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Resumen 

La educación virtual escolar durante la pandemia por la COVID-19 ha replanteado tanto las 

estrategias pedagógicas, como los factores psicológicos involucrados en el aprendizaje, siendo 

uno de los más importantes la motivación. El Motivated Strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ) ha sido validado en múltiples contextos y niveles educativos durante las últimas tres 

décadas. Sin embargo, su estructura teórica subyacente continúa en discusión. La finalidad de la 

presente investigación es determinar la validez y confiabilidad del MSLQ para escolares de 

Cusco en educación a distancia. El estudio es de enfoque cuantitativo, pre-experimental y 

psicométrico. La validez de contenido del MSLQ se determinó a través de jueces expertos (n = 7) 

evidenciando una alta claridad, coherencia y relevancia (p < 0.01). La validez de constructo y 

confiabilidad por consistencia interna se evaluó en una muestra de escolares de Cusco (n = 322). 

A través del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) se eliminaron los ítems con cargas cruzadas y 

baja comunalidad. La estructura final fue de tres dimensiones con 23 ítems, explicando un 

96.55% de la varianza. Al realizar el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) se determinó la 

validez convergente y discriminante del instrumento, así como altos índices de bondad de ajuste 

(χ2/gl = 1.963, RMSEA = 0.055, SRMR = 0.054, CFI = 0.934, TLI = 0.927). Se determinó una 

alta confiabilidad por consistencia interna (α = 0.949, ω = 0.951) en el instrumento. Se discuten 

los resultados y utilidad en el contexto escolar de Cusco. 

Palabras claves: Validación Psicométrica; Validez; Confiabilidad; MSLQ; Escolares; Perú. 

 

Abstract 

Virtual school education during the COVID-19 pandemic has rethought both pedagogical 

strategies and the psychological factors involved in learning, motivation being one of the most 

important. The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) has been validated in 

multiple contexts and educational levels during the last three decades. However, its underlying 

theoretical structure remains under discussion. The purpose of this research is to determine the 

validity and reliability of the MSLQ for students in Cusco in distance education. The study has a 

quantitative, pre-experimental and psychometric approach. The content validity of the MSLQ 

was determined by expert judges (n = 7) showing high clarity, coherence and relevance (p < 

0.01). Construct validity and internal consistency reliability were evaluated in a sample of 
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schoolchildren from Cusco (n = 322). Through the Exploratory Factor Analysis (EFA) the items 

with cross loads and low communality were eliminated. The final structure was three-

dimensional with 23 items, explaining 96.55% of the variance. When performing the 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), the convergent and discriminant validity of the instrument 

was determined, as well as high goodness-of-fit indices (χ2/gl = 1.963, RMSEA = 0.055, SRMR 

= 0.054, CFI = 0.934, TLI = 0.927) . High reliability was determined by internal consistency (α = 

0.949, ω = 0.951) in the instrument. The results and utility in the school context of Cusco are 

discussed.  

Keywords: Psychometric Validation; Validity; Reliability; MSLQ; Schoolchildren; Peru. 

 

Resumo  

A educação escolar virtual durante a pandemia do COVID-19 repensou tanto as estratégias 

pedagógicas quanto os fatores psicológicos envolvidos na aprendizagem, sendo a motivação um 

dos mais importantes. O Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) foi validado 

em vários contextos e níveis educacionais durante as últimas três décadas. No entanto, sua 

estrutura teórica subjacente permanece em discussão. O objetivo desta pesquisa é determinar a 

validade e confiabilidade do MSLQ para estudantes em Cusco em educação a distância. O estudo 

tem uma abordagem quantitativa, pré-experimental e psicométrica. A validade de conteúdo do 

MSLQ foi determinada por juízes especialistas (n = 7) apresentando alta clareza, coerência e 

relevância (p < 0,01). A validade de construto e a confiabilidade da consistência interna foram 

avaliadas em uma amostra de escolares de Cusco (n = 322). Por meio da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) foram eliminados os itens com cargas cruzadas e baixa comunalidade. A 

estrutura final foi tridimensional com 23 itens, explicando 96,55% da variância. Ao realizar a 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC), foi determinada a validade convergente e discriminante do 

instrumento, bem como altos índices de ajuste (χ2/gl = 1,963, RMSEA = 0,055, SRMR = 0,054, 

CFI = 0,934, TLI = 0,927). A alta confiabilidade foi determinada pela consistência interna (α = 

0,949, ω = 0,951) no instrumento. Os resultados e utilidade no contexto escolar de Cusco são 

discutidos.  

Palavras-chave: Validação Psicométrica; Validade; Confiabilidade; MSLQ; Alunos; Peru. 
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Introducción 

La motivación es un aspecto fundamental en la adquisición de aprendizajes (Schunk et al., 2014, 

p. 5-6). A través del desarrollo científico y su aplicación sobre las disciplinas pedagógicas, se 

evidencia que la motivación es un aspecto fundamental dentro de toda adquisición de aprendizaje 

instruccional, a pesar de la existencia de dificultades en el aprendizaje o trastornos del 

neurodesarrollo (Rose et al., 2013; CAST, 2018). Asimismo, los instrumentos de medición para 

la motivación poseen una larga trayectoria, existiendo en la actualidad una multiplicidad de 

posibles cuestionarios psicométricos (Finn, 2015), los cuales en su mayoría poseen múltiples 

dimensiones teóricas debido a la complejidad propia de la motivación como fenómeno 

psicológico (Conradty & Bogner, 2022). 

A pesar que el desarrollo y replanteamiento del proceso educativo (incluyendo el surgimiento de 

la pedagogía moderna) ha evolucionado continuamente durante los últimos 100 años (Williams, 

2017), incluyendo la valorización de los procesos motivacionales durante el aprendizaje, la 

pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento social ocurridas en todo el mundo 

conllevan un antes y un después sobre la pedagogía en todos sus niveles (Lockee, 2021). En la 

etapa más crítica de la pandemia, se estima que alrededor de 1.6 mil millones de estudiantes de 

educación inicial, primaria y secundaria, en más de 190 países, interrumpieron la educación 

presencial que llevaban previamente (UNESCO, 2020), siendo únicamente en Latinoamérica más 

de 71 millones de infantes (UNICEF, 2021). La principal respuesta educativa ante la 

imposibilidad de acudir a las clases, fue establecer políticas para la adopción urgente de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como sistemas de educación virtual, 

para la continuación de la educación. A pesar que no se poseen estadísticas globales de la 

adopción de clases virtuales, el National Center for Education Statistics (NCES) estimó que el 

61% de los estudiantes escolares estadounidenses se trasladó a un formato de aprendizaje a 

distancia (NCES, 2022) mientras que en los países europeos y de Asia central, más del 80% 

empleaban una educación online (Vegas, 2020). En el caso de Latinoamérica, únicamente el 61% 

de estudiantes de 15 años poseían acceso a una computadora previo a la pandemia, siendo en el 

caso de Perú únicamente 53% (CEPAL, OCDE & PISA, 2018; citado en CEPAL, 2020). 

Asimismo, en el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) durante 

la pandemia, si bien más del 86% de infantes (tanto hombres como mujeres) poseen acceso a 
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Internet, únicamente el 17% lo hicieron a través de una Laptop, y alrededor del 14.5% por medio 

de una computadora (INEI, 2021). 

El aprendizaje en el sistema educativo requiere que los estudiantes comprendan, intercambien y 

finalmente creen significados a la información de las temáticas; sin embargo, para lograrlas es 

necesario que los estudiantes se mantengan atentos e interesados durante las clases, lo cual 

requiere de múltiples procesos motivacionales (Chiu et al., 2021). Se ha observado en estudiantes 

universitarios que, a diferencia de las clases presenciales, las clases a través de la virtualidad 

requieren de procesos motivacionales como la autonomía, autorregulación metacognitiva, 

autoeficacia o el valor otorgado a las actividades escolares (Quesada-Pallarès et al., 2021; Díaz-

Noguera et al., 2022). Asimismo, se ha identificado que la motivación durante las clases virtuales 

universitarias se encuentra correlacionada con otros factores como la interacción en contextos 

virtuales o la satisfacción percibida (Thanasi-Boçe, 2021). Por otro lado, existen pocos estudios 

destinados a conocer la motivación académica en estudiantes escolares latinoamericanos, a nivel 

internacional se evidencia que la autoeficacia y la motivación intrínseca se encuentran 

frecuentemente en estudiantes de diferentes niveles, incluyendo los escolares (Fong, 2022). 

Uno de los principales instrumentos psicométricos para la medición de la motivación en el 

contexto académico es el Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), el cual fue 

desarrollado por Pintrich et al. (1991) y consiste en seis subescalas de “Motivación” y nueve de 

“Estrategias de aprendizaje”. Según sus autores originales, dichas subescalas pueden ser 

utilizadas de forma “modular”, por lo que se puede emplear las subescalas específicas que el 

investigador o docente requiera para el contexto educativo específico del colegio o universidad 

(Duncan & McKeachie, 2005; citado en Holland et al., 2018). La base teórica del MSLQ parte de 

los estudios realizados principalmente por Paul R. Pintrich y Wilbert J. McKeachie durante los 

años ochenta, donde se detalla la importancia e interrelación entre las percepciones, expectativas, 

orientación sobre las actividades educativas y sobre sí mismo (McKeachie et al., 1986) tomando 

como referencia bases teóricas previas como la teoría social-cognitiva (Bandura, 1977) y la teoría 

del valor-expectativa (Wigfield y Eccles, 2000), e influenciando teorías posteriores como la 

teoría de la autodeterminación (Ryan & Deci, 2000). En el área de “Motivación”, Pintrich et al. 

(1991) plantean las subescalas en tres dimensiones teóricamente distintas: componentes de valor 

(incluyendo las subescalas “motivación intrínseca”, “motivación extrínseca” y “valor de la 

tarea”), componentes de expectativas (incluyendo las subescalas “creencias de control sobre el 
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aprendizaje” y “autoeficacia”), y el componente afectivo (incluyendo una subescala llamada “test 

de ansiedad”). 

En la actualidad, el MSLQ es uno de los instrumentos psicométricos más empleados en el estudio 

de la motivación académica por su abordaje integral sobre diversos componentes de la 

motivación y una robusta base teórica subyacente (Curione & Huertas, 2016). No obstante, con el 

desarrollo de la estadística psicométrica y los procedimientos para evaluar de forma empírica la 

validez de los modelos teóricos, se ha identificado que las subescalas e ítems del MSLQ no 

siempre mantienen la estructura y ordenamiento original (Holland et al., 2018). En la revisión 

realizada por Credé y Phillips (2011) identifican en una muestra de más de 19 mil estudiantes 

universitarios que las subescalas motivacionales se agrupan de forma adecuada al excluir la 

subescala “test de ansiedad”. Asimismo, Moneta y Tofful (2019) únicamente evidencian la 

existencia de las dimensiones “Metas extrínsecas”, “Valor de la tarea” y “Autoeficacia” en 

estudiantes universitarios argentinos, mientras que Chakraborty et al. (2021) únicamente 

encuentra con adecuada confiabilidad las subescalas “valor de la tarea” y “autoeficacia” en una 

muestra de estudiantes escolares afganos. Por otro lado, durante la pandemia, Veliz et al. (2021) 

determinaron en una muestra de estudiantes latinoamericanos (93% argentinos) que la mejor 

estructura factorial para las subescalas motivacionales excluye los componentes de valor, y 

distinguió en dos dimensiones distintas los componentes de expectativa y afectivos. Estas 

variaciones reportadas en diferentes contextos culturales pueden deberse a que los fenómenos 

psicológicos como la motivación poseen una gran complejidad, así como múltiples elementos 

relacionados entre sí (tanto exógenos como endógenos), llevando a que los investigadores tomen 

decisiones considerables y cruciales para delimitar su organización, como elegir una estructura 

factorial entre diferentes opciones posibles, o eliminar múltiples ítems (Hilpert et al., 2013). Por 

ello, el estudio de los factores y organización subyacente al MSLQ aún se mantiene en discusión. 

Durante la pandemia, si bien ha existido un gran interés por conocer los cambios educativos 

ocurridos a partir de la adopción de la virtualidad en los estudiantes escolares, poco se conoce 

sobre los cambios en la motivación desde la perspectiva latinoamericana. Específicamente en el 

contexto de Cusco, previo a la pandemia el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) registró 

que el 74.2% de escuelas con educación secundaria poseía acceso a Internet en las escuelas 

(MINEDU, 20. No obstante, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) determinó 

que únicamente el 16.9% de hogares cusqueños poseían conexión a Internet a diferencia de Lima 
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Metropolitana (ciudad capital) con un 49.8% (INEI, 2018). Posterior al inicio de la pandemia y 

las medidas de distanciamiento social, se ha identificado que el 88.3% de jóvenes entre 12 a 18 

años utiliza Internet de forma diaria (INEI, 2021a). Si bien la conectividad es un logro para el 

logro de la educación a distancia, se estima que mayoría de personas accede a través de 

dispositivos móviles (86,7%), y en una proporción muy reducida a través de computadoras de 

escritorio (14,6%) o portátiles (17,9%), lo cual constituye una brecha de acceso digital (INEI, 

2021b). Se ha observado previamente que la educación escolar a través de dispositivos móviles 

ha empleado plataformas no diseñadas para el aprendizaje, como aplicaciones móviles de 

mensajería (WhatsApp). Si bien dichas plataformas permiten un contacto sincrónico (mensajes o 

videollamada) con el estudiante, así como intercambiar información de forma rápida, poseen 

limitaciones para el proceso educativo (Puicaño, 2022). 

Es necesario que, de forma conjunta con un mayor acceso a dispositivos digitales en la región 

para lograr una educación a distancia de calidad, los factores pedagógicos que permiten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sean replanteados desde la perspectiva de la virtualidad. Por 

ello, es necesario utilizar mediciones válidas y confiables por medio de cuestionarios que 

permitan conocer de forma integral los procesos motivacionales detrás del comportamiento de los 

infantes y adolescentes durante la etapa escolar. El instrumento psicométrico MSLQ ha sido 

adaptado en múltiples ocasiones a la población escolar (Curione & Huertas, 2016). Sin embargo, 

se desconoce su validez y confiabilidad a partir del contexto de la educación virtual la cual, 

debido a los cambios motivacionales evidenciados en la literatura, podría traer consigo una 

estructura factorial distinta. En este sentido, se plantea como objetivo general validar de forma 

psicométrica las subescalas de Motivación del MSLQ en escolares de educación virtual en Cusco 

(Perú). 

 

Métodos o metodología 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo (Hernández & Mendoza, 2018), con un diseño pre-

experimental (Campbell & Stanley, 1963, p. 6) de tipo psicométrico, los cuales se basan en la 

creación de nuevos instrumentos, así como la verificación de confiabilidad y validez, propiedades 

de sus ítems y diferencias de dichas escalas entre grupos (VandenBos, 2015). 

 



  
 
   

 

1847 
Pol. Con. (Edición núm. 70) Vol 7, No 9, Septiembre 2022, pp. 1840-1864, ISSN: 2550 - 682X 

Teresa Fernández Bringas, Francisco Sandoval Arteta, Giancarlo Ojeda Mercado, Cristóbal 

Suarez Guerrero 

Para la validación de contenido, empleó una muestra de jueces expertos pertenecientes a las áreas 

de psicología, pedagogía e investigación (n = 7). Por otro lado, para la validación de constructo y 

confiabilidad por consistencia interna se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia, 

tomando como criterio de recolección un mínimo de 10 observaciones por variable (ítem) del 

cuestionario a validar (Ruiz et al., 2010). De esta forma la muestra fue de 322 estudiantes 

escolares hombres y mujeres, pertenecientes a 4º y 5º de secundaria de dos colegios de Lima 

Metropolitana (uno de financiamiento público y otro privado), como se observa en la Tabla 1. La 

edad promedio de la muestra es de 15.7 años, con una desviación típica de 0.04. 

 

Figura 1: Datos sociodemográficos de la muestra de escolares 

  f % 

Sexo Hombre 202 62.73 

 Mujer 120 37.27 

Edad 15 años 134 41.61 

 16 años 151 46.89 

 17 años 37 11.49 

Tipo de colegio Privado 156 48.45 

 Público 166 51.55 

Grado escolar 4º de secundaria 181 56.21 

 5º de secundaria 141 43.79 

 

El reclutamiento de la muestra se realizó considerando los principios éticos de autonomía, 

beneficencia y justicia, a través de un consentimiento informado. Se contó con el permiso de las 

autoridades de las escuelas así como de los padres de cada estudiante participante. La recolección 

de los datos se realizó de manera virtual y sincrónica, a través de la plataforma de Formularios de 

Google (para el rellenado de la encuesta) y Zoom / Google Meet (para la explicación de 

instrucciones y resolución de dudas durante todo el tiempo de la encuesta), de acuerdo al uso de 

cada institución educativa. Posteriormente, se seleccionaron los formatos de encuesta 

adecuadamente respondidos para ser incluidos en la base de datos para el análisis estadístico. 

El instrumento Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) desarrollado por 

Pintrich et al. (1991) posee seis subescalas siendo 31 ítems en su totalidad. Todos los ítems han 

sido redactados de forma directa (no inversa), respondidos a modo de una escala tipo Likert de 7 
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niveles, siendo en un extremo “Nada cierto” (con puntuación 1) y del otro “Muy cierto (con 

puntuación 7). Se han corroborado previamente los supuestos psicométricos del MSLQ en 

muestras de estudiantes cusqueños, siendo la primera en el 2002 en estudiantes de maestría 

(Torres, 2002) y la segunda en el 2019 (Yábar, 2021) en una muestra similar de posgrado (n = 

126) obteniendo resultados adecuados de confiabilidad por consistencia interna (α = 0.953). Por 

otro lado, la validez de contenido se verificó de forma subjetiva (consultando la opinión de un 

juez experto sin mediciones cuantitativas) y no se analizó la validez de constructo. 

Para analizar los resultados durante la validez de contenido, se empleó el estadístico V creado por 

Aiken (1985) sobre tres criterios consultados a los jueces: claridad, coherencia y relevancia. Se 

consideraron ítems con alta validez al poseer coeficientes con significatividad estadística (p < 

0.05). 

Como supuestos previos a la validez de constructo, se corroboró la normalidad univariada a 

través de las pruebas de asimetría y curtosis (D’Angostino et al., 1990), así como la prueba de 

Shapiro-Wilk, siendo ambas adecuadas para muestras amplias (Malá et al., 2021). En ambas 

pruebas, la significatividad estadística (p < 0.05) se interpreta como ausencia de normalidad en 

los puntajes de la muestra. Por otro lado, para evaluar la normalidad multivariada se utilizaron las 

pruebas de asimetría y curtosis de Mardia (Yáñez et al., 1999), con una interpretación similar a 

los estadísticos previos. Asimismo, para corroborar la adecuación de los resultados a una 

estructura factorial, se emplearon la prueba Kaiser-Meyer-Olkin esperando un coeficiente por 

encima de 0.7, y la prueba de esfericidad de Bartlett esperando la significatividad estadística (p < 

0.05). 

Posteriormente, se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) utilizando una matriz de 

correlaciones policóricas debido a que los ítems del instrumento se miden de forma ordinal, 

mientras que el método de extracción fue de factores principales. A pesar que la extracción de 

componentes principales ha sido más común en la investigación del MSLQ, se recomienda la 

extracción de factores por encima de los componentes, debido a que estos últimos pueden 

producir factores “matemáticamente perfectos” pero no interpretables de forma teórica o 

conceptual (López-Aguado & Gutiérrez-Provecho, 2019). La rotación de factores se realizó a 

través del método varimax. Se consideraron tres criterios para la validez de los factores: 1) una 

carga factorial mayor a 0.3, 2) ausencia de cargas cruzadas entre factores esperando odd ratios 

mayores a 0.15, y 3) comunalidades mayores a 0.4 (Hair et al., 2019). Los factores que no 
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cuenten con dichas características serán evaluados y retirados para lograr la validez del modelo 

factorial. 

El análisis factorial confirmatorio, considerando las dimensiones identificadas en el AFE con los 

ítems no retirados, se realizó a través del método de máxima verosimilitud en su variante robusta 

con el ajuste del método Satorra-Bentler (Deng et al., 2018), recomendado en situaciones en que 

no se cumple la normalidad en la muestra. Se evaluó la validez de constructo a través de: 1) la 

validez convergente y divergente (Cheung & Wang, 2017) al analizar las correlaciones entre 

factores (esperando covarianzas con significancia estadística p < 0.05, así como no sobrepasar 

correlaciones superiores a 0.85), y 2) la bondad de ajuste del modelo SEM a través de múltiples 

índices: χ2/gl, CFI, TLI, NFI, RMSEA y SRMR, considerando los coeficientes de referencia 

planteados en la literatura (Schermelleh-Engel et al., 2003; Hooper et al., 2008; Schumacker & 

Lomax, 2010). 

Finalmente, la confiabilidad por consistencia interna se corroboró a través de los coeficientes 

Alpha de Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω), esperando puntajes mayores a 0.7, y 

coeficientes de correlación ítem-total mayores a 0.4 (Frías-Navarro, 2021). El análisis estadístico 

descriptivo e inferencial se realizó en el programa estadístico STATA versión 17. 

 

Resultados 

Para la validación de contenido, se solicitó la evaluación del instrumento a jueces expertos (n = 

7) los cuales concluyeron que la totalidad del instrumento posee altos niveles de claridad (V = 

0.979, p < 0.01), coherencia (V = 0.956, p < 0.01) y relevancia (V = 0.986, p < 0.01). La 

valoración realizada por cada dimensión original del instrumento psicométrico se observa en la 

Tabla 2. 

 

Figura 2: Validación de contenido por criterio de jueces expertos 

Variable 
Claridad Coherencia Relevancia 

V P V p V p 

Orientación Intrínseca 0.964 < 0.01 0.928 < 0.01 1.000 < 0.01 

Orientación extrínseca 0.988 < 0.01 0.952 < 0.01 0.976 < 0.01 

Valor de la tarea 0.984 < 0.01 0.944 < 0.01 0.968 < 0.01 

Control del aprendizaje 1.000 < 0.01 0.964 < 0.01 1.000 < 0.01 
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Autoeficacia 0.958 < 0.01 0.976 < 0.01 0.982 < 0.01 

Test de ansiedad 0.981 < 0.01 0.971 < 0.01 0.990 < 0.01 

 

Por otro lado, para corroborar la validez del constructo a través de una muestra de estudiantes 

escolares cusqueños (n = 322), se partió por el análisis de normalidad. Se identificó que todos los 

ítems denotan puntajes estadísticamente significativos (p < 0.01) en las pruebas de normalidad 

univariada de asimetría-curtosis y de Shapiro-Wilk, lo cual concluye su ausencia de normalidad 

univariada. De forma similar, la prueba de asimetría y curtosis multivariada de Mardia (1970) 

presentan coeficientes estadísticamente significativos (p < 0.01) como se observa en la Tabla 3, 

corroborando que la muestra posee una distribución no normal. 

 

Figura 3: Test de normalidad multivariada de Mardia 

  Mardia χ2 gl p 

Asimetría 284.646 15427.278 5456 0.000 

Curtosis 1432.227 6588.981 1 0.000 

 

Posteriormente, al evaluar la adecuación de los resultados a una estructura factorial se obtuvo un 

coeficiente alto en el test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.95) y estadísticamente significativo 

en el test de esfericidad de Bartlett (χ2 = 6517.183, gl = 465, p = 0.000). Se determina un ajuste 

satisfactorio y adecuado para realizar un análisis factorial. 

Para el análisis factorial exploratorio (AFE), se extrajeron factores a través de una matriz de 

correlaciones policóricas, donde se identificaron tres factores con autovalores superiores a 1, lo 

cual logra un 87.9% de varianza explicada, como se observa en la Tabla 4. 

 

Figura 4: Análisis de autovalores y varianza explicada 

 Autovalores Diferencia PVE 
PVE 

(acumulada) 

Factor 1 14.573 12.727 0.713 0.713 

Factor 2 1.846 0.290 0.090 0.803 

Factor 3 1.556 0.756 0.076 0.879 

Nota. PVE = Porcentaje de varianza explicada. 
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Se decidió emplear una rotación ortogonal, debido a que las dimensiones latentes del instrumento 

refieren a áreas teóricamente diferenciadas, a pesar que todas ellas forman parte del mismo 

constructo psicológico de la motivación. Al aplicar la rotación ortogonal varimax, se identificó la 

estructura observada en la Tabla 5. Se identifica que los coeficientes más altos en cada factor 

poseen cargas altas (> 0.4). Sin embargo, se identifica que existen múltiples ítems con cargas 

cruzadas a través del análisis por odd ratio planteado por Hair et al. (2019) y puntajes de 

comunalidad bajos. 

 

Figura 5: Distribución de cargas factoriales (inicial) 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Comunalidad Odd ratio 

Ítem 1 0.4676 0.4184 0.1565 0.4181 1.249 

Ítem 2 0.2949 0.5249 0.1555 0.3866 3.168 

Ítem 3 0.3226 0.5403 0.3128 0.4938 2.805 

Ítem 4 0.2557 0.5254 0.2686 0.4136 3.826 

Ítem 5 0.2984 0.4394 0.6521 0.7073 2.202 

Ítem 6 0.2674 0.3981 0.6547 0.6587 2.705 

Ítem 7 0.1963 0.1111 0.7199 0.5692 13.449 

Ítem 8 0.2502 0.2214 0.5963 0.4672 5.680 

Ítem 9 0.2996 0.6738 0.193 0.581 5.058 

Ítem 10 0.3045 0.7357 0.3599 0.7636 4.179 

Ítem 11 0.333 0.7234 0.1279 0.6506 4.719 

Ítem 12 0.2936 0.7667 0.0614 0.6778 6.819 

Ítem 13 0.3568 0.731 -0.0002 0.6617 4.197 

Ítem 14 0.2368 0.7123 0.3729 0.7025 3.649 

Ítem 15 0.3607 0.6659 0.2974 0.662 3.408 

Ítem 16 0.3165 0.5199 0.3954 0.5268 1.729 

Ítem 17 0.34 0.6306 0.3277 0.6206 3.440 

Ítem 18 0.3783 0.4523 0.4123 0.5177 1.203 

Ítem 19 0.7828 0.2315 0.2059 0.7088 11.434 

Ítem 20 0.6952 0.3911 0.0842 0.6434 3.160 

Ítem 21 0.606 0.4521 0.1537 0.5952 1.797 

Ítem 22 0.649 0.4025 0.1709 0.6124 2.600 
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Ítem 23 0.7788 0.3312 0.2075 0.7592 5.529 

Ítem 24 0.7984 0.2173 0.2191 0.7327 13.279 

Ítem 25 0.8071 0.2883 0.2198 0.7828 7.837 

Ítem 26 0.798 0.2884 0.2174 0.7673 7.656 

Ítem 27 0.5064 0.0862 0.4979 0.5117 1.034 

Ítem 28 0.3072 0.2081 0.4864 0.3743 2.507 

Ítem 29 0.3522 0.1966 0.4577 0.3722 1.689 

Ítem 30 0.599 0.2506 -0.0142 0.4219 5.713 

Ítem 31 -0.1081 0.1824 0.4116 0.2144 5.092 

 

En el primer análisis se identificaron cargas cruzadas en los ítems 1, 18 y 27. Posterior a su 

eliminación, se realizó un segundo análisis identificando una carga cruzada en el ítem 16. Sin la 

existencia de cargas cruzadas luego de eliminar los cuatro ítems previamente mencionados, se 

analizó la comunalidad, identificando puntajes bajos (< 0.4) en los ítems 2, 28, 29 y 31, por lo 

que se decidió su eliminación. La mayoría de ítems eliminados pertenecen a la dimensión 

afectiva de la prueba, compuesta por el “Test de ansiedad”, lo cual ha sido reportado previamente 

en la literatura (Credé & Phillips, 2011; Moneta & Tofful, 2019). La estructura final se observa 

en la Tabla 6. El porcentaje de varianza explicada para esta última distribución fue de 96.55%. 

 

Figura 6: Distribución de cargas factoriales (final) 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Comunalidad Odd ratio 

Ítem 3 0.3203 0.5067 0.3505 0.4822 2.090 

Ítem 4 0.2466 0.5087 0.2927 0.4053 3.020 

Ítem 5 0.314 0.3677 0.7014 0.7258 3.639 

Ítem 6 0.283 0.322 0.737 0.727 5.239 

Ítem 7 0.1968 0.0489 0.7419 0.5915 14.212 

Ítem 8 0.2498 0.1945 0.5806 0.4373 5.402 

Ítem 9 0.313 0.638 0.2627 0.574 4.155 

Ítem 10 0.3134 0.6945 0.4416 0.7756 2.473 

Ítem 11 0.3123 0.7513 0.1721 0.6917 5.787 

Ítem 12 0.2843 0.7785 0.1144 0.7 7.498 

Ítem 13 0.3372 0.7573 0.0521 0.6899 5.044 
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Ítem 14 0.2567 0.6476 0.4648 0.7013 1.941 

Ítem 15 0.3806 0.6068 0.3593 0.6421 2.542 

Ítem 17 0.3629 0.5784 0.3391 0.5813 2.540 

Ítem 19 0.7865 0.2154 0.2185 0.7126 12.957 

Ítem 20 0.6935 0.3743 0.1229 0.6361 3.433 

Ítem 21 0.6222 0.4183 0.1993 0.6018 2.213 

Ítem 22 0.6543 0.4029 0.1726 0.6202 2.637 

Ítem 23 0.7863 0.2999 0.232 0.7621 6.874 

Ítem 24 0.8046 0.1865 0.2281 0.7342 12.443 

Ítem 25 0.8078 0.2618 0.2504 0.7837 9.521 

Ítem 26 0.8027 0.2706 0.2374 0.774 8.799 

Ítem 30 0.5619 0.3019 -0.0125 0.407 3.464 

 

Una vez clarificada la estructura factorial a nivel exploratorio, se realizó un análisis factorial 

confirmatorio (AFC) a través del método de Máxima Verosimilitud, con un ajuste del error 

(causado por la falta de normalidad) por medio del método de Satorra-Bentler (Deng et al., 2018). 

Se determina que la estructura factorial denota validez convergente, ya que los coeficientes de 

covarianza estandarizados (correlaciones) poseen valores estadísticamente significativos. 

Asimismo, se corrobora la validez discriminante al no poseer coeficientes con valores mayores a 

0.85, como se observa en la Tabla 7. 

 

Figura 7: Coeficientes de covarianza estandarizados entre factores 

 β Error estándar p 
Intervalo de confianza 

al 95% 

Factor 1 <--> Factor 2 0.764 0.036 0.000 0.694 0.694 

Factor 1 <--> Factor 3 0.721 0.045 0.000 0.632 0.632 

Factor 2 <--> Factor 3 0.613 0.052 0.000 0.511 0.511 

 

Por otro lado, al analizar la bondad de ajuste del modelo factorial se identifica un coeficiente Chi 

estadísticamente significativo (χ2 = 445.561, gl = 227, p = 0.000). Sin embargo, para un mayor 

análisis de la bondad se evaluó la proporción entre la Chi con los grados de libertad (χ2/gl), así 

como otros índices de error (RMSEA, SRMR) y comparativos (CFI, TLI). Como se observa en la 

Tabla 8, los índices de bondad de ajuste denotaron valores satisfactorios. 
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Figura 8: Índices de bondad de ajuste para el modelo factorial 

 χ2/gl RMSEA SRMR CFI TLI 

Esperados ≤ 2.0 ≤ 0.08 ≤ 0.1 ≥ 0.9 ≥ 0.9 

Observados 1.963 0.055 0.054 0.934 0.927 

 

Corroborando estos criterios, se determina que las subescalas motivacionales del MSLQ poseen 

una adecuada validez de constructo al considerar tres factores latentes distribuidos a través de 23 

ítems, como se observa en la Figura 1. 

 

 

Figura 9: Análisis factorial confirmatorio de las subescalas motivacionales del MSLQ 

 

En cuanto a la confiabilidad por consistencia interna, se analizó el alfa de Cronbach por cada 

ítem, presentando resultados superiores a 0.9, considerado muy bueno. De esta manera, el 

instrumento psicométrico final presenta niveles de confiabilidad satisfactorios en el Factor 1 (α = 
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0.805), Factor 2 (α = 0.921) y Factor 3 (α = 0.929). Al analizar los puntajes totales de la prueba, 

se obtuvo coeficientes adecuados tanto en el Alfa de Cronbach (α = 0.949) como en el Omega de 

McDonald (ω = 0.951). En cuanto a las correlaciones ítem-total, se obtuvo en promedio un valor 

de 0.692, lo cual corrobora la consistencia interna. Se concluye que las subescalas motivacionales 

del MSLQ poseen una alta confiabilidad por consistencia interna. 

Con base en los resultados obtenidos, se propone que la estructura final del instrumento 

mantenga tres dimensiones similares a las propuestas en la versión original: “Motivación 

extrínseca” (ítems 5, 6, 7 y 8), “Autoeficacia” (ítems 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29) y en base en 

la evidencia empírica, se propuso un tercer factor, el cual combina ítems que forman parte del 

componente de valor (ítems 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) y de expectativa (ítems 15 y 17). Una 

posible base teórica es la misma teoría del valor-expectativa de Eccles y Wigfield utilizada por 

Pintrich et al. (1991), que detalla que “no puede existir componentes de valor separados de los de 

expectativa” (Schunk et al., 2014, p. 57-78), ya que estos procesos psicológicos se encuentran 

entrelazados. En este sentido, los estudiantes podrían percibir que el valor atribuido a diversos 

objetos dentro del proceso educativo (por ejemplo: “Es importante para mí aprender los 

contenidos de los cursos”) se encuentra de forma conjunta a la expectativa del logro específico 

sobre dichos objetos de valor (por ejemplo: “Al estudiar de manera adecuada aprenderé los 

contenidos de los cursos”). Se propone nombrar a este tercer factor “Valor intrínseco” debido a la 

predominancia de los componentes de valor. La estructura final del cuestionario validado, junto a 

sus estadísticos descriptivos, se pueden observar en la Tabla 9. 

 

Figura 10: Subescalas motivacionales del MSLQ 

  Media DE 

Dimensión: “Valor intrínseco”   

M3 Lo que más me gusta es comprender los contenidos lo más profundamente 

posible. 

5.429 1.496 

M4 Cuando tengo oportunidad elijo tareas de las cuales puedo aprender a pesar 

de no estar seguro de salir bien. 

4.882 1.491 

M9 Lo que aprendo en un curso lo podré usar en otros. 5.531 1.443 

M10 Es importante para mí aprender los contenidos de los cursos. 5.727 1.356 

M11 En general me interesan los contenidos de la mayoría de cursos. 4.941 1.602 

M12 Considero provechosos los contenidos de los cursos porque me permiten 5.304 1.468 
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aprender. 

M13 En general me gustan los contenidos de los cursos. 4.944 1.556 

M14 Entender el contenido de los cursos es muy importante para mí. 5.854 1.316 

M15 Al estudiar de manera adecuada aprenderé los contenidos de los cursos. 5.767 1.341 

M17 Si me esfuerzo lo suficiente entenderé los contenidos de los cursos. 5.953 1.347 

Dimensión: “Motivación extrínseca”   

M5 Tener buenas notas en mis cursos es lo que más me gusta. 5.941 1.362 

M6 Lo más importante para mí es tener buenas notas para mejorar mi 

promedio. 

5.866 1.393 

M7 Me gustaría tener mejores notas que mis compañeros. 5.677 1.561 

M8 Quiero que todo me salga bien porque para mí es importante que los demás 

reconozcan mis habilidades. 

5.289 1.678 

Dimensión: “Autoeficacia”   

M19 Confío en que tendré excelentes notas en los cursos. 5.314 1.44 

M20 Estoy seguro que podré comprender los contenidos más difíciles de las 

lecturas. 

5.373 1.389 

M21 Confío en que entenderé con conceptos básicos de los cursos. 5.78 1.336 

M22 Confío en que entenderé con conceptos más complejos de los cursos. 5.345 1.461 

M23 Confío en que haré un excelente trabajo con las actividades y exámenes de 

cada curso. 

5.425 1.411 

M24 Confío en que me irá bien en los cursos. 5.534 1.479 

M25 Confío en que podré obtener las competencias enseñadas. 5.497 1.39 

M26 Confío en que tendré éxito, incluso en los cursos de mayor dificultad. 5.404 1.491 

M30 Al dar un examen, me siento cómodo, sin nada que me haga sentir mal. 4.615 1.824 

Nota. DE = Desviación estándar. 

 

Discusión 

La pandemia por la COVID-19 ha permitido el desarrollo de infraestructura tecnológica en la 

región de Cusco, la cual resulta cada vez más indispensable en todos los ámbitos vitales, siendo 

la educación uno de los más importantes (Gobierno Regional Cusco, 2022). Sin embargo, es 

necesario que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurrido en ambientes virtuales sea diseñado 

de forma contextualizada y considerando tanto las plataformas digitales para su logro, como 

nuevas maneras en que los docentes generen motivación hacia el aprendizaje en la virtualidad. 
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Estos objetivos no podrían ser alcanzados sin instrumentos de medición que permitan un 

diagnóstico válido y confiable de la realidad psicológica estudiantil. 

El objetivo de la presente investigación fue la validación de contenido y de constructo de la 

subescala de motivación del MSLQ en escolares en Cusco (Perú), durante la pandemia, es decir 

cuando se vieron obligados a estudiar a distancia. Como principal resultado, acorde a la evidencia 

empírica de los estudiantes escolares cusqueños, se determinó que el MSLQ posee 23 ítems 

agrupados en tres dimensiones: valor intrínseco, motivación extrínseca y autoeficacia. Esta 

configuración es distinta a la estructura teórica original, tal como han encontrado diversas 

validaciones realizadas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, como se describe en la 

revisión sistemática de Curione y Huertas (2016), se han realizado muchos estudios sobre el 

MSLQ en los últimos 25 años, encontrando distintas configuraciones estructurales. Aunque 

muchos mantienen la estructura factorial similar al estudio original, otros resultados demuestran 

que existen tanto factores como ítems que estadísticamente no cumplen con los valores 

esperados. Estas diferencias se deben a temas de tipo cultural y contextual. 

Los resultados del presente estudio coinciden con ciertas constantes encontradas en la literatura 

como el retiro de la subescala “test de ansiedad” (Credé & Phillips, 2011; Moneta & Tofful, 

2019) ya que, si bien Pintrich et al. (1991) lo considera como un aspecto que afecta el desempeño 

académico, resulta poco relacionado al constructo psicológico de la motivación al momento de 

ser analizado por estudiantes tanto universitarios como escolares. Asimismo, se ha encontrado en 

diversos contextos que la estructura del MSLQ posee una mejor explicación al reducir su 

estructura, existiendo ejemplos con 3 factores y 17 ítems, así como estructuras de 4 factores 

(Jakešová, 2014; Vaculíková, 2016; Cardozo, 2018; todos citados en Villarreal-Fernández & 

Arroyave-Giraldo, 2022). 

A través de la presente investigación se corrobora que la subescala de motivación del MSLQ en 

su versión final es válida y confiable para conocer la motivación para el aprendizaje, y puede ser 

usado con garantía en estudiantes de los últimos años de secundaria de Cusco, tanto en 

instituciones de financiamiento público como privado. No obstante, existe la limitación de no 

poder generalizar estos resultados, debido a que no se ha analizado las variaciones que pudieran 

existir en la población de otras regiones y si la estructura del MSLQ validada en la presente 

investigación puede ser diferente según características sociodemográficas como el sexo, el tipo de 

colegio o la región en la que se vive, por lo que futuros estudios de invarianza factorial son 
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recomendados. Asimismo se debe considerar que estos datos corresponden a escolares durante la 

época de pandemia, que obligó a que estudiaran a través de dispositivos digitales, lo cual puede 

haber modificado las condiciones motivacionales para el aprendizaje. Se sugiere que este 

instrumento continúe siendo validado, en su contenido y constructo, especialmente en zonas con 

modalidades idiomáticas del español, con formas distintas de expresión. 
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