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Resumen 

Para este estudio se estableció el objetivo de buscar si existe relación entre la 

motivación y el rendimiento académico. Esta investigación se trabajó con un 

enfoque cuantitativo y diseño no experimental, siendo un estudio aplicado y las 

hipótesis se validaron usando el método hipotético deductivo. La muestra es 

probabilística, la población se consideró a 100 estudiantes, la muestra fue de 80 

estudiantes. Los datos fueron recogidos por un cuestionario con escala tipo Likert 

para analizar la motivación y para el rendimiento académico se usó un registro de 

notas. Los resultados descriptivos presentan para la motivación los niveles bajo, 

moderado y alto en el que se tiene el 85% y en el rendimiento académico los niveles 

en inicio, en proceso y logrado, donde se ubica el 79%. Asimismo, los resultados 

inferenciales evidencian una correlación positiva considerable según el coeficiente 

de correlación de Rho de 0.643 con un nivel de significancia de 0.000 (P < 0.05) 

permitiendo manifestar el rechazo de la hipótesis nula. Por consiguiente, significa 

que la motivación si se correlaciona con el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.  

Palabras clave: motivación, intrínseca, extrínseca, amotivación, rendimiento 

académico. 

.   
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Abstract

The objective of this study was to determine whether there is a relationship between 

motivation  and  academic  performance.  This  research  worked  with  a  quantitative 

approach and non-experimental design, being an applied study and the hypotheses 

were validated using the hypothetical deductive method. The sample is probabilistic, 

the  population  was  considered  100  students,  the  sample  was  80  students.  Data 

were  collected  by  a  Likert-type  scale  questionnaire  to  analyze  motivation  and  for 

academic performance a grade register was used. The descriptive results present 

for  motivation  the  low,  medium  and  high  levels,  where  85%  are  located,  and  for 

academic performance the levels at the beginning, in process and achieved, where 

79%  are  located.  Likewise,  the  inferential  results  show  a  considerable  positive 

correlation according to the Rho correlation coefficient of 0.643 with a significance 

level of 0.000 (P < 0.05) allowing us to reject the null hypothesis. Therefore, it means 

that motivation does correlate with academic performance in students of the Escuela 

Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

Keywords: motivation, intrinsic, extrinsic, motivation, academic performance.
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la educación se ha visto afectada por las medidas restrictivas 

que tomaron los gobiernos por causa de la pandemia surgida a partir del virus 

SARS-COV-2.  Pues bien, esto ha repercutido negativamente en todos los 

niveles educativos en los procesos de aprendizaje y socialización causando una 

disminución del rendimiento académico  (Peña, 2020). Ahora bien, existe un 

avance global del 59% del proceso de vacunación (Share of People Who Completed 

the Initial COVID-19 Vaccination Protocol, 2022).  De ahí que, muchas de estas 

restricciones se han levantado y retomado las clases presenciales en diferentes 

grados en las instituciones educativas de acuerdo con las medidas de 

bioseguridad que pide cada gobierno. Sin embargo, todo ello ha afectado a los 

estudiantes emocionalmente, ya que tienen un déficit de conocimientos y 

habilidades impactando en su motivación. 

En estas circunstancias, los estudiantes han estados expuestos a muchas 

situaciones de estrés y miedo; todo esto agravado, según las condiciones 

socioeconómicas de sus familias, lo que ha repercutido en su motivación para 

estudiar, afectando su rendimiento académico.  Es decir, las disposiciones 

aplicadas por los gobiernos para prevenir y contener la transmisión del COVID-

19 han impactado desfavorablemente en la motivación de los aprendices y su 

rendimiento académico (Günaydın, 2022). Por ejemplo, en Indonesia paso de 

una educación presencial a una virtual para llevar a cabo un aprendizaje en línea, 

pero esto también significo problemas ya que hay áreas donde no se cuenta con 

cobertura y también es más costosa que la educación presencial, siendo uno de 

los factores que afecto la motivación de los alumnos, ya que se encuentran más 

motivados durante las clases presenciales (Bachtiar, 2022) 

Entorno al ámbito nacional, el rendimiento académico de los estudiantes 

antes de la pandemia ya estaba en una situación deficiente; ya que, el Perú se 

ubica en el puesto 64 de 77 evaluados en la prueba PISA sobre compresión 

lectora, matemáticas y ciencias (“Prueba Pisa 2018”, 2019). En consecuencia, 

durante la pandemia esto se ha agudizado más, afectando emocionalmente a 

las estudiantes, en mayor medida a los de bajos recursos económicos. 

Asimismo, todas estas situaciones de estrés han tenido un impacto negativo 

sobre la motivación y aumentando la ansiedad de los aprendices (Magaly et al., 
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2022). Ahora bien, las diferentes instituciones educativas están retornando a la 

educación presencial, lo que significa un cambio en el estilo de vida de los 

estudiantes que surgió a causa de la pandemia; por ello, nuevamente se han 

visto afectados emocionalmente. 

Dentro de este marco, se encuentra la Escuela Nacional Superior de Folklore 

“José María Arguedas” del distrito de Lima, el cual cuenta con dos carreras 

profesionales, con una duración de 10 semestres académicos. En cuanto, al 

rendimiento académico de los estudiantes este ha ido disminuyendo 

gradualmente conforme se ha ido agudizando con el avance de la pandemia; ya 

que, no todos los alumnos contaban con los recursos para realizar las 

actividades de manera virtual y esto afecto su motivación ya que no concebían 

como podían realizar sus actividades de aprendizaje a través de clases virtuales. 

Ahora bien, con el retorno a la presencialidad se espera que los aprendices se 

encuentren nuevamente motivados por sus estudios; puesto que, van a poder 

volver a socializar con docentes y compañeros. Por lo tanto, se percibe que la 

motivación de los alumnos influye en el rendimiento académico. 

En consecuencia, debido a esta situación es imprescindible conocer como la 

motivación de los aprendices está relacionada con el rendimiento académico. 

Por ello, se plantea el siguiente problema ¿Cómo se relaciona la motivación y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore “José María Arguedas”? Asimismo, se plantean los problemas 

específicos: (1) ¿Cómo se relaciona la motivación en la dimensión cognitiva de 

los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”? (2) ¿Cómo se relaciona la motivación en la dimensión procedimental 

de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”? (3) ¿Cómo se relaciona la motivación en la dimensión actitudinal de 

los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”? 

Cabe precisar que la finalidad de este estudio es contribuir a nivel teórico con 

las discusiones y la información recopilada sobre como la motivación influye en 

el rendimiento académico de los estudiantes, para que a partir de ello sirva de 

base para nuevas líneas de investigación. En ese sentido, las futuras 

investigaciones puedan tomar el marco teórico, metodológico, resultados, 
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discusiones y conclusiones para plantear nuevas interrogantes sobre el tema de 

estudio, puesto que solo se evaluaron dos variables aún existen otras variables 

que influyen sobre los aspectos educativos y motivacionales (Martínez-Ariza et 

al., 2022). 

Con respecto a la justificación práctica, se pretende servir como referencia 

para futuros estudios que busquen desarrollar estrategias de aprendizaje que 

despierten el interés de los aprendices para que tengan la autodeterminación de 

ser partícipes del proceso de aprendizaje. Asimismo, las nuevas líneas de 

investigación pueden ampliar el ámbito geográfico del estudio con una mayor 

población (Alam et al., 2021).  

Además, metodológicamente se justifica porque brinda un marco 

metodológico para analizar y describir la relación entre las variables motivación 

y rendimiento académico a través del instrumento de recojo de información. 

Asimismo, la modificación de las variables debe dirigirse hacia el proceso del 

aprendizaje y actitudinal (Artunduaga, 2008). 

De ahí que, se estable el objetivo general, determinar la relación entre la 

motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Nacional 

Superior de Folklore “José María Arguedas”. También, se plantean los objetivos 

específicos: (1) determinar la  relación entre la motivación en la dimensión 

cognitiva de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 

María Arguedas”, (2) determinar la relación entre la motivación en la dimensión 

procedimental de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore 

“José María Arguedas”, (3) determinar la relación entre la motivación en la 

dimensión actitudinal de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore “José María Arguedas”. 

Cabe considerar, por otra parte, si se aceptan las hipótesis; siendo la 

principal, existe relación entre la motivación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 

y las especificas (1) existe  relación entre la motivación y la dimensión cognitiva 

de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”, (2) existe  relación entre la motivación y la dimensión procedimental 

de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”, (3) existe relación entre la motivación y la dimensión actitudinal de 
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los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Con respecto a las investigaciones analizados para el marco internacional sobre 

las variables motivación y rendimiento académico, Chepkirui & Huang (2021) en su 

estudio examina la relación entre la variable independiente (autoconcepto) y la 

variable dependiente (rendimiento académico del estudiante) a través de un 

mediador propuesto (motivación). Son estudiantes de último año de facultades 

de artes y ciencias en universidades seleccionadas con sede en Kenia. Tuvo 

como resultado de la correlación reveló que el rendimiento académico se 

correlacionó positivamente con la motivación (r=0,333, P<0,01). Generalmente, 

la motivación tiene un papel mediador (β = 0,311, r = 0,333) en relación con la 

confianza en uno mismo y el rendimiento académico. Estos resultados implican 

que los niveles de motivación y autoconcepto de los estudiantes son vitales para 

mejorar el rendimiento académico. 

También, Martínez (2019) destaca la importancia de la motivación intrínseca, 

se considera que un estudiante motivado tendrá mayor interés en las actividades 

escolares y por ello obtendrá mejores resultados. Por lo tanto, el objetivo es 

analizar la relación entre motivación intrínseca y extrínseca con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela Preparatoria Oficial número 331 

ubicada en Zumpango, Estado de México, se utilizó una r de Pearson. Se 

concluye que sí existe una relación significativa entre las variables “motivación” 

y “rendimiento académico”, es decir, el factor motivación influye en el rendimiento 

académico, lo mismo para las variables motivación extrínseca y motivación 

intrínseca. 

Además, Landeta (2018) concluyó que las variables motivacionales 

analizadas; como metas de aprendizaje, autoconcepto, entre otras, no 

pronostican un buen rendimiento académico en función a las calificaciones 

finales de los cursos de matemáticas y estadísticas en la carrera de ciencias 

psicológicas; sin embargo, el sexo origina algunas diferencias en las variables 

observadas. Por otra parte, Casanova (2018) tuvo como objetivo general: 

determinar la relación entre el grado de motivación por el aprendizaje y el 

rendimiento académico en estudiantes de enfermería de la UNMSM. Los 

resultados se tienen: los estudiantes de enfermería de la UNMSM tienen alto 

grado de motivación por el aprendizaje lo que se refleja principalmente en su 
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dimensión intrínseca, lo cual llevará al estudiante a una mayor implicación 

cognitiva y autorregulación de su aprendizaje. 

Por otro lado, Barreno (2018) encontró en su investigación una relación entre 

las metas que se establecen y el rendimiento académico; es decir, aquellos 

alumnos que definen sus metas en cuando al aprendizaje tiene resultados 

positivos en su rendimiento académico; además, existe una diferencia según el 

sexo, donde la puntuación media de los hombres es inferior al de las mujeres. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, Romero (2021) señalo que los 

alumnos del Instituto Superior Pedagógico Arequipa se encuentran con un nivel 

medio en la motivación intrínseca; asimismo, la motivación y el rendimiento 

académico tienen una relación positiva significativa. Al igual que, (Vasquez, 

2021) expuso que la motivación, sus dimensiones intrínseca y extrínseca; y el 

rendimiento académico tienen una correlación positiva y alta dentro del contexto 

de pandemia COVID-19.  

Por otro parte, Silvestre (2020) tuvo como objetivo establecer la relación entre 

motivación y rendimiento académico en los estudiantes de la EEP-UNDAC-

Pasco. Metodológicamente, a fin de establecer la relación de motivación y 

rendimiento académico de los estudiantes de la muestra de estudio, de cuyo 

resultado, el Rho de Spearman se halló un nivel de correlación mínimo (-0,184), 

estableciéndose que es una correlación negativa, es decir, inversa. Asimismo, 

mostrando que el valor de la significancia de ,191 es mayor a 0,05 que demuestra 

que no existe una relación entre motivación y rendimiento académico de los 

estudiantes de la EEP–UNDAC –Pasco. 

Por otro lado, Medina (2019) expresó que la motivación por su profesión y 

sus dimensiones extrínseca e intrínseca y el rendimiento académico se 

relacionan, pero no de manera significativa en los estudiantes de la carrera de 

educación inicial de la Universidad San Pedro. Adicionalmente, Olivares (2018) 

manifestó que la motivación y rendimiento académico muestran una correlación 

positiva entre las variables y sus componentes valor, expectativa y afectividad, 

algo semejante ocurre con la motivación y las metas de aprendizaje, donde se 

muestra que el mayor número de metas alcanzadas se debe a una alta 

motivación.  

Con referencia a las teorías sobre la variable motivación, se encuentra el 
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enfoque humanístico que aborda la motivación como el deseo de superación de 

una persona en función de sus capacidades para desarrollarse, especialmente 

en las que lo hacen sentirse único y especial. Bajo estas condiciones, Maslow 

establece cinco categorías para agrupar las necesidades que impulsan a las 

personas: fisiológicas, seguridad, amor, estima y autorrealización; en ese orden 

la última categoría expresa lo que un individuo potencialmente puede alcanzar 

de acuerdo con sus capacidades (Llanos & Martínez, 2022). Asimismo, la 

motivación de los individuos se ve influenciada según su necesidad de 

autonomía, competencia y relación, donde este comportamiento es abordado por 

la teoría de la autodeterminación (Chichekian et al., 2022). 

En ese sentido, la motivación es importante para que un sujeto pueda 

conseguir alcanzar las metas que se propone en los diferentes ámbitos de su 

vida personal, familiar, académica, profesional y con ello sentirse autorrealizado. 

Por ello, se hace necesario, que se motive a las personas en su vida académica 

a aprender, ya que eso contribuye al grado de interés o desinterés que este 

pueda mostrar sobre las actividades que se presente, teniendo en cuenta que el 

proceso de aprendizaje es continuo, donde la conducta es autorregulada y 

motivada en función de sus saberes (Laka, 2020). Además, el deseo de 

superación va a motivar que los individuos emprendan actividades económicas 

en función del grado de independencia económica o nivel socioeconómico al que 

aspira, por ello se debe motivar a las personas durante su vida académica a 

desarrollar una motivación emprendedora (Thi et al., 2022). 

Ahora bien, la motivación se caracteriza por estar en función a las metas, 

puede ser positiva o negativa, puede esperar algún beneficio. Al mismo tiempo, 

esta va a estar influenciada por el interés personal en función a su perseverancia 

y crecimiento (Y. Liu et al., 2020). Asimismo, los individuos ganan más confianza 

al ir cumpliendo las metas que se han propuesto, por lo que la motivación se ve 

afectada según el carácter de la persona y el medio en el que se desenvuelve 

(Wu et al., 2020). Adicionalmente, el impulso con el que un individuo busca 

obtener los resultados es autorregulado por él (Howard et al., 2021). 

De ahí que, la motivación con la que un individuo realiza determinadas tareas 

está en función a las metas que se haya fijado y son influenciadas por factores 

internos y externos, lo que da lugar a una motivación intrínseca y extrínseca 
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respectivamente. Pues bien, las experiencias que una persona vive repercuten 

en las competencias y habilidades que esta busca desarrollar y a la vez se 

entrecruzan con lo que se espera de él, lo que ocasiona que las motivaciones 

que tenga puedan variar (Mollo et al., 2022). Es así como, en el contexto del 

aprendizaje, la diferenciación entre la motivación intrínseca y extrínseca 

determina las estrategias, herramientas y técnicas que se pueden aplicar con el 

fin de que sea un aprendizaje significativo (Maquilón & Hernández, 2011). 

En consecuencia, se puede definir la motivación como la determinación con 

la que una persona elige realizar alguna actividad en específico. Es por ello, que 

en el proceso de aprendizaje la motivación se puede tomar como la decisión del 

estudiante por intervenir activamente en dicho proceso, siendo esta la primera 

condición para aceptar e impulsar el aprendizaje (Meşe et al., 2021). 

Adicionalmente, el nivel de control que se ejerce durante el proceso aprendizaje 

determina la motivación que pueda tener el educando, por eso a mayor 

autonomía se obtienen mayores logros, un mejor bienestar y favorece el empeño 

que pone al realizar las actividades, mientras que al sentirse controlado siente 

malestar, agotamiento y tiene una mala adaptación (Leenknecht et al., 2020). 

 En otras palabras, la motivación es la autodeterminación que tiene una 

persona para alcanzar las metas que se ha planteado en función a sus 

experiencias, influencias de otros individuos y del ambiente en el que se 

desarrolla, asimismo puede verse afectado por la carencia de motivación para 

realizar alguna actividad. De modo similar, (Foong et al., 2022) señalaron que la 

motivación en los estudiantes para escoger participar en tareas determinadas 

está en función a sus creencias, intereses, metas y la curiosidad que sientan, por 

lo que estos factores sientan la base de la autodeterminación del alumno para 

aprender. Así pues, se plantean las dimensiones expresadas por los autores 

antes mencionados: motivación intrínseca, extrínseca y amotivación. 

En primer lugar, la dimensión motivación intrínseca representa una gran 

autonomía porque el educando quiere participar en las actividades con total 

predisposición. Ya que, los aprendices no están esperando una recompensa sino 

intervienen debido a que las acciones que se trabajan le generan interés, lo que 

despierta su curiosidad, creatividad por experimentar y adquirir nuevos saberes 

sintiendo que ha logrado algo (Foong et al., 2022). Además, expresa que a la 
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persona disfruta lo que está haciendo, pero cuando estas actividades no 

satisfacen estas necesidades la motivación intrínseca esta se ve debilitada 

(Herlambang et al., 2021). Asimismo, los conocimientos adquiridos con el 

impulso de la motivación intrínseca son más valorado por ellos, ya que las metas 

han sido definidas por ellos mismos lo que significa que han logrado sus objetivos 

(W. Liu, 2021). 

En segundo lugar, la dimensión motivación extrínseca esta expresada por los 

factores externos que impulsan a los alumnos a realizar una tarea y esto no es 

necesariamente para satisfacer sus deseos sino para complacer a las personas 

que lo rodean con el fin de no sentirse excluido. En ese sentido, los aprendices 

pueden no mostrar una motivación intrínseca al realizar acciones motivadas de 

forma extrínsecas, ya que predominan las exigencias exteriores (Foong et al., 

2022). Por ello, es importante que los alumnos al completar sus actividades 

también cuenten con la motivación intrínseca para el impulso por terminarlas no 

solamente dependa del castigo o recompensa que quiera evitar o recibir (Kotera 

et al., 2021). Al mismo tiempo, el grado de influencia de los factores externos 

varía en función al nivel de autoestima de los educandos (Alamri et al., 2021).  

Por último, la dimensión amotivación manifiesta la ausencia de la motivación 

para desarrollar una actividad. Debido a que los aprendices no tienen la intención 

ni el deseo de actuar esto se puede relacionar a resultados negativos, por 

ejemplo, sí un alumno desarrolla una tarea, pero siente que es una pérdida de 

tiempo es una persona que no está motivada (Foong et al., 2022). Igualmente, 

se puede entender como un acto intencional de no querer actuar o la no 

comprensión de las razones detrás de uno para actuar (Howard et al., 2020). Sin 

embargo, esto se puede confundir con la desmotivación que la presencia de 

factores negativos que disminuyen la motivación, pero la desmotivación pude 

causar la amotivación si el individuo se siente impotente e incompetente 

(Banerjee & Halder, 2021). 

Por otro lado, la variable rendimiento académico tiene como fin medir el nivel 

de las competencias que desarrollan los aprendices en diferentes materias, 

siendo este calificable de manera cuantitativa o cualitativa. De tal manera, como 

propone Chadwick, el rendimiento académico es el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el que se mide el desarrollo de las habilidades y 
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características psicológicas de los aprendices (Albán & Calero, 2017). Asimismo, 

este término hace referencia a un proceso de gran importancia para las casas 

de estudio porque indica la calidad educativa que brindan y sirve de referencia 

para la comunidad educativa (Navarro & Blandón, 2017). De ahí que, cuando los 

estudiantes tienen una mayor motivación su rendimiento es mayor (Nauzeer & 

Jaunky, 2021). 

Por lo tanto, el rendimiento académico es importante para medir el nivel de la 

sociedad y no debe tomarse solamente como un indicador que evalúa el 

desarrollo de los alumnos como una nota aprobatoria sino debe medir todo el 

proceso del aprendizaje considerando los factores internos y externos de los 

educandos. Por consiguiente, el desarrollo económico de una nación mejora en 

función al rendimiento académico que muestren sus egresados en los diferentes 

niveles académicos, ya que ellos estarán mejor preparados para aprovechar las 

diferentes situaciones que enfrenten (Rajapakshe, 2021). En ese sentido, la 

participación de los diferentes actores de la comunidad educativa tiene un papel 

importante en el rendimiento académico, ya que con su apoyo y motivación 

influyen en los aprendices (Ferraces et al., 2021). 

Es por ello, que el rendimiento académico se debe caracterizar por ser 

adaptable, ya que al medir el resultado del proceso de aprendizaje se ve afectado 

por muchas variables internas y externas. Puesto que, el aprendizaje refleja el 

conjunto de habilidades y conocimientos que obtiene el educando y durante ese 

proceso responde a estímulos ambientales, sociales, emocionales y físicos, por 

ende, el alumno manifiesta un comportamiento complejo en el que demuestra 

sus capacidades (Shahjahan et al., 2021). Por consiguiente, las estrategias, 

técnicas, herramientas utilizadas durante el proceso de aprendizaje deben 

contemplar todos estos factores para que influyan positivamente en el 

rendimiento académico (Palazón-Herrera & Soria-Vílchez, 2021). 

Debido a lo que, el rendimiento académico se puede definir como el conjunto 

de instrumentos cuantitativos y cualitativos que evalúan el resultado, 

procedimiento y el proceso de aprendizaje de siguen los aprendices 

considerando los factores internos y externos que lo afecten. Con la intención, 

monitorear la evolución de los alumnos se debe tener diferentes instrumentos 

para las diferentes competencias que se trabajan en las actividades (Tibken et 
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al., 2022). Asimismo, las evaluaciones son mecanismos ampliamente usados y 

son adaptadas para medir la calidad de la enseñanza y conocer la satisfacción 

de los estudiantes (Bailey, 2020). Sin embargo, la mayor parte de investigaciones 

aborda el rendimiento académico meramente como un tema en función al 

rendimiento (Rasto et al., 2021). 

En otras palabras, el rendimiento académico debe estar enfocado en medir 

los conocimientos que el aprendiz adquiere, como los emplea y como lo ayudan 

a ser una mejor persona, asimismo esto reflejara los factores internos y externos 

que influyeron durante el proceso de aprendizaje. De ahí que, (Morales et al., 

2013) plantearon que, el rendimiento académico debe medir el saber, saber 

hacer y saber ser de las competencias que han desarrollado, para conocer el 

nivel que ha alcanzado un aprendiz. Ahora bien, las dimensiones que proponen 

los autores antes mencionados: cognitiva, procedimental y actitudinal. 

En primer lugar, la dimensión cognitiva hace referencia a los saberes previos 

y los nuevos conocimientos que adquiere el alumno durante el proceso de 

aprendizaje, por lo que la medición se enfoca en la cantidad de conocimientos. 

O sea que durante el proceso de aprendizaje se trazan objetivos con relación a 

los saberes que debe manejar un aprendiz (Morales et al., 2013). Asimismo, el 

aspecto cognitivo del proceso de aprendizaje siempre ha estado asociado al 

rendimiento académico (Goh & Kim, 2021). Por ejemplo, con objeto de evaluar el 

uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje miden el nivel 

cognitivo de los educandos sobre estas (Limniou et al., 2021). 

En segundo lugar, la dimensión procedimental mide como los estudiantes 

usan los conocimientos con los que cuentan para enfrentar las situaciones 

propuestas. En otras palabras, como el aprendiz emplea los conocimientos 

adquiridos en lo largo del proceso de aprendizaje para solucionar los problemas 

o situaciones planteadas (Morales et al., 2013). Debido a lo que, los educandos 

sin importar el rendimiento académico que tengan van a mostrar patrones 

diferentes con respecto a los procedimientos que usen (Yu & Cheng, 2022). 

Adicionalmente, con la gran cantidad de programas de aprendizaje en línea es 

importante evaluar el rendimiento académico con los resultados de los 

procedimientos empleados para alcanzar su aprendizaje (MacNaul et al., 2021). 

Por último, la dimensión actitudinal evalúa como los saberes han pasado a 
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ser parte del alumno y lo ayudan a desarrollarse como persona íntegra. Ya que 

los valores y actitudes son parte de todo proceso de aprendizaje, una vez 

interiorizado los conocimientos el aprendiz será capaz de valorar que habilidades 

o destrezas debe aplicar frente a las situaciones que enfrente (Morales et al., 

2013). Puesto que, la actitud es un componente emocional y se forma a partir de 

las creencias y experiencias vividas por las personas (Naveed et al., 2020). 

Ahora bien, la actitud puede entenderse como la predisposición para realizar o 

usar los conocimientos o recursos aprendidos (Cabero-Almenara et al., 2021). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

  Este estudio es tipo básica, porque tiene como objetivo analizar las variables 

de  investigación  y  así  aportar  con  la  formación  de  nuevos  conocimientos  que 

sirvan de base a futuras investigaciones aplicadas que puedan profundizar sobre 

el tema de estudio. También, se puede considerar como una investigación pura 

o sustantiva; ya que, su finalidad es explorar y descubrir nuevos saberes sobres 

los  cuales  se  puede  profundizar  con  investigaciones  de  tipo  aplicada  o 

tecnológica (Ñaupas  et  al.,  2014). Por  otro  parte,  los  datos  recopilados  serán 

analizados  objetivamente,  por  lo  cual  se  aplicará  la  estadística  para  obtener 

resultados  cuantificables;  por  ello,  la  investigación  posee  un  enfoque 

cuantitativo.  En otras palabras, los resultados pueden ser verificados; debido a 

que,  se  cuenta  con  un  proceso  de  recopilación  y  análisis  que  permite  su 

transparencia (Rashid & Sipahi, 2021).

  Asimismo,  es  de  nivel  descriptivo;  ya  que,  busca  determinar  y  recopilar  la 

información  de  los  atributos,  características,  propiedades, dimensiones, 

clasificación  del  fenómeno  objeto  de  estudio;  además,  sirve  para  tomar 

decisiones, formular propuestas de mejora a nivel de instituciones. Puesto que, 

gracias a los datos que se recopilan se puede validar las hipótesis o responder 

preguntas sobre los sujetos de estudio (Gay et al., 2012).

  Debe señalarse, que para esta investigación las variables no se manipularon 

las  variables,  solo  se  observa  cómo  se  produce  el  fenómeno  en  su  ambiente 

natural;  por  ende,  es  un  diseño  no  experimental.   Así  también,  se  estudia  el 

comportamiento  de  la  variable  independiente  sin  ninguna  manipulación  y  su 

influencia sobre las otras variables en situaciones ya existentes (R. Hernández 

et al., 2014).

  Adicionalmente, es un tipo de diseño no experimental de tipo correlacional;

puesto  que,  buscar  establecer  la  relación  que  existe  entre  las  variables  de 

estudios.  Por  ello,  no  se  busca  establecer  las  causas  del  fenómeno  sino  solo 

examinar la relación entre los resultados o las variables; es decir, se estudia la 

correlación de las asociaciones mas no las relaciones causales (Bernal et al., 

2017). Cabe mencionar, que cuando una variable depende de otra bajo este tipo 

de diseño, está se representa así:
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Figura 1. Diseño de investigación 

Dónde:  

M: Muestra  

O1, O2: Observaciones de las variables  

X: Motivación (V.I)  

Y: Rendimiento académico (V.D) 

r: Relación 

3.2. Variables y operacionalización 

La operacionalización de las variables requiere que estas se definan y para 

ello se ha indagado sobre las teorías que están relacionadas a ellas; de esta 

manera, se ha recolectado diferentes fuentes de información para determinar las 

dimensiones e indicadores y así seleccionar un instrumento de recolección de 

datos. Puesto que, una variable es susceptible de mediciones y en una 

investigación científica se busca observar la relación entre los objetos de estudio 

o variables de forma funcional (Prabhat & Mishra, 2015). Este estudio se realizó 

empleando como variable independiente la motivación y dependiente el 

rendimiento académico. 

Definición conceptual de la motivación 

Dentro del proceso de aprendizaje un factor muy importante, para que este 

sea significativo, es la motivación que ponen los aprendices, durante dicho 

proceso. Por ello, (Foong et al., 2022) señalan que la motivación en los 

estudiantes para escoger participar en tareas determinadas está en función a 

sus creencias, intereses, metas y la curiosidad que sientan, por lo que estos 

factores sientan la base de la autodeterminación del alumno para aprender. 

Definición operacional de la motivación 

La motivación, operacionalmente se mide mediante un cuestionario el cual 

consta de 16 ítems, distribuidos en 3 dimensiones: intrínseca (6 ítems), 

extrínseca (6 ítems) y amotivación (4 ítems). 

M 

O1X 

O2X 

r 
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Definición conceptual del rendimiento académico 

Para determinar puntos de mejora en todo proceso se debe contar con 

resultados, es por ello, que para medir el éxito o fracaso del proceso de 

aprendizaje una de estas medidas es el rendimiento académico. De ahí que, 

(Morales et al., 2013) plantearon que, el rendimiento académico debe medir el 

saber, saber hacer y saber ser de las competencias que han desarrollado, para 

conocer el nivel que ha alcanzado un aprendiz 

Definición operacional del rendimiento académico 

Operacionalmente, el rendimiento académico se mide mediante un registro 

de evaluación en cual consta de 12 ítems, distribuidos en tres dimensiones: 

cognitiva (4 ítems), procedimental (4 ítems) y actitudinal (4 ítems). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Representa un grupo de elementos que son objetos de estudio y responden 

a un interés sobre una pregunta o experimento.  Es decir, en las investigaciones, 

es el universo de hechos, objetos o eventos que son motivo de estudio (Ñaupas 

et al., 2014). Por lo que, este trabajo contó con una población de 100 de 

estudiantes del séptimo y noveno ciclo de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore “José María Arguedas” del distrito de Lima. 

Tabla 1.  

Población 

Ciclo Sección 
Número de 
estudiantes 

9 ciclo 

A 20 

B 16 

C 14 

7 ciclo 

A 11 

B 19 

C 20 

Total 100 

Fuente: Ficha de matricula 



23 
 

Muestra 

Es una porción representativa de la población. Asimismo, al ser una fracción 

significativa se pueden realizar generalizaciones sobre toda la población 

(Ñaupas et al., 2018). Por ello, se trabajó con una muestra de 80 estudiantes que 

se obtuvo a través de la aplicación de la fórmula de población finita, la cual se 

detalla a continuación: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝𝑞
 

Donde: 

N = Población      : 100 

Z = Nivel de confianza    : 1.96 

p = Probabilidad de que ocurra el evento  : 0.5 

q = (1 - p) Probalidad de que no ocurra el evento : 0.5 

E = Margen de error     : 0.05 

n = Tamaño de muestra 

Resolución de la fórmula: 

𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 100

0.052(100 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 =
96.04

1.2079
 

𝑛 = 80 

Tabla 2.  

Muestra proporcional 

Ciclo Sección 
Número de 
estudiantes 

Muestra 
proporcional 

9 ciclo 

A 20 16 

B 16 13 

C 14 11 

7 ciclo 

A 11 9 

B 19 15 

C 20 16 

Total 100 80 
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Muestreo 

Se aplicó un muestreo probabilístico, de forma aleatoria; puesto que, se 

selecciona al azar a los individuos. Por lo que, primero se codifica a todos los 

sujetos de estudio; segundo, mediante un sorteo se van seleccionado y anotando 

a los participantes (Ñaupas et al., 2014). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Técnicas e instrumentos 

La técnica aplicada para el recojo de datos fue la encuesta. Puesto que, es 

de fácil aplicación resulta muy usada y debe contar con requerimientos 

metodológicos con el fin de obtener resultados objetivos (A. Hernández et al., 

2018). Con relación a los instrumentos, estos tienen la finalidad de medir los 

resultados del experimento. O sea que, posibilitan la recopilación de datos para 

corroborar la realización de los objetivos y validar la hipótesis (Niño, 2011).  Por 

consiguiente, se elaboró un cuestionario que cuenta con 16 ítems, distribuido por 

cada dimensión de la variable motivación, con una escala politómica ordinal. 

Además, las preguntas se redactaron de forma comprensible y clara, donde 

tengan relación con la hipótesis y las variables de estudio (Ñaupas et al., 2018). 

Además, para la variable rendimiento académico se recogieron las notas del 

registro de los docentes. 

Tabla 3. 

Ficha técnica del cuestionario de la motivación 

Denominación Instrumento para medir la motivación 

Autor Julia Ofelia Vega Panaifo 

Año 2022 

Objetivo 
Conocer el nivel de la motivación en los estudiantes séptimo y 
noveno ciclo 

Dimensiones 
por evaluar 

Motivación extrínseca, motivación intrínseca y amotivación 

Número de 
ítems 

Está conformado por 16 ítems que miden las tres dimensiones de 
motivación: motivación extrínseca, motivación intrínseca y 
amotivación 

Administración Individual 

Duración 15 minutos 
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Validez  

La validez de un instrumento se determina cuando este responde al 

constructo de las variables de estudio y cuando los ítems tienen relación con los 

indicadores y dimensiones planeadas. En otras palabras, debe medir 

correctamente los datos recopilados  (Ginanjar, 2020). Explicar, que para este 

estudio se usó un instrumento de elaboración propia en función al marco teórico 

que tiene como autores principales a (Foong et al., 2022)  y (Morales et al., 2013) 

quienes definieron la motivación y el rendimiento académico respectivamente y 

sus dimensiones.  

Por ello, para determinar la validez del instrumento, este fue sometido a una 

revisión por criterio experto de tres profesionales con grado de maestro y 

especialistas en el tema.; para lo cual, se les envió una carta de presentación, la 

definición conceptual y las dimensiones de las variables, la matriz 

operacionalización y el certificado de validez del cuestionario, para que puedan 

determinar su validez. 

Tabla 4.  

Validación de juicio de expertos 

N° Experto Aplicabilidad 

1 Mg. Augusto César Mescua Figueroa Aplicable 

2 Dr. José Mercedes Valqui Oxolón Aplicable 

3 Mg. Janet Carpio Mendoza Aplicable 

Fuente: Ficha de expertos 

 

Confiabilidad 

Del mismo modo, la confiabilidad del instrumento aplicado es importa: ya que, 

con esto sabemos que el instrumento recopila y cuantifica los resultados de 

forma coherente. Por lo tanto, para el instrumento sea válido y confiable este 

debe pasar por un proceso de verificación, validación y pruebas con la finalidad 

de determinar el nivel de confiabilidad (Hidayati et al., 2021). Por ello, para 

certificar la confiabilidad del cuestionario sobre la variable motivación se realizó 

una prueba piloto con 20 estudiantes a través de un formulario de Google Form, 

posteriormente esos resultados fueron cargados en el programa IBM SPSS 25 
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para realizar la prueba estadística Alfa de Cronbach obteniéndose un 0.799, por 

lo que el instrumento tiene una alta confiabilidad. 

3.5. Procedimientos 

Se trabajó para la variable motivación con un cuestionario para la recolección 

de los datos, el mismo fue validado a través del juicio experto de especialista en 

psicología educativa y diseño de investigación. Asimismo, para determinar su 

nivel de confiabilidad se aplicó el estadístico de Alfa de Cronbach, por medio de 

una prueba piloto. Además, se solicitó a los estudiantes de la Escuela Nacional 

Superior de Folklore “José María Arguedas” el llenado del cuestionario a través 

de un formulario de Google. Por otro lado, para la variable rendimiento 

académico se solicitó al coordinador de la escuela los registros de notas de los 

estudiantes de séptimo y noveno ciclo.  

3.6. Método de análisis de datos 

Posteriormente se procesó dicha información en el software estadístico IBM 

SPSS 25 para analizar los datos recopilados. Después de ello, se aplicó el 

análisis descriptivo a los datos elaborando por cada variable y sus dimensiones, 

tablas y gráficos. De igual manera, se realizó un análisis inferencial, donde se 

analizaron las hipótesis empleando el método ordinal. Asimismo, se utilizó para 

validar cada objetivo, el método hipotético deductivo. 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación se ha efectuado con responsabilidad y honestidad, por lo 

que no es copia parcial o total de algún trabajo previo, así también se utilizaron 

diversas fuentes para el análisis, siendo estas confiables y veraces. 

Adicionalmente, se consideró las normas establecidas por la universidad, 

cumpliendo con los estándares y las normas APA 2017 para las referencias 

bibliográficas y citas. Con relación, a la encuesta se aplicó con el consentimiento 

del director y docentes de dicha escuela superior. Finalmente, se trabajó de 

manera ética; por lo que, no se realizó ninguna manipulación en los resultados 

de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

4.1.1 Descripción de la variable motivación 

Tabla 5. 

Frecuencia y valores porcentuales de la variable motivación y sus dimensiones 

Nivel Motivación 
Motivación 
Intrínseca 

Motivación 
Extrínseca 

Amotivación 

  fi % fi % fi % fi % 

Bajo 3 4% 0 0% 8 10% 5 6% 

Moderado 9 11% 12 15% 22 27.5% 19 24% 

Alto 68 85% 68 85% 50 62.5% 56 70% 

Total 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo y noveno ciclo de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José María Arguedas” 

 

Figura 2. Niveles de motivación y sus dimensiones 

De acuerdo con la tabla 5 y figura 2, se constata que los niveles de la motivación 

en los estudiantes encuestados muestran un nivel de motivación alto 

representando por el 85%, moderado con un 11% y un 4% presenta un nivel 

bajo. Asimismo, se observan los niveles de las dimensiones de la motivación, 

donde el 85 % tiene un nivel alto y 15% en nivel moderado en la motivación 

intrínseca, además no se presenta nadie en el nivel bajo. Asimismo, el 62.5% 

demuestra tener una motivación extrínseca en el nivel alto, 27.5% en nivel 

moderado y el 10% se ubica en el nivel bajo. Por otro lado, la dimensión 

amotivación, se trabajó con una escala positiva, presenta el 70% en el nivel alto, 

lo que no significa que estén amotivados, un 24% en nivel moderado y el 6% que 

presenta un nivel bajo, es decir, se encuentran amotivados. 
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4.1.2 Descripción de la variable rendimiento académico 

Tabla 6. 

Frecuencia y valores porcentuales de la variable rendimiento académico y sus 
dimensiones 

Nivel 
Rendimiento 
Académico 

Cognitiva Procedimental Actitudinal 

  fi % fi % fi % fi % 

Inicio 5 6% 4 5% 5 6% 2 3% 

En proceso 12 15% 16 20% 15 19% 21 26% 

Logrado 63 79% 60 75% 60 75% 57 71% 

Total 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

Fuente: Registro de notas de los docentes del séptimo y noveno ciclo de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José María Arguedas” 
 

 

 

Figura 3. Niveles de rendimiento académico y sus dimensiones 

En la tabla 6 y figura 3, se evidencia los niveles del rendimiento académico de 

los alumnos, en donde el 79% ha logrado alcanzar las competencias, un 15% 

está en proceso y el 6% se encuentra en inicio. Además, se demuestra el nivel 

de las dimensiones del rendimiento académico, en el cual el 75% ha logrado 

desarrollar la dimensión cognitiva, 20% está en proceso y el 5% está en inicio. 

Por otro lado, en la dimensión procedimental el 75% se ubica en un nivel de 

logrado, 16% está en proceso y el 6% en inicio. Por último, el 71% ha logrado 

desarrollar la dimensión actitudinal, 26 está en proceso y el 3% se encuentra en 

inicio. 
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4.2. Resultados inferenciales  

Prueba de normalidad 

Con el fin de establecer el nivel de relación entre las dos variables cualitativas 

parte del estudio se debe aplicar la prueba de normalidad, por lo que al ser una 

muestra > 50, corresponde usar el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y con ello 

se determina si se está trabajando con datos paramétricos o no paramétricos. 

Tabla 7. 

Prueba de Normalidad 

Variables / Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov a 

Estadístico gl Sig. 

Motivación Intrínseca 0.512 80 0.000 

Motivación Extrínseca 0.384 80 0.000 

Amotivación 0.427 80 0.000 

Cognitiva 0.454 80 0.000 

Procedimental 0.453 80 0.000 

Actitudinal 0.439 80 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

De acuerdo a la tabla 7, el nivel de significación es 0.000 (Sig. < 0.05), por lo 

tanto, los elementos trabajados en el estudio son datos no paramétricos. Por ello, 

para validad las hipótesis corresponde trabajar con el estadístico de correlación 

Rho de Spearman. 

Prueba de la hipótesis general 

H0: No existe relación entre la motivación y el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 

María Arguedas” 

H1: Existe relación entre la motivación y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas” 

Reglas de decisión 

Si P < 0.05, rechazar H0 

Si P >= 0.05, aceptar H0 

Tabla 8. 



30 
 

Coeficiente de correlación entre la motivación y el rendimiento académico, 
además de sus dimensiones  

Correlaciones 

 

Dimensión 
Cognitiva 

Dimensión 
Procedimental 

Dimensión 
Actitudinal 

Rendimiento 
Académico Motivación 

Rho de 
Spearman 

Dimensión 
Cognitiva 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,296** ,380** ,723** ,517** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,008 ,000 ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 

Dimensión 
Procedimental 

Coeficiente 
de 
correlación 

,296** 1,000 ,218 ,547** ,279* 

Sig. 
(bilateral) 

,008 . ,052 ,000 ,012 

N 80 80 80 80 80 

Dimensión 
Actitudinal 

Coeficiente 
de 
correlación 

,380** ,218 1,000 ,642** ,370** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,052 . ,000 ,001 

N 80 80 80 80 80 

Rendimiento 
Académico 

Coeficiente 
de 
correlación 

,723** ,547** ,642** 1,000 ,643** 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,000 ,000 . ,000 

N 80 80 80 80 80 

Motivación Coeficiente 
de 
correlación 

,517** ,279* ,370** ,643** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,012 ,001 ,000 . 

N 80 80 80 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

De acuerdo con la tabla 8, se obtiene un nivel de significancia de 0.000 (P < 

0.05), por lo que, se rechaza la hipótesis nula. Es decir que, se acepta la hipótesis 

general de estudio, ya que, si existe una relación entre la motivación y el 

rendimiento académico, además presenta una correlación positiva considerable 

según su coeficiente de correlación (Rho = 0.6.43). 

Prueba de hipótesis especificas 

Hipótesis especifica 1 

H0: No existe relación entre la motivación y la dimensión cognitiva de los 

estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas” 

H1: Existe relación entre la motivación y la dimensión cognitiva de los 
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estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas” 

En la tabla 8, se observa un nivel de significancia de 0.000 (P < 0.000), por lo 

tanto, se acepta la hipótesis especifica 1, demostrando que existe relación entre 

la motivación y la dimensión cognitivo, además el coeficiente de correlación (Rho 

= 0.517) evidencia una correlación positiva considerable. 

Hipótesis especifica 2 

H0: No existe relación entre la motivación y la dimensión procedimental de 

los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 

María Arguedas” 

H1: Existe relación entre la motivación y la dimensión procedimental de los 

estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas” 

Adicionalmente, la tabla 8 muestra un nivel de significancia de 0.012 (P < 0.05) 

y un coeficiente de correlación Rho de 0.279, por lo que, se evidencia que existe 

una relación entre la motivación y la dimensión procedimental con una 

correlación positiva media, aceptándose la hipótesis especifica 2. 

Hipótesis especifica 3 

H0: No existe relación entre la motivación y la dimensión actitudinal de los 

estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”. 

H1: Existe relación entre la motivación y la dimensión actitudinal de los 

estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”. 

Asimismo, la tabla 8 evidencia que existe una correlación positiva media entre la 

motivación y la dimensión actitudinal, porque se muestra un coeficiente de 

correlación Rho de 0.370 y un nivel de significancia de 0.001. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis especifica 3. 
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V. DISCUSIÓN 

Estos resultados revelan, que la motivación tiene un papel importante dentro del 

proceso de aprendizaje y se ve reflejado en el rendimiento académico que 

muestra el estudiante. Porque, de los resultados descriptivos se puede ver que 

el 85% tiene una alta motivación y el 79% ha conseguido adquirir un rendimiento 

académico de nivel logrado, además, el 4% muestra una baja motivación y el 6% 

se encuentra en un nivel de inicio con respecto a su rendimiento académico. 

Asimismo, los resultados inferenciales demuestran que existe una correlación 

positiva considerable según el coeficiente de correlación de Rho obtenido de 

0.643 con un nivel de significancia de 0.000, por lo tanto, se alcanzó a conseguir 

el objetivo general demostrando que si existe una relación entre la motivación y 

el rendimiento académico.  Del mismo modo, Romero (2021) encuentra que la 

motivación se relaciona con el rendimiento académico, puesto que su coeficiente 

de correlación de Pearson es de 0.793. 

Con respecto al marco teórico sostenido por autores como Foong et al. 

(2022) resaltan lo fundamental que es desarrollar la motivación en los 

estudiantes, por lo que se deben desarrollar estrategias que fortalezcan la 

motivación desde las primeras etapas de los programas académicos. Por ello, 

Wu et al. (2020) analizan como la motivación y otros factores como la 

autoeficacia, la voluntad por aprender se relaciona con el rendimiento académico 

brindando datos que contribuyen a formular políticas que consideren los 

aspectos motivacionales para el aprendizaje. En ese sentido, durante el diseño 

de estas estrategias es importante tener en cuenta elementos que contribuyan a 

incentivar o alentar a los estudiantes a ser sentirse participes de la creación de 

sus propios conocimientos para que el aprendizaje sea significativo. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta diferentes factores como el 

ambiente y estímulos que se puedan aplicar o situaciones que se puedan 

plantear para que los estudiantes tengan una mayor autodeterminación. De 

modo similar, Chepkirui & Huang (2021) considera que se debe promover un 

ambiente libre para el aprendizaje, fomentando el desarrollo de la 

automotivación, impulsando el compromiso de los estudiantes por aprender y 

eliminar las situaciones que disminuyan su motivación, con el fin de incrementar 

su rendimiento académico. También, tiene que buscarse el establecimiento de 
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metas para su desarrollo, ya que esto potencia su motivación persistiendo para 

alcanzar sus objetivos. Tal como, Olivares (2018) indica, mientras los 

estudiantes sean conscientes de sus habilidades y talentos, estos podrán 

trabajar constantemente para alcanzar sus objetivos. 

Sin embargo, Medina (2019) señala que la motivación por estudiar una 

carrera incide en el rendimiento académico de manera poco significativa, ya que 

al analizar encuentra otros factores como su aptitud, entorno familiar, contexto 

socioeconómico, complejidad de los estudios, por lo que el rendimiento 

académico depende de varios factores. Asimismo, Silvestre (2020) encontró un 

nivel de correlación mínimo, por ello considera que se debe desarrollar espacios 

y programas de motivación para mejorar el proceso de aprendizaje. Ahora bien, 

en estos estudios se observa una relación mínima, esto evidencia que existen 

otros elementos que indicen sobre el rendimiento académico, que a pesar de 

estar muy motivados los estudiantes no puedan alcanzar un alto rendimiento 

académico. 

Debido a lo que, Nauzeer & Jaunky (2021) revisa como la motivación, rasgos 

de personalidad y el aprendizaje influyen sobre el rendimiento académico 

realizando un análisis asociado e individual con cada uno de ellos, donde 

demuestra que estos elementos tienen una correlación positiva con el 

rendimiento académico. De ahí que, si los estudiantes tienen autoestima baja, 

por lo que no tienen confianza en sí mismos y sufren de una alta ansiedad 

tienden a inhibirse y su motivación baja considerablemente e incluso pueden 

desarrollar altos niveles de amotivación. Al igual que, Goh & Kim (2021) quienes 

encuentran una relación con otros componentes como los rasgos de la 

inteligencia emocional, bienestar, autocontrol; asimismo señalan que las 

emociones de los estudiantes tienen un alto impacto sobre el rendimiento 

académico. 

En relación al objetivo específico sobre la dimensión cognitiva, los resultados 

descriptivos revelan que el 75% tiene un rendimiento académico en nivel logrado 

y un 85% presenta una alta motivación; al mismo tiempo, los resultados 

inferenciales evidencian que hay una correlación positiva considerable 

expresado por el coeficiente de Rho de 0.517 y una significancia de 0.000, por 

consiguiente se alcanzó el objetivo específico, la motivación incide positivamente 



34 
 

en la dimensión cognitiva del rendimiento académico. También, se observa que 

el 85% de los alumnos tiene una alta motivación intrínseca, por lo que se puede 

inferir que esta dimensión de la motivación incide en la dimensión cognitiva, ya 

que comparten los factores internos del aprendiz. De modo similar, una de las 

conclusiones de Vasquez (2021) es que la motivación intrínseca se correlaciona 

con el rendimiento académico. 

Por eso, la motivación intrínseca es elemento importante dentro del proceso 

de aprendizaje y los docentes debe ser capaces de promover el desarrollo de 

esta, puesto que contribuye a que una persona este mejor predispuesta a 

aprender, asimismo contribuyen para que sea más autónoma. De ahí que, 

Herlambang et al. (2021) indica que la motivación intrínseca está presente a lo 

largo de las diferentes actividades que realizamos en nuestra vida diaria, ya que 

esta motivación debe considerarse como el amor por la actividad que se realiza. 

Así pues, si se lleva al ámbito educativo si un estudiante alcanza un alto nivel de 

motivación intrínseca, este será capaz de realizar todas las actividades que se 

le proponga, bien motivado, lo que repercutirá en su rendimiento y el tiempo que 

invierta para alcanzar la meta trazada. 

En consecuencia, para Morales et al. (2013) se debe fijar objetivos en 

relación a los saberes que debe manejar el estudiante. En este punto, si las 

metas trazadas están alineadas con lo que les apasiona a los estudiantes, es 

decir una alta motivación intrínseca, se obtendrá un rendimiento académico con 

el nivel de logrado, aunque esto dependerá de otros factores, mientras el 

estudiante tenga todos los recursos necesarios para ejecutar la tarea y no existan 

factores externos que puedan entorpecer el proceso de aprendizaje. Por 

ejemplo, si se usa herramientas tecnológicas para realizar las actividades de 

aprendizaje y no todos los alumnos tienen acceso a estos recursos, no todos 

podrán alcanzar las metas establecidas. Por lo que, Limniou et al. (2021) señala 

que para alcanzar las metas de aprendizaje es necesario contar con 

competencias digitales y que contribuyan al autoaprendizaje.  

De ahí que, aparte de contar con un alto nivel de motivación intrínseca, es 

necesario contar también con los recursos necesarios para alcanzar el máximo 

rendimiento académico. Adicionalmente, los docentes cuando planteen sus 

sesiones deben considerar estos puntos al momento de medir el rendimiento de 
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los estudiantes, ya que debe primar; primero, saber con qué información y 

conocimientos cuentan; segundo, como utilizan esa información es decir el 

proceso para hallar la solución a la situación planteada; por último, reflexionar 

sobre cómo han actuado y asimilar las cosas positivas del proceso, siendo su 

actitud muy importante. Tal como plantean Morales et al. (2013) para desarrollar 

y evaluar las sesiones de clases, donde debe haber una introducción al tema, 

los contenidos relacionados y las actividades prácticas a evaluar. 

Con respecto al objetivo específico relacionado a la dimensión 

procedimental, se evidencia en los resultados descriptivos que el 75% se 

encuentran en el nivel logrado del rendimiento académico y el 85% se ubica en 

un nivel alto de motivación; por otra parte, los resultados inferenciales destacan 

un grado de correlación según el coeficiente de Rho de 0.279 con un nivel de 

significancia de 0.012, por lo tanto se consiguió demostrar que la motivación se 

correlaciona con la dimensión procedimental del rendimiento académico, siendo 

esta relación positiva media. En ese sentido, Casanova (2018) indica que no solo 

se requiere estar altamente motivado sino también se debe contar con 

procedimientos, métodos para poder obtener buenas calificaciones, asimismo 

señala otros factores como problemas personales que pueden afectar el 

rendimiento del estudiante. 

Ahora bien, este vínculo positivo medio entre la motivación y la dimensión 

procedimental están fuertemente relacionado con las dimensiones de la 

motivación intrínseca y extrínseca, puesto que, a pesar de estar predispuesto 

para aprender el tema planteado, este puede ser muy complejo lo cual puede 

ocasionar un desanimo por aprenderlo, sin embargo, en ese momento entra en 

juego la motivación extrínseca para que el alumno tenga un nuevo impulso por 

aprender, por eso los elementos motivadores deben estar asociados a que sea 

más sencillo entender el procedimiento del tema que se está abordando. De ahí 

que, Yu & Cheng (2022) plantean, si dentro del procedimiento se utilizan 

elementos que capten la atención del aprendiz, vinculándolo con temas que ellos 

manejen, se puede eliminar la brecha entre los niveles de rendimiento que se 

presenten. 

En consecuencia, se puede optar por plantear diversas situaciones donde 

los aprendices exploren con sus conocimientos las posibles soluciones, de 
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acuerdo a los diferentes procedimientos que usen, con la finalidad de que 

puedan ir ganando confianza y afianzando sus saberes sobre determinando 

temas. Al igual que, MacNaul et al. (2021) quienes plantean que para calificar los 

trabajos se les dé un juego de opciones a los estudiantes para que estos puedan 

elegir, llevándose a cabo un aprendizaje diferenciado, manejando diferentes 

puntajes. Por ejemplo, se puede emplear estrategias de gamificación, este tipo 

de recursos son muy útiles para motivar a los alumnos, y con el uso de 

plataformas tecnológicas este tipo de propuestas se pueden automatizar. 

Por otro lado, el objetivo específico asociado a la dimensión actitudinal, se 

observa en los resultados descriptivos que el 71% se encuentran en el nivel 

logrado del rendimiento académico y el 85% se ubica en un nivel alto de 

motivación; por otra parte, los resultados inferenciales destacan un grado de 

correlación según el coeficiente de Rho de 0.370 con un nivel de significancia de 

0.001, por lo tanto se consiguió demostrar que la motivación se relaciona con la 

dimensión actitudinal del rendimiento académico, siendo esta relación positiva 

media. Asimismo, Landeta (2018) encuentra una relación positiva entre el 

esfuerzo y el rendimiento en su aprendizaje. Pues bien, las actitudes que tienen 

los estudiantes influyen positivamente en como abordan su proceso de 

aprendizaje, repercutiendo en su rendimiento. 

Debido a lo que, los docentes deben tener en cuenta varios factores para no 

impactar negativamente sobre la actitud de los estudiantes, ya que esto puede 

hacer que se incremente la amotivación, según los resultados descriptivos se 

observa que el 30% presentan un nivel entre bajo y moderado, es decir tienen 

una alta amotivación.  Por consiguiente, esos estudiantes a pesar de tener una 

alta motivación intrínseca y extrínseca tienen cierto rechazo a las actividades 

planteadas.  En consecuencia, se debe usar estrategias que motiven a los 

alumnos teniendo en cuenta lo antes mencionado. En ese sentido y con la 

intención de mejorar el rendimiento de los alumnos, Cabero-Almenara et al. 

(2021), se deben usar estrategias como el aula invertida, que tiene una fácil 

implementación en el aula y genera en los estudiantes una actitud positiva para 

ser parte de la construcción de sus conocimientos. 

Adicionalmente, se deben considerar los elementos internos y externos que 

puedan originar que la motivación de los estudiantes disminuya, puesto que 
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también al enfrentarse al factor emocional de las personas es importante conocer 

las expectativas o problemas que pudo hacer tenido, para diseñar o utilizar 

herramientas que contribuyan a que se sientan motivados y no se tenga un 

efecto negativo. Por ello, Naveed et al. (2020) en modelo que desarrolló utiliza 

como uno de sus elementos la actitud que presenta el estudiante, ya que esta 

tiene una relación significativa sobre el nivel de aprendizaje. 

Dentro de esta perspectiva, se observa que las dimensiones de la motivación 

tienen una relación en diferentes grados con las dimensiones del rendimiento 

académico influyendo positivamente en el caso de la motivación intrínseca y 

extrínseca; de forma negativa con la amotivación. Tal como muestran los 

resultados descriptivos el 30% de alumnos que tiene un nivel de moderado a 

bajo en la dimensión de amotivación, es decir presentan una amotivación muy 

alta, asimismo, por parte de la motivación extrínseca se observa que un 37.5% 

no se encuentra en un nivel alto; por otra parte, el 21% de los estudiantes se 

ubica en un nivel en proceso a inicio, por lo que gráficamente se aprecia cierta 

relación entre estas dimensiones y el rendimiento académico. Ya que, para 

mejorar el rendimiento de estos estudiantes, Shahjahan et al. (2021) proponen, 

realizar talleres y formar a los docentes en el uso de diferentes habilidades para 

que diseñen o utilicen estrategias para que este grupo de estudiantes puedan 

aprender. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primero. Con relación al objetivo general, se ha determinado que hay una 

relación entre la motivación y el rendimiento académico con un alto grado de 

significancia en los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore 

“José María Arguedas”. Puesto que, el coeficiente de correlación de Rho es de 

0.643 y un P < 0.05 (P = 0.000), por lo que, al ser una correlación positiva 

considerable los estudiantes que tienen un alto nivel de motivación tendrán un 

rendimiento académico en un nivel logrado. 

Segunda. Conforme los resultados obtenidos sobre el primer objetivo específico, 

se concluye que existe una correlación positiva considerable entre la motivación 

y la dimensión cognitiva en los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore “José María Arguedas”, con un coeficiente de correlación de Rho de 

0.517 y un P < 0.05 (P = 0.000). 

Tercera. De acuerdo al segundo objetivo específico y al análisis realizado, hay 

una correlación positiva media entre la motivación y la dimensión procedimental 

de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 

Arguedas”, con un coeficiente de correlación de Rho de 0.279 y un P < 0.05 (P 

= 0.012). 

Cuarta. Según los resultados del análisis en relación al tercer objetivo específico, 

existe una correlación positiva media entre la motivación y la dimensión 

actitudinal en los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 

María Arguedas”, con un coeficiente de correlación de Rho de 0.370 y un P < 

0.05 (P = 0.001). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primero. Al incidir positivamente la motivación en el rendimiento académico, los 

entes educativos deben diseñar o utilizar estrategias que motiven a los 

estudiantes, para ello se debe potenciar la motivación extrínseca e intrínseca, 

esta última en mayor medida; eliminar los elementos y factores que generen 

amotivación. Ya que, un alumno motivado en mayor medida de forma intrínseca 

tiene un mejor rendimiento académico. Asimismo, se debe profundizar a través 

de otros estudios para analizar que otros factores puedan afectar el rendimiento 

académico para que a pesar de estar los estudiantes motivados esto no se refleje 

en un alto rendimiento académico. 

Segunda. Con respecto a la dimensión cognitiva los docentes tienen que 

considerar elementos que motiven a los aprendices durante sus sesiones de 

clases, por lo que se puede profundizar realizando más estudios experimentales 

sobre esta relación para determinar las mejores estrategias en función a los 

diferentes estilos de aprendizaje que muestran los estudiantes. 

Tercera. En relación a la dimensión procedimental, la motivación al tener una 

incidencia positiva media es necesario profundizar más, sobre cómo puede 

contribuir a la mejora de esta dimensión, posiblemente con estudios de tipo 

experimental para analizar qué factores se pueden modificar para conseguir 

mejores resultados. 

Cuarta. Sobre la dimensión actitudinal, los educadores deben buscar estrategias 

donde los estudiantes desarrollen una motivación intrínseca, por lo tanto, se 

pueden realizar investigaciones de otro tipo para evaluar que herramientas 

contribuyen con el desarrollo de esta dimensión. 
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 ANEXO



 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Motivación y rendimiento académico en estudiantes de la escuela nacional superior de folklore, Lima 2022. 

Autor: Julia Ofelia Vega Panaifo 

Problema Objetivos          Hipótesis                                                               Variables e Indicadores 

Problema General:  
PP ¿Cómo se relaciona la 

motivación y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”? 

 
Problemas Específicos: 
P1 ¿Cómo se relaciona la 

motivación en la dimensión 
cognitiva de los estudiantes 
de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José 
María Arguedas”?  

P2 ¿Cómo se relaciona la 
motivación en la dimensión 
procedimental de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”?  

P3 ¿Cómo se relaciona la 
motivación en la dimensión 
actitudinal de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”? 

 

Objetivo General: 
OG Determinar la relación 

entre la motivación y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Nacional Superior 
de Folklore “José María 
Arguedas”. 

 
Objetivos específicos: 
O1 Determinar la relación 

entre la motivación en la 
dimensión cognitiva de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”. 

O2 Determinar la relación 
entre la motivación en la 
dimensión procedimental 
de los estudiantes de la 
Escuela Nacional Superior 
de Folklore “José María 
Arguedas”. 

O3 Determinar la relación 
entre la motivación en la 
dimensión actitudinal de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”. 

 
 
 

Hipótesis General: 
HG Existe relación entre la 

motivación y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”  

 
Hipótesis especificas: 
H1 Existe relación entre la 

motivación en la dimensión 
cognitiva de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”. 

H2 Existe relación entre la 
motivación en la dimensión 
procedimental de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”. 

H3 Existe relación entre la 
motivación en la dimensión 
actitudinal de los 
estudiantes de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas”. 

 

Variable 1: Motivación 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 

Intrínseca 

- Interés 

- Curiosidad 

- Creatividad 

1,2 

3,4 

5,6 

Politómica Ordinal 
Likert 

 
Nunca 

(1) 

Casi Nunca 
(2) 

A veces 
(3) 

Casi Siempre 
(4) 

Siempre 
(5) 

Alto 
(22 - 30) 

Moderado 
(14 - 21) 

Bajo 
(6 - 13) 

Extrínseca 

- Satisfacer 

- Complacer 

- Excluido 

7,8 

9,10 

11,12 

Alto 
(22 - 30) 

Moderado 
(14 - 21) 

Bajo 
(6 - 13) 

Amotivación 
- Desgano 

- Resultados negativos 

13,14 

15,16 

Alto 
(16 - 20) 

Moderado 
(10 - 15) 

Bajo 
(4 - 9) 

Variable 2: Rendimiento académico 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 

Cognitiva 
- Saberes previos 
- Proceso de 

aprendizaje 

Calificaciones de 
los contenidos 
cognitivos 

Registro de 
notas 

 

Logrado 
(16 - 20) 

 
En proceso 

(11 - 15) 
 

Inicio 
(0 - 10) 

Procedimental 

- Aplicación de los 
conocimientos 

- Solucionar 
problemas 

Calificaciones de 
los contenidos 
Procedimentales 

Actitudinal 
- Valores 
- Actitudes 

Calificaciones de 
los contenidos 
actitudinales 

 



 

Tipo - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística que utilizar 

Tipo 
Este estudio es tipo básica, porque tiene como objetivo 
analizar las variables de investigación y así aportar con 
la formación de nuevos conocimientos que sirvan de 
base a futuras investigaciones aplicadas que puedan 
profundizar sobre el tema de estudio. También, se 
puede considerar como una investigación pura o 
sustantiva; ya que, su finalidad es explorar y descubrir 
nuevos saberes sobres los cuales se puede 
profundizar con investigaciones de tipo aplicada o 
tecnológica (Ñaupas et al., 2014). 
Asimismo, es de nivel descriptivo; ya que, busca 
determinar y recopilar la información de los atributos, 
características, propiedades, dimensiones, 
clasificación del fenómeno objeto de estudio; además, 
sirve para tomar decisiones, formular propuestas de 
mejora a nivel de instituciones. Puesto que, gracias a 
los datos que se recopilan se puede validar las 
hipótesis o responder preguntas sobre los sujetos de 
estudio (Gay et al., 2012).  
 
Diseño 
Es un tipo de diseño no experimental de tipo 
correlacional; puesto que, buscar establecer la relación 
que existe entre las variables de estudios. Por ello, no 
se busca establecer las causas del fenómeno sino solo 
examinar la relación entre los resultados o las 
variables; es decir, se estudia la correlación de las 
asociaciones mas no las relaciones causales (Bernal et 
al., 2017).  

Población 
Representa un grupo de elementos que son 
objetos de estudio y responden a un interés 
sobre una pregunta o experimento.  Es decir, 
en las investigaciones, es el universo de 
hechos, objetos o eventos que son motivo de 
estudio (Ñaupas et al., 2014). Por lo que, este 
trabajo contó con una población de 100 de 
estudiantes del séptimo y noveno ciclo de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore “José 
María Arguedas” del distrito de Lima. 
 
Muestra 
Es una porción representativa de la población. 
Asimismo, al ser una fracción significativa se 
pueden realizar generalizaciones sobre toda la 
población (Ñaupas et al., 2018). Por ello, se 
trabajó con una muestra de 80 estudiantes. 
 
Muestreo 
Se aplicó un muestreo probabilístico, de forma 
aleatoria; puesto que, se selecciona al azar a 
los individuos. Por lo que, primero se codifica 
a todos los sujetos de estudio; segundo, 
mediante un sorteo se van seleccionado y 
anotando a los participantes (Ñaupas et al., 
2014). 
 

Variable 1: Motivación 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Autor: Julia Ofelia Vega Panaifo 

Año:2022 

Ámbito de aplicación: Escuela Nacional  

Superior de Folklore José María Arguedas 

 

Variable 2: Rendimiento académico 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Registro de notas 

Autor: Julia Ofelia Vega Panaifo 

Año:2022 

Ámbito de aplicación: Escuela Nacional  

Superior de Folklore José María Arguedas 

 

El instrumento fue validado a través del coeficiente Alfa de 
Cronbach. 

  
El análisis de datos inferenciales se realizó utilizando el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman, para datos no 
paramétricos. 



 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

Variables 

de estudio 
Definición conceptual Definición operacional 

Motivación 

Foong et al. (2022) 

señalaron que la 

motivación en los 

estudiantes para escoger 

participar en tareas 

determinadas está en 

función a sus creencias, 

intereses, metas y la 

curiosidad que sientan, 

por lo que estos factores 

sientan la base de la 

autodeterminación del 

alumno para aprender. 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Niveles y rangos 

Intrínseca 

Los aprendices no están esperando una 

recompensa sino intervienen debido a que las 

acciones que se trabajan le generan interés, lo 

que despierta su curiosidad, creatividad por 

experimentar y adquirir nuevos saberes 

sintiendo que ha logrado algo. 

- Interés 

- Curiosidad 

- Creatividad 

Politómica 
ordinal 

 
Likert 

 
Nunca 

(1) 
 

Casi nunca 
(2) 

 
A veces 

(3) 
 

Casi siempre 
(4) 

 
Siempre 

(5) 
 

Alto 
(22 - 30) 

Moderado 
(14 - 21) 

Bajo 
(6 - 13) 

Extrínseca 

Los aprendices pueden no mostrar una 

motivación intrínseca al realizar acciones 

motivadas de forma extrínsecas, ya que 

predominan las exigencias exteriores 

- Satisfacer 

- Complacer 

- Excluido 

Alto 
(22 - 30) 

Moderado 
(14 - 21) 

Bajo 
(6 - 13) 

Amotivación 

Los aprendices no tienen la intención ni el deseo 

de actuar esto se puede relacionar a resultados 

negativos, por ejemplo, sí un alumno desarrolla 

una tarea, pero siente que es una pérdida de 

tiempo es una persona que no está motivada 

- Desgano 

- Resultados 
negativos 

Alto 
(16 - 20) 

Moderado 
(10 - 15) 

Bajo 
(4 - 9) 

 

  



 

Variables de 

estudio 
Definición conceptual Definición operacional 

Rendimiento 

Académico 

Morales et al. (2013) 

plantearon que, el 

rendimiento académico 

debe medir el saber, 

saber hacer y saber ser 

de las competencias 

que han desarrollado, 

para conocer el nivel 

que ha alcanzado un 

aprendiz. 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Niveles y rangos 

Cognitiva 

Durante el proceso de aprendizaje se 

trazan objetivos con relación a los 

saberes que debe manejar un 

aprendiz. 

- Saberes previos 

- Proceso de 
aprendizaje 

Registro de 
notas 

 

Logrado 
(16 - 20) 

 
En proceso 

(11 - 15) 
 

Inicio 
(0 - 10) 

Procedimental 

En otras palabras, como el aprendiz 

emplea los conocimientos adquiridos 

en lo largo del proceso de 

aprendizaje para solucionar los 

problemas o situaciones planteadas. 

- Aplicación de los 
conocimientos 

- Solucionar 
problemas 

Logrado 
(16 - 20) 

 
En proceso 

(11 - 15) 
 

Inicio 
(0 - 10) 

Actitudinal 

Los valores y actitudes son parte de 

todo proceso de aprendizaje, una vez 

interiorizado los conocimientos el 

aprendiz será capaz de valorar que 

habilidades o destrezas debe aplicar 

frente a las situaciones que enfrente. 

- Valores 
- Actitudes 

Logrado 
(16 - 20) 

 
En proceso 

(11 - 15) 
 

Inicio 
(0 - 10) 

 



 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO PARA UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
Estimado estudiante: El presente cuestionario tiene como propósito conocer su opinión de 

manera anónima, para consolidar un trabajo de investigación científica. Por lo cual, solicito 

cordialmente su colaboración respondiendo sinceramente cada una de las preguntas. 

Instrucciones: Elegir la respuesta que corresponda según su percepción. 

Datos Informativos 

Sexo: _______  Ciclo: _______  Edad: _______ 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

ÍTEMS 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1. Me propongo enriquecer mis conocimientos o aprendizajes      

2. Quiero conocer más de las prácticas dancísticas      

3. Aprender sobre el folklore me causa curiosidad      

4. Me llama la atención cuando escucho sobre técnicas de la danza.      

5. Tengo muchas expectativas por culminar satisfactoriamente este 
ciclo 

     

6. Busco satisfacción propia      

7. Aprobaré el curso de folklore nacional para tener un gran 
reconocimiento  

     

8. Si practico bien las expresiones artísticas obtendré mejores 
calificaciones 

     

9. Espero recompensas para tener un buen desempeño      

10. Aplico todos mis conocimientos durante las actividades en clase 
para obtener un buen puntaje 

     

11. Participo en actividades con la finalidad de lograr mejor nivel 
académico 

     

12. Siempre mi talento artístico será reconocido por los maestros      

13. Tengo la impresión de que estudiar expresiones artísticas sea una 
pérdida de tiempo 

     

14. Siento que lo que aprendo me va a servir en mi vida profesional y 
personal 

     

15. Sigo practicando a pesar de los resultados negativos      

16. Tengo miedo al fracaso cuando se presentan nuevas actividades      



 

Anexo 4: Certificado de validación de datos 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 5: Registro de notas 

 

  



 

 

 



 

 

  



 



 

 

 



 



 

Anexo 6: Resultados de la prueba piloto vaciados al IBM-SPSS 25 
 



 

Anexo 7: Confiabilidad Alfa de Cronbach del Instrumento de Motivación 
 

 



 



 

Anexo 8. Base de datos 

 
  



 

 
  



 

 
  



 



 

 
  



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


