esta motivación puede variar según las circunstancias o condición del 

estudiante. La motivación estado se compone de los sentimientos que el estudiante 

puede tener según como se siente en un determinado curso, clase o examen, etc.  
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La escala tiene un modelo unidimensional en base a sentimientos que reflejan la 

motivación estado. Según este modelo, los indicadores en una clase el estudiante 

puede estar motivado - desmotivado, interesado - desinteresado, involucrado – no 

involucrado, no estimulado – estimulado, no quiero estudiar – quiero estudiar, 

inspirado – no inspirado, sin retos – con retos, sin energía – con energía, no 

entusiasmado – entusiasmado, emocionado – no emocionado, animado – 

desanimado, desencantado – encantado. Es decir su motivación estado puede ir 

en un continuo de dos polos, teniendo presente que la puntuación puede variar 

según sea más positiva “1”, o en otros casos “7” (Christophel, 1990; Froment et al., 

2021). 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

3.2 Variables y operacionalización 

 

Variable: Motivación Estado 

 

Definición conceptual: Brophy (1986) señaló que la motivación estado se 

da en situaciones específicas cuando tiene que enfocarse en una clase, 

III. METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación: Aplicada 

El tipo de investigación es aplicada, también llamada investigación práctica 

o empírica, se caracterizó por buscar el uso de conocimientos o ciencias 

existentes, estableciendo un vínculo entre ciencia y sociedad (Murillo et al., 

2008). 

 

Diseño de Investigación: Psicométrico 

El diseño de este estudio es no experimental ya que se realizó 

deliberadamente sin manipular la variable (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Además, es de corte trasversal porque no se manipuló 

directamente ninguna variable, también se desarrolló en un tiempo 

determinado (Kerlinger y Lee, 2002). 

 

Esta investigación tiene como diseño al psicométrico porque se adaptó la 

escala motivación estado analizando sus propiedades psicométricas en 

estudiantes Universitarios de Lima. Así, se analizó la validez de contenido, 

la estructura interna, la confiabilidad por consistencia interna de la escala 

para probar si el instrumento es adecuado en la población de estudio. Tal 

como lo menciona Ato, López y Benavente (2013) quienes describen este 

diseño como un estudio que examina las propiedades psicométricas de 

instrumentos empleados con uno de los objetivos de adecuar a un contexto 

distinto. 
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3.3 

 Criterios de inclusión: Se consideró en el estudio aquellos 

universitarios de ambos sexos que indicaron que se encuentran 

matriculados en la ciudad de Lima, cursando clases de investigación, 

de últimos ciclos, de nacionalidad peruana y ser mayores de 18 años.  

tarea o tema que es orientada por la meta de alcanzar el conocimiento o 

dominar el objetivo, de manera que depende de la situación y es variable. 

 

Definición operacional: La versión original de la escala Motivación estado 

es de Christophel (1990). La adaptación Española que se utilizó para la 

investigación es de Froment et al. (2021). Los ítems de la escala motivación 

estado permitió evaluar y medir cómo se sienten los estudiantes 

universitarios en una determinada clase. Dicho análisis de la 

operacionalización se ubica en anexos (Anexo 1, tabla 1). 

 

Indicadores: El instrumento es unidimensional. Los indicadores de la 

escala motivación estado son: motivado - desmotivado, interesado - 

desinteresado, involucrado – no involucrado, no estimulado – estimulado, 

no quiero estudiar – quiero estudiar, inspirado – no inspirado, sin retos – con 

retos, sin energía – con energía, no entusiasmado – entusiasmado, 

emocionado – no emocionado, animado – desanimado, desencantado – 

encantado (Christophel, 1990; Froment et al., 2021). Ver en (Anexo 2) 

 

Escala de medición: Los ítems son ordinales. Es un orden relativo que 

están clasificados según las características especiales que tienen (Padilla, 

2007). 

 

Población, muestra y muestreo 

Población: Según Bernal (2010) la población es el universo o conjunto de 

todos los sujetos que tienen características semejantes y que cumplen con 

la investigación. En el presente trabajo de investigación se trabajó con una 

población conformada por estudiantes universitarios de Lima cuyo rango de 

edad fue a partir de los 18 a años hacia delante. 
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 Criterios de exclusión: Se consideró a aquellos estudiantes 

universitarios de ambos sexos que no quisieron participar, que no 

estuvieron matriculados en una universidad de Lima, que no 

cursaban clases de investigación, que no eran de últimos ciclos, que 

no fueron de la nacionalidad peruana y que no cumplieron con el 

rango de edad. 

Tabla 2. Características sociodemográficas de la muestra  

Variables sociodemográficas                                   Total (N=111) 

 f   % 

Edad     

54 1 0.9  

48 1 0.9 

42 1 0.9 

41 1 0.9 

39 1 0.9  

38 1 0.9  

36 3 2.7 

35 1 0.9 

34 4 3.6 

33 2 1.8 

32 5 4.5 

31 2 1.8 

30 8 7.2 

29 7 6.3 

28 8 7.2 

27 16 14.4 

26 12 10.8 

25 13 11.7 

24 19 17.1 

23 4 3.6 

22 

 

1 

 

0.9 

 

Sexo 

Mujer 72 64.9 

Hombre 

 

39 

 

35.1 

 

Universidad 

Particular 100 90.1  

Nacional 11 9.9  

 

Carrera 
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Administración hotelera 1 0.9 

Administración 2 1.8 

Contabilidad 1 0.9 

Derecho 4 3.6 

Economía 3 2.7 

Enfermería 2 1.8 

Ingeniería Alimentaria 1 0.9 

Ingeniería Civil 1 0.9 

Medicina 2 1.8 

Psicología 

 

94 

 

  84.7  

 

 Nota: N= Tamaño de la muestra, f= Frecuencia, %= Porcentaje 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

La técnica que se empleó fue la encuesta que es un conjunto de preguntas 

estructuradas con respuestas que permiten medir la variable de estudio 

(Alarcón, 2013). La encuesta fue mediante una escala, dicha técnica es un 

método de recolección de información de una población específica, 

relacionado a características, sentimientos, actitudes, intereses, etc.; donde 

Muestra: La muestra es el subconjunto o parte de la población que se 

escoge con el objetivo de recabar, seleccionar información para el desarrollo 

del estudio y delimitar con precisión (Bernal, 2010; Hernández et al., 2014). 

Esta investigación estuvo conformada por 111 estudiantes universitarios 

(García y Magaz, 2009; Rojas-Torres, 2020) tanto del sexo masculino y 

femenino, que fueron mayores de 18 años que oscilaban y pertenecientes 

de la ciudad de Lima que oscilaban entre los 22 a 54 años. 

 

Muestreo: Se empleó como técnica el muestreo no probabilístico de tipo 

bola de nieve. Este tipo de muestreo se caracteriza por seleccionar a un 

grupo inicial de individuos y en base a ellos como referencia se selecciona a 

nuevos encuestados, éstos, a su vez van conduciendo a otros que reúnen 

las características de estudio (Casal y Mateu, 2003). 

 

Unidad de análisis: Estudiantes universitarios de Lima. 
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el participante elige la alternativa o elección que declare su punto de vista 

referente a un tema (Barbero et al., 2015).  

 

Primero se aplicó una ficha Sociodemográfica sobre una serie de preguntas 

sobre las características generales de la muestra como: país de origen, lugar 

de residencia, sexo, edad y grado de instrucción. Asimismo se preguntó 

otros aspectos que pueden influir en la confiabilidad como: ¿Está 

matriculado en una universidad de la ciudad de Lima? con dos opciones de 

respuesta ¿Sí o no?, ¿Está estudiando actualmente en la universidad? Con 

dos opciones de respuesta ¿Sí o no?, ¿Su universidad es? Con dos 

opciones de respuesta ¿Nacional o particular?, ¿Qué carrera profesional 

está estudiando? con opciones a seleccionar y ¿En qué ciclo se encuentra 

estudiando? con opciones a seleccionar. 

 

Se utilizó el instrumento la Escala Motivación Estado creado por Christophel 

(1990) y adaptada por Froment et al. (2021) que mide la motivación estado 

en base a cómo se sienten los estudiantes universitarios a una determina 

asignatura especifica.  

 

La Escala es unidimensional y consta de 12 ítems bipolares con valores que 

van desde 1 hasta el 7, teniendo presente que la puntuación más positiva es 

“7”, es decir, que cuanto más cerca este el número del adjetivo, mayor 

evidencia habrá en la evaluación de los sentimientos del estudiante 

(Christophel, 1990; Froment et al., 2021). 

 

Froment et al., (2021) adapto la escala de Motivación Estado de Christophel 

(1990) aplicado en 344 universitarios de Sevilla, España. Se evidenció una 

consistencia interna de alfa de Cronbach .96 y omega de McDonald .97, 

confirmando la fiabilidad de la escala. En el análisis factorial confirmatorio 

obtuvo índices de ajustes adecuados en su modelo unidimensional 

(CFI=.969; RMSEA=.070 [CI=.057 - .084] y SRMR=.025) mostrando una 

buena correlación de los ítems con valores altos. 
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3.5 Procedimiento 

La adaptación de la escala de Motivación Estado en estudiantes 

universitarios de Lima es una adaptación de aspecto cultural (Muñiz et al., 

2013). Para ello se analizó la equivalencia funcional entre la versión original 

y la adaptada, esto implicó la equivalencia conceptual, la equivalencia 

operacional y la equivalencia de medición (Herdman, Fox-Rushby y Badía, 

1998; Hasselmann y Reichenheim, 2003; Salessi y Omar, 2014). 

 
 
En la equivalencia conceptual es tener la igualdad de concepto entre la 

cultura de la versión española y la peruana. Para ello, se envió el documento 

a cinco expertos donde se les mencionaba sobre: La definición de motivación 

extraída por la versión española. Con el fin de conocer si esa misma 

definición es aplicable en el Perú (Salessi y Omar, 2014; Muñiz et al., 2013). 

 
La equivalencia operacional, hace referencia al tiempo para completar la 

escala, la claridad de las instrucciones para responder a la encuesta, en este 

punto, se le solicitó al autor de la versión española de la escala motivación 

estado por vía correo aclarar la palabra "en esta clase" de las instrucciones 

de la escala donde dice: "Estos ítems se refieren a cómo te sientes en esta 

clase". A lo cual, el autor respondió de la siguiente manera: ´"en esta clase" 

puede referirse, por un lado, a una clase en concreto con una duración 

determinada y, por otro lado, a una asignatura específica que se desarrolla 

a lo largo del curso. Sin embargo, en los estudios que he publicado al 

respecto, "en esta clase" se refiere a cómo se siente el estudiante en una 

asignatura específica´ (Anexo 5). Teniendo aclarado esta palabra se realizó 

una modificación en las instrucciones. También los expertos verificaron la 

adecuación semántica y sintáctica (tener la misma gramática, reglas y 

principios) de los ítems (Salessi y Omar, 2014). Se sugirió utilizar otro 

adjetivo para connotar la motivación en los ítems 4 y 12 (Anexo 6). 

 

Por último, la equivalencia de medición o equivalencia psicométrico se 

analizó las propiedades psicométricas del instrumento mediante la validez y 

confiabilidad (Salessi y Omar, 2014; Muñiz et al., 2013). Como la validez de 
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contenido, la estructura interna, la confiabilidad por consistencia interna de 

la escala de motivación estado en universitarios de Lima.  

 

3.6 

La escala se envió de forma virtual por redes sociales (WhatsApp y 

Messenger, Facebook e instragram) a los estudiantes universitarios de Lima 

mediante un link de un formulario google. A través del formulario se 

comunicó a los estudiantes cuál era el propósito de la investigación, 

asimismo se les informo que sus datos y sus respuestas obtenidas serian 

confidenciales. 

 

Posterior a ello, se recopilo la información de la escala resuelta por los 

participantes a través de planilla de Excel y gráficos. 

 

Método de análisis de datos 

Obteniendo los resultados mediante Microsoft Excel, se procedió a limpiar 

los resultados que dio la muestra considerando la falta de respuesta, datos 

personales que no están de acuerdo con los criterios de inclusión y el 

marcado de las respuestas. Luego se realizó el análisis de información 

mediante una hoja Microsoft Excel para hacer el proceso estadístico. La 

validez de contenido se evaluó mediante el coeficiente V de Aiken se espera 

tener .8 (Aiken, 1985; Ventura-León, 2019). En cuanto a la estructura 

interna se utilizó el programa Jamovi versión 1.6.23 donde se procedió a 

ejecutar el análisis factorial confirmatorio que permitió corroborar y facilitar 

el marco estadístico adecuado para la validez y confiabilidad de la escala. 

Obteniendo cargas factoriales >.30 (Escobedo et al., 2016; Ondé, 2019). La 

bondad de ajuste absoluto Chi-cuadrado (x2) es la única medida estadística 

de verosimilitud. Los valores aceptables son X2/df < 3 (Escobedo et al., 

2016). En el error de aproximación cuadrático medio (RMSEA), que es el 

ajuste anticipado con el valor total de la población se requiere obtener 

valores adecuados de .08 (Browne y Cudeck, 1992; Escobedo et al., 2016). 

La raíz residual estandarizada cuadrática media (SRMR) tiene que ser un 

valor < .06 (Hu y Bentler, 1999; Marsh, Hau, y Wen, 2004). Para realizar la 

evaluación de la bondad de ajuste del modelo se escogió el índice de ajuste 
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3.7 

 

comparativo (CFI), dicho valor tiene que ser >.90 (Bollen, 1989, Marsh, Hau, 

y Wen, 2004; Froment et al., 2021). En el análisis interrelación cargas (AIC) 

sus valores cercanos a 0 indican un mejor ajuste y una mayor parsiamonia 

(Mulaik et al., 1989; Escobedo et al., 2016). La confiabilidad por consistencia 

interna se evidenciará mediante el método de consistencia interna con el 

coeficiente alfa y omega, los valores aceptables serán entre .70 y .90 

(Campo-Arias y Oviedo, 2008).  

 

Aspectos éticos 

La presente investigación se siguió los principios éticos del Colegio de 

psicólogos del Perú (2017), reservando la confidencialidad de los 

participantes, es decir que la información brindada fue protegida y reservada 

con el fin de no perjudicar al participante. Asimismo, los autores de la 

investigación tienen los derechos que la Ley sobre el Derecho de Autor y el 

Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad César Vallejo (UCV) 

le otorgan. Por lo tanto se respetó la propiedad intelectual citando a cada 

autor, evitando el plagio (American Psychological Association, [APA] 2010, 

2020; UCV, 2020). Asimismo se pidió permiso a los autores para el uso de 

su revisión (Anexo 3).  Por último, se utilizó el consentimiento informado 

(American Educational Research Association, [AERA] 2011), explicando los 

aspectos del estudio con el fin de que los encuestados decidan participar 

voluntariamente o desistir de la investigación (Anexo 4). 
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IV. RESULTADOS 

 

Evidencia de la validez de contenido V Aiken 

 

En la tabla 3, se puede observar la versión original española sin ninguna 

modificación. Asimismo, la versión Adaptada que está con modificaciones 

después de haber sido revisada por los jueces, recomendando que la 

dirección de los ítems esté en un solo sentido y que el último ítem se cambie 

a otro adjetivo por sugerencia de otro jurado. 

 

Tabla 3. Adaptación de la Escala Motivación Estado 

Ítems Versión Original Versión Adaptada 

1 Motivado – Desmotivado Desmotivado – Motivado 

2 Interesado – Desinteresado Desinteresado – Interesado 

3 Involucrado – No involucrado No involucrado – Involucrado 

4 No estimulado – Estimulado No estimulado – Estimulado 

5 No quiero estudiar – Quiero estudiar No quiero estudiar – Quiero estudiar 

6 Inspirado – No inspirado No Inspirado – Inspirado 

7 Sin retos – Con retos Sin retos – Con retos 

8 Sin energía – Con energía Sin energía – Con energía 

9 No entusiasmado – Entusiasmado No entusiasmado – Entusiasmado 

10 Emocionado – No emocionado No Emocionado – Emocionado 

11 Animado – Desanimado Desanimado – Animado 

12 Desencantado – Encantado Desilusionado – Ilusionado 

   

León, 2019). 

 

 

 

 

La tabla 4, se muestra los resultados del análisis, en el que participaron cinco 

jueces expertos (Anexo 6), los cuales evaluaron la redacción de los ítems 

tomando en cuenta los criterios de pertinencia, relevancia y claridad, 

teniendo como resultados, valores en la V de Aiken con puntuaciones .8, 

que son valores adecuados (Aiken, 1985; Escurra, 1988, 1989; Ventura-
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Tabla 4. Evidencia de validez de Adaptación por medio del criterio de pertinencia, relevancia y claridad de la 

Escala Motivación Estado. 

Ítems Aspect

os 

Juez 

1 

 Juez 

2 

Juez 

3 

Juez 

4 

Juez 

5 

Media DE V  I S 

Nota: Rel: Relevancia, Per: Pertinencia, Cl: Claridad, DE: Desviación estándar, V: V de Aiken, I: Límite 

inferior, S: Limite Superior, en cursiva los valores bajos. 

Item1 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item2 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item3 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item4 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 1 3 2.40 0.89 0.80 0.55  0.93 

Item5 Rel 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Per 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Cl 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Item6 Rel 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Per 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Cl 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Item7 Rel 3 3 3 3 3 3.00 0.00 1.00 0.80 1.00 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item8 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item9 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item10 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item11 Rel 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Per 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Cl 3 3 2 3 3 2.80 0.45 0.93 0.70 0.99 

Item12 Rel 3 3 2 2 3 2.60 0.55 0.87 0.62 0.96 

Per 3 3 2 1 3 2.40 0.89 0.80 0.55 0.93 

Cl 3 3 2 2 3 2.60 0.55 0.87 0.62 0.96 
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Análisis descriptivo de los ítems 

 

Tabla 5. Análisis de descripción de los ítems de la Escala Motivación Estado 

Ítems Min Máx Media DE g1 g2 ritc 

1 1 7 5 1.39 -0.437 -0.373 0.692 

2 1 7 5 1.31 -0.56 0.086 0.767 

3 1 7 5 1.29 -0.812 0.594 0.717 

4 1 7 5 1.45 -0.3 -0.485 0.790 

5 1 7 6 1.62 -0.965 0.155 0.825 

6 1 7 5 1.7 -0.302 -0.764 0.676 

7 1 7 6 1.42 -1.46 1.66 0.561 

8 1 7 4 1.67 -0.103 -1 0.872 

9 1 7 5 1.71 -0.275 -0.874 0.906 

10 1 7 4 1.85 -0.0502 -1.16 0.903 

11 1 7 4 1.8 -0.129 -1.04 0.859 

12 1 7 5 1.88 -0.226 -1.14 0.812 

Nota. Min y Máx: Puntajes mínimos y máximos en cada ítem. DE: Desviación estándar, g1: coeficiente de 

asimetría; g2: coeficiente de curtosis, ritc: Correlación ítem-test corregida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5, se muestra los valores mínimo y máximo que coinciden con los 

números alternativos que se dan en la escala a responder, en cuanto a la 

media de las puntuaciones y la desviación estándar indican la dispersión de 

los datos con respecto a la media (Abraira, 2002). Asimismo, en cuanto a la 

asimetría y curtosis se encuentran con valores adecuados, dentro del rango 

± 1.5 (Gonzales, Abad y Levy, 2006). Por último, la correlación ítem test 

corregida, se encuentra dentro del rango aceptable, siendo ≥ 0.20 

puntuaciones adecuadas (Morales, 2009). 
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Evidencias de estructura interna 

 

Para la validez en la estructura interna, se realizó un análisis factorial 

Tabla 6. Índice de ajustes del modelo de la escala Motivación Estado 

Modelos X2/gl  CFI TLI SRMR RMSEA RMSEA 90% CI AIC 

1 3.8 .88 .85 .06 .16 .138 - .184 3873 

2 1.7 .98 .97 .03 .08 .017 - .135 2332 

Nota: X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad, TLI= Índice de ajuste CFI= Índice de Ajuste 

Comparativo, SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error cuadrático medio de 

aproximación. IC= Intervalos de confianza. AIC= Criterio de información de Akaike. 

 

En La tabla 7, se observan las cargas factoriales de los ítems del modelo 2 de la 

Escala Motivación Estado encontrándose con valores adecuados (≥.30) Escobedo 

et al., 2016; Ondé, 2019; Morales 2013). Las cargas factoriales oscilan de .54 a .95. 

Tabla 7. Cargas Factoriales 

Factor Ítems Cargas factoriales 

Motivación Estado 1 0.66 

3 0.68 

7 0.54 

8 0.88 

9 0.95 

10 0.95 

12 0.87 

confirmatorio, mediante el programa Jamovi versión 1.6.23 (Schaufeli y 

Bekker, 2003). 

 

La tabla 6, se presentan los valores adquiridos de ambos modelos, se 

evidencia que en modelo 1 no obtuvo valores adecuados (X2/gl: 3.8; CFI: 

.88; TLI: .85; SRMR: .06; RSMEA: .16) (Escobedo, Hernández y Martínez, 

2016), no obstante en el modelo 2 se eliminaron cinco ítems (2, 4, 5, 6, 11) 

ya que se correlacionan los errores entre sí, se obtuvo valores adecuado en 

los índice de ajuste (X2/gl: 1.8; TLI: .92; CFI: .94; SRMR: .05; RSMEA: .06) 

(Escobedo, Hernández y Martínez, 2016; Rojas-Torres, 2020), y en el AIC: 

en el 1 modelo se obtuvo 3873 y en el 2 modelo se obtuvo un valor menor, 

lo cual indica un mejor ajuste y una mayor parsiamonia (Mulaik et al., 1989; 

Escobedo et al., 2016).  
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Evidencia de Confiabilidad de la Escala Motivación Estado 
 
En la tabla 8, se observan los resultados del análisis de las evidencias de 

Tabla 8. Consistencia interna de la Escala Motivación Estado 

Dimensiones  Ítems Alfa Omega 

Motivación Estado 7 0.92   0.93   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

confiabilidad mediante consistencia interna del modelo 2, con los 

coeficientes de Alfa y Omega. Los valores fueron adecuados (α= .92; ω= 

.93) (Campo-Arias y Oviedo, 2008).   
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V. DISCUSIÓN  
 

En el transcurso de los años se ha evidenciado que la motivación es parte 

fundamental en el aprendizaje de los estudiantes para el rendimiento académico 

(Froment et al., 2021). Brophy (1986) conceptualizó la motivación como rasgo y 

estado, mencionando que la motivación rasgo es el interés voluntario constante en 

todas las actividades del aprendizaje; sin embargo la motivación estado se da en 

situaciones específicas cuando tiene que enfocarse en una tarea que es orientada 

por la meta de alcanzar el conocimiento o dominar el objetivo de la tarea.  

 

El objetivo principal del presente estudio fue adaptar y analizar las propiedades 

psicométricas de la Escala de Motivación Estado en estudiantes Universitarios de 

Lima, y tras la eliminación de cinco ítems se cuidó para que no afectará la validez 

de contenido, la estructura interna y la confiabilidad siendo aplicable a la población 

objetivo. Además, teniendo en cuenta las directrices para adaptación de un test 

(Muñiz et al., 2013). Cabe resaltar que el instrumento adaptado se enfocó en 

evaluar la motivación estado que experimentan los estudiantes universitarios. 

Como primer paso, se realizó la adaptación con equivalencia cultural, conceptual y 

operacional de la escala mediante un formato de validez de adaptación que fue 

revisado por 5 jueces expertos de la materia de investigación. Seguido a ello, se 

procedió el análisis de la validez de contenido mediante la V de Aiken para examinar 

la pertinencia, relevancia y claridad (Aiken, 1985; Ventura-León, 2019), obteniendo 

puntuaciones asignadas por los jueces desde 0.80 a 1 siendo valores adecuados 

.8 (Aiken, 1985; Escurra, 1988, 1989; Ventura-León, 2019). Sin embargo, en el 

ítem 4 en el área de claridad se obtuvo un puntaje en el límite inferior de la V de 

Aiken de 0.55, mientras que en las otras áreas se obtuvo un mayor puntaje de 

pertinencia y relevancia 0.70. En el ítem 12 en el área de pertinencia también obtuvo 

un puntaje en el límite inferior de la V de Aiken de 0.55, mientras en las otras áreas 

obtuvieron mayor puntaje como relevancia 0.62 y en claridad 0.62. En comparación 

a los antecedentes en la investigación de Christophel (1990) y Froment et al., (2021) 

no hay antecedentes relacionados que hayan realizado este tipo de validez de la V 

de Aiken. 
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En las instrucciones se realizó cambios, con respecto a la frase “en esta clase” que 

no estuvo tan claro a lo que se refería, ya que en España “en esta clase” se refiere 

como le ha ido a un estudiante en una asignatura y en Perú a cómo se sienten los 

estudiantes en una clase. En este sentido se pidió al propio autor español aclarar 

la frase a lo cual indicó que en los estudios que ha publicado al respecto, "en esta 

clase" se refirió a cómo se siente el estudiante en una asignatura específica. Debido 

a esto, se modificó las instrucciones (Anexo 5). Por proximidad a la población 

universitaria se tomó la decisión de trabajar la motivación estado en el contexto de 

cursos de metodología de la investigación del último ciclo. 

En el Análisis de la relación de los ítems de la escala se consideró la correlación 

ítem-test corregida (ritc) adquiriendo resultados favorables superiores a .20 

considerándose aceptables con un rango de .56 a .91 (Escobedo et al., 2016; Ondé, 

2019). También se mostró los valores mínimo y máximo que coinciden con los 

números alternativos que se dan en la escala a responder, en cuanto a la media de 

las puntuaciones y la desviación estándar indican la dispersión de los datos con 

respecto a la media (Abraira, 2002). Asimismo, en cuanto a la asimetría y curtosis 

se encuentran con valores adecuados, dentro del rango ± 1.5 (Gonzales, Abad y 

Levy, 2006). En comparación a los antecedentes (Froment et al., 2021; Christophel, 

1990) no se reportan este análisis. 

 

A continuación, se realizó la validez por estructura interna mediante el análisis 

factorial confirmatorio con el objetivo de conocer el grado de relación de los ítems 

con la variable y los resultados de la prueba. La escala es unidimensional de 12 

ítems bipolares, obteniendo en el primer modelo valores no adecuados (X2/gl: 3.8; 

CFI: .88; TLI: .85; SRMR: .06; RSMEA: .16; AIC: 3873) (Escobedo, Hernández y 

Martínez, 2016). Así que se procedió a revisar el índice de modificación, para ver 

los ítems cuyos errores se están correlacionando alto. En los ítems 2, 4, 5, 6 y 11 

se hallaron un grado de error muy altos debido a que se correlacionaban entre si 

estadísticamente y a nivel teórico estaban muy redundantes por lo que fueron 

retirados, además el ítem 4 fue observado por uno de los jueces como poca claridad 

porque no connotaba con la variable. Posterior a ello, con las eliminaciones de los 

ítems se presentó el modelo 2 con 7 ítems (1, 3, 7, 8, 9, 10 y 12) obteniendo valores 
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adecuado en los índice de ajuste (X2/gl: 1.8; TLI: .92; CFI: .94; SRMR: .05; RSMEA: 

.06; AIC 2332) (Escobedo, Hernández y Martínez, 2016; Rojas-Torres, 2020), se 

puede apreciar que el AIC se obtuvo un valor menor, lo cual indica un mejor ajuste 

y una mayor parsiamonia (Mulaik et al., 1989; Escobedo et al., 2016). En 

comparación a los antecedentes, Christopher (1990) en EEUU, no reporta este 

análisis. A diferencia con el trabajo propuesto en España por Froment et. al, (2021), 

quienes mediante el análisis factorial confirmatorio obtuvieron índice de ajustes 

adecuados en su modelo unidimensional de 12 ítems bipolares (CFI=.969; 

RMSEA=.070; CI=.057 - .084 y SRMR=.025). Presentando una estructura 

unifactorial y coincidiendo con la validez de constructo. 

 

En las cargas factoriales del modelo 2 se obtuvieron valores adecuados ≥.30 

(Escobedo et al., 2016; Ondé, 2019), que oscilan entre los rangos .54 a .95. En 

comparación a los antecedentes (Froment et al., 2021; Christophel, 1990) no se 

reportan este análisis. 

 

Por último, se analizó la evidencia de confiabilidad por consistencia interna con los 

coeficientes de Alfa y Omega. Los valores fueron adecuados en el modelo 2 de la 

escala de motivación estado obteniendo un α= .923 y ω= .926 (Campo-Arias y 

Oviedo, 2008), siendo aceptables y fiables. Sin embargo, Christophel (1990) en su 

estudio EE.UU, obtuvo una confiabilidad de .91 a .96 para el modelo de 12 ítems y 

Froment et al. (2021) obtuvo una confiabilidad de α= .96; ω= .97 en su estudio en 

España para el modelo de 12 ítems. 

 

El presente estudio tuvo ciertas limitaciones, como en el tamaño de la muestra el 

cual fue menor a lo propuesto en un inicio de 300 participantes, pero debido a la 

pandemia solo participaron 111 estudiantes universitarios por un formulario google 

online aunque la muestra es pequeña es aceptable para una investigación (Rojas- 

Torres, 2020). Sin embargo, probablemente este número bajo de la muestra, quizás 

pueda relacionarse con la eliminación de los 5 ítems o por los índices de ajustes no 

adecuados del primer modelo. Como segunda limitación, debido al confinamiento 

por el COVID-19, el estudio obtuvo datos de manera virtual, dificultando ciertos 
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aspectos externos al momento de resolver el cuestionamiento debido al ambiente 

inadecuado. 

 

Otra limitación fue el tipo de muestreo elegido, no probabilístico, bola de nieve, el 

cual dificulta la difusión de los resultados. Por lo que para futuras investigaciones 

se sugiere la elección de procedimientos que permitan la difusión. 
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VI. CONCLUSIONES  
 
 

 

Escurra, 1988, 1989; Ventura-León, 2019). 

 

3. La Adaptación de la Motivación Estado en Estudiante Universitarios de Lima, 

4. La escala encontró adecuadas evidencias de confiabilidad por consistencia 

interna con de α= .92 y ω= .93 (Campo-Arias y Oviedo, 2008), siendo 

aceptables y fiables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La Adaptación de la Motivación Estado en Estudiante Universitarios de Lima, 

posee propiedades psicométricas adecuados con el modelo 2, 

unidimensional de 7 ítems. 

2. Se encontró una apropiada validez de contenido de la Adaptación de la 

Escala Motivación Estado en Estudiante Universitarios de Lima, adaptado a 

un nivel cultural, teniendo una equivalencia funcional, conceptual y 

operacional entre la versión original y adaptada, obteniendo un buen V de 

Aiken de 0.80 a 1 siendo valores adecuados mayor de .8 (Aiken, 1985; 

obtuvo adecuadas evidencias de Validez basadas en la estructura interna, 

el modelo adecuado resulto tener 7 ítems modelo 2 (X2/gl: 1.8; TLI: .92; CFI: 

.94; SRMR: .05; RSMEA: .06; AIC 2332), obteniendo cargas factoriales con 

valores adecuados ≥.30 que oscilan entre los rangos .54 a .95. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

2. Se sugiere recoger los datos y aplicar la escala de forma presencial para 

conseguir más apoyo. 

 

3. Se recomienda seguir con la aplicación de la Escala Motivación Estado en 

el ámbito universitario. 

 

4. Se recomienda analizar la motivación estado de los estudiantes 

universitarios con otras variables relacionadas con los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En futuras investigaciones psicométricas

es

, se sugiere analizar la Escala 

Motivación Estado con una mayor mu tra con el primer modelo de 12 ítems 

para ver si varía el valor de los índices de ajustes.  

 

5. Se invita a otros profesionales a continuar investigando y adaptando sobre 

esta variable Motivación Estado ya que dicha investigación no es 

determinante pero puede ser tomado como referencia los resultados 

obtenidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variable 

VARIABLE 
DE 

ESTUDIO 

Motivación  
Estado 

Brophy (1986) 
señala que la 
motivación 
estado se da 
en situaciones 
específicas 
cuando tiene 
que enfocarse 
en una clase, 
tarea o tema 
que es 
orientada por 
la meta de 
alcanzar el 
conocimiento 
o dominar el 
objetivo, de 
manera que 
depende de la 
situación y es 
variable. 

La versión 
original de la 
Escala 
Motivación 
Estado es de 
Christophel 
(1990). La 
adaptación 
Española que 
se utilizará 
para la 
investigación 
es de Froment 
et al. (2021). 
Los ítems de la 
Escala 
Motivación 
Estado 
permitirá 
evaluar y medir 
cómo se 
sienten los 
estudiantes 
universitarios 
en una 
determinada 
clase. 

Unidimensional 

    Son 12 indicadores:  

 Motivado – 
desmotivado 

 Interesado – 
desinteresado 

 Involucrado – 
no 
involucrado 

 No 
estimulado – 
estimulado 

 No quiero 
estudiar – 
quiero 
estudiar 

 Inspirado – no 
inspirado 

 Sin retos – con 
retos 

 Sin energía – 
con energía 

 No 
entusiasmado 
– 
entusiasmado 

 Emocionado – 
no 
emocionado 

 Animado – 
desanimado 

 Desencantado 
– encantado 

(Christophel, 1990; 
Froment et al., 
2021). 

Los ítems son 
ordinales. Es 
un orden 
relativo que 
están 
clasificados 
según las 
características 
especiales que 
tienen 
(Padilla, 2007).  
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Anexo 2 

Instrumento de la investigación de la Escala Motivación Estado 

Versión española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

Autorización de los autores para el uso de su trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN - ADULTOS 

Título del estudio : Adaptación de la Escala de Motivación Estado en estudiantes 
Universitarios en Lima. 

Investigador  : Sandy Marianella Carrasco Pulido 

Institución  : Escuela de Psicología de la Universidad Cesar Vallejo 

 

Apellidos y nombres : _________________________________________________________ 

Propósito del estudio:  

Te invito a participar en un estudio donde se probará un instrumento que evalúa la motivación 
estado, que se refiere a los sentimientos que el estudiante puede tener según como se siente en 
un determinado curso, clase o examen, etc. dichos sentimientos son la desmotivación, motivación, 
animado, no animado, entusiasmado, no entusiasmado, etc.  

Este estudio es desarrollado por investigadores de la Universidad Cesar Vallejo de Lima-Este. Que 
tiene como propósito conocer si el instrumento funciona adecuadamente en la población 
universitaria de Lima. 

Procedimientos:  

La evaluación consistirá en responder las preguntas que se te presentarán. El proceso completo 
consiste en la aplicación de una escala breve con una duración de unos minutos. Lo cual servirá 
para conocer el nivel de motivación estado que tiene los estudiantes en una determinada clase de 
Lima.  

Riesgos: 

No hay ningún riesgo físico.  

Beneficios:  

No podemos ofrecer ningún tipo de recompensa, ya que el apoyo es voluntario. Tampoco se 
entregarán resultados. Pero, tu participación será valiosa y contribuirás con el propósito de la 
investigación. 

Costo: 

No deberás pagar nada. Igualmente, no recibirás ninguna compensación económica ni académica 
de parte de la investigadora.  

Confidencialidad: 

Las respuestas serán confidenciales, no será necesario escribir tu nombre ni datos personales 
garantizando tu anonimato. Recordarle que la información será utilizada únicamente para fines 
académicos. 

Derechos del participante:  

Es importante destacar que la participación es totalmente voluntaria, por lo que no se encuentra 
obligado/a de ninguna manera a participar en el presente estudio, tiene derecho a retirarse. Usted 
puede responder con franqueza y con libertad. Si en caso tuviera inconveniente o alguna duda con 



 
 

el llenado de la escala, por favor comunicarse con la coordinadora de la investigación: Sandy 
Carrasco Pulido, al siguiente correo: sanmar15.scp@gmail.com 

 

Si hay una queja no dude en comunicarse con el asesor: Nikolai Martin Rodas Vera, al siguiente 
correo: nrodas@ucv.edu.pe 

 

Una copia de este consentimiento informado te será entregada.  

 

Declaración y/o Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de las actividades en las que 
participaré si ingreso al estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 
retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

  

 

Firma:       
 Nombres: 

………………………………………………...……………. 
…………….……………………………………………….. 

 

  Fecha y hora 
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Anexo 5 

Aclaración de las instrucciones por parte del autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

Jueces expertos que participaron en las evidencias de Validez basada en el 

contenido para la adaptación. 

Protocolo del primer juez 

 

 



 
 

 

Nota: Juez con grado de maestría y especialidad en investigación psicométrica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocolo del segundo juez 

 

Nota: Juez con grado de maestría y especialidad en investigación psicométrica. 



 
 

Protocolo del tercer juez 



 
 

 

Nota: Juez con grado de maestría y especialidad en investigación psicométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Protocolo del cuarto juez 

 

 

Nota: Juez con grado de maestría y especialidad en investigación psicométrica. 

 



 
 

Protocolo del quinto juez 

 

 

 

Nota: Juez con grado de maestría y especialidad en investigación psicométrica. 
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