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Modeling motivational factors related to academic satisfaction: a multilevel study
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Universidad de Las Américas, sede Concepción, Chile

Resumen

Antecedentes: los factores motivacionales constituyen
aspectos fundamentales para lograr experiencias de
bienestar asociadas al desarrollo de actividades académicas.
Sin embargo, los estudios sobre la satisfacción académica
se han focalizado en la dimensión individual, excluyendo la
influencia del nivel docente. Objetivo: el estudio tiene por
objetivo estimar un modelo hipotético multinivel que explica
la satisfacción académica desde factores motivacionales de
docentes y estudiantes. Método: la muestra se estructura
de manera jerárquica, considerando 745 estudiantes
universitarios anidados a 32 docentes. Para el análisis de
los datos se utiliza estadística descriptiva y análisis de
senderos multinivel. Resultados: los resultados muestran
que los factores motivacionales de los estudiantes explican
mayoritariamente la variación de la satisfacción académica.
No obstante, el nivel docente también incide
significativamente a partir de la percepción de presión de
los estudiantes, proceso que debilita la motivación
autónoma para la enseñanza y la autoeficacia docente,
afectando la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Conclusión: se concluye que la configuración
de la satisfacción académica implica el despliegue de
recursos motivacionales tanto de docentes como de
estudiantes, los que a partir de su interacción contribuyen
al desarrollo de experiencias de bienestar en el aula.

Palabras clave: satisfacción académica; motivación
autónoma; locus percibido de causalidad; análisis
multinivel.

Abstract

Background: Motivational factors constitute fundamental
aspects of achieving well-being and experiences associated
with the development of academic activities. However,
studies on academic satisfaction have focused on the
individual dimension, excluding the influence of the
teaching level. Objective: the study aims to estimate a
hypothetical multilevel model that explains academic
satisfaction from motivational factors of teachers and
students. Method: the sample is structured hierarchically,
considering 745 university students nested within 32
teachers. Descriptive statistics and multilevel path
analysis are used to analyze the data. Results: the results
show that students’ motivational factors mainly explain the
variation in academic satisfaction. However, the teacher
level also has a significant effect from the students’
perception of pressure. This process weakens autonomous
motivation for teaching and teaching self-efficacy,
affecting the quality of the teaching-learning processes.
Conclusion: it is concluded that the configuration of
academic satisfaction involves the deployment of
motivational resources of both teachers and students,
which, through their interaction, contribute to the
development of well-being experiences in the classroom.

Keywords: academic satisfaction; autonomous motivation;
perceived locus of causality; multilevel analysis.
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Introducción
La satisfacción académica representa un aspecto

importante para la experiencia de enseñanza-
aprendizaje, implicando una percepción de bienestar
respecto de la participación en las actividades
académicas. Su relevancia se basa en la influencia
que tiene sobre procesos académicos importantes
como la «adaptación académica, la integración social,
el bienestar, la persistencia, el desempeño académico,
el éxito académico y la permanencia de los
estudiantes» (Vergara-Morales et al., 2018, p. 99).
Desde los antecedentes empíricos se destacan sus
implicancias cognitivo-afectivas, relacionadas tanto
con la sensación placentera que perciben los
estudiantes como con la valoración que realizan del
proceso educativo. Por lo tanto, constituye un factor
relevante para evaluar los entornos de enseñanza,
donde la motivación docente representa un aspecto
fundamental debido a su relación positiva con las
experiencias de bienestar y desempeño académico
de los estudiantes (Collie et al., 2019). En este sentido,
las cualidades de la interacción en el aula posibilitan
el interés y valoración de los estudiantes por las
actividades académicas, implicando la energización
del comportamiento hacia el logro de las metas de
aprendizaje (Katz & Shahar, 2015).

Desde la perspectiva de la teoría de la
autodeterminación (TAD) (Deci & Ryan, 2000), es
posible indagar la motivación docente desde la
motivación autónoma para la enseñanza, la cual se
observa cuando los docentes despliegan en el aula
comportamientos basados en el interés, el esfuerzo
y la valoración por las actividades de aprendizaje. Los
antecedentes destacan su influencia positiva en la
percepción de autoeficacia docente, debido a que
implica una orientación desde el locus percibido de
causalidad interna, a partir del cual se activan
creencias positivas sobre las habilidades para realizar
favorablemente las actividades de enseñanza,
promoviendo en los estudiantes experiencias de
satisfacción con los entornos educativos (Rai &
Srivastava, 2013).

En relación con las creencias de autoeficacia
docente, se refieren a las capacidades percibidas para
desarrollar exitosamente las prácticas de enseñanza.
Se destacan sus implicancias motivacionales que
promueven el esfuerzo y la persistencia para
desarrollar comportamientos orientados hacia (i) la
utilización de un lenguaje flexible, (ii) la comunicación
clara de argumentos, y (iii) el reconocimiento y
aceptación de manifestaciones de afectividad
negativa por parte de los estudiantes (Cheon et al.,
2018). Este tipo de comportamientos son percibidos
por los estudiantes como un apoyo para desarrollar
su autonomía para el aprendizaje, proceso psicológico
que promueve una percepción de satisfacción con la
experiencia educativa (Diseth & Samdal, 2014).

En el contexto educativo chileno, las
investigaciones muestran que los estudios multinivel
se han centrado en indagar cómo el entorno de
enseñanza afecta el desempeño académico de los
estudiantes (Merino & Maldonado, 2014). Por otro
lado, las investigaciones centradas en la satisfacción
académica se han basado en estudiar las
características personales de los estudiantes
(González-Contreras et al., 2019; Insunza et al.,
2015), perspectiva que limita el ajuste con los datos
observados (Martínez-Garrido & Murillo, 2014). Por
lo tanto, se observa una carencia de estudios
orientados a analizar cómo la relación de factores
motivacionales de docentes y estudiantes se asocian
con la percepción de satisfacción con la experiencia
académica.

Se considera que el estudio es relevante debido a
que se propone un análisis que integra la motivación
docente y la motivación del estudiante para evaluar
la forma en que influyen sobre la configuración de
la satisfacción académica percibida por estudiantes
universitarios. Esto permite distinguir cuáles son los
factores determinantes para promover niveles
positivos de satisfacción, lo que contribuye en la
calidad y la eficacia de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
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Marco referencial

A continuación, se describen los factores
motivacionales que desde la literatura se identifican
como relevantes para la configuración de la
satisfacción académica. En primer lugar, se presentan
los factores del nivel docente. Posteriormente, se
describen los factores del nivel de los estudiantes,
para finalizar con la satisfacción académica. Es
importante precisar que estos factores presentan
diferentes tipos de relaciones que permiten constituir
un modelo hipotético multinivel para explicar la
satisfacción académica de estudiantes universitarios.

Factores motivacionales docentes

Presión desde el estudiantado

Los entornos motivacionales de enseñanza se
configuran no solo desde los recursos motivacionales
internos, sino que también desde la influencia del
contexto laboral de enseñanza. Respecto de los
factores contextuales que se asocian a la interacción
en el aula, se identifica la percepción de los docentes
respecto de la presión que ejercen los estudiantes
durante las actividades académicas. Este tipo de
presión se presenta cuando los docentes observan
una falta de motivación y compromiso de los
estudiantes hacia las actividades académicas (Reeve,
2010). Los estudios evidencian que mientras los
docentes perciben bajos niveles de presión de los
estudiantes, experimentan el interés, el compromiso
y la persistencia por el desarrollo de las actividades
académicas, lo que facilita la emergencia de un
contexto motivacional que promueve la iniciativa en
los estudiantes para la construcción de los
aprendizajes. Esto permite que se interesen,
comprometan e involucren en las actividades
académicas, estimulando una experiencia de
satisfacción que también promueve el bienestar
psicológico (Pellieter & Sharp, 2009; Thoonen et al.,
2011).

Motivación autónoma para la enseñanza

Este factor motivacional constituye un proceso
psicológico que energiza y dirige el comportamiento
hacia las actividades de enseñanza. Se basa en el
compromiso, esfuerzo y persistencia por el desarrollo
de la práctica docente. Se observa cuando los
docentes se involucran «en la enseñanza por la propia
satisfacción personal que le proporciona enseñar [o
cuando] el profesorado cumple con la obligación de
enseñar porque es coherente con sus valores
profesionales» (Ruiz et al., 2015, p. 69). Los estudios
muestran que la motivación autónoma para la
enseñanza afecta positivamente las creencias de
autoeficacia docente, promoviendo una percepción
positiva de las habilidades para realizar las actividades
académicas (Vergara-Morales, 2019). Además,
facilita en los estudiantes el desarrollo de niveles
positivos de satisfacción relacionados con la
experiencia académica (Rai & Srivastava, 2013).

Percepción de autoeficacia docente

Este constructo se define como «las creencias de
los profesores[as] sobre sus propias habilidades para
planificar, organizar y llevar a cabo las actividades
necesarias para alcanzar las metas educativas»
(Skaalvik & Skaalvik, 2014, p.69). Su importancia se
basa en la influencia que ejerce en la calidad de la
enseñanza, implicando las propias habilidades para
organizar y gestionar actividades relevantes para la
coordinación de situaciones futuras. Los estudios
muestran que los docentes con altos niveles de
autoeficacia promueven la configuración de un
entorno de enseñanza participativo y agradable, que
estimula el interés y el compromiso de los estudiantes
(Thoonen et al., 2011). De esta manera, los docentes
«adaptan mejor sus clases, dedican más tiempo y
energía a los alumnos que se esfuerzan en su
aprendizaje, manifiestan gran entusiasmo por la
enseñanza y se encuentran más comprometidos con
su profesión» (Vizcaino et al., 2018, p. 78).
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Factores motivacionales del estudiantado

Apoyo a la autonomía percibida por el estudiante

Se relaciona con la percepción que los estudiantes
configuran sobre el comportamiento que despliega el
docente para promover la «autodeterminación y
ratificación personal en el inicio y regulación de la
propia conducta» (Reeve, 2010, p. 107). Este
comportamiento percibido estimula la voluntad personal
y la iniciativa durante el desarrollo de las actividades
de aprendizaje. De acuerdo con la revisión de los
antecedentes, se observa que mientras los estudiantes
perciben un entorno motivacional de enseñanza que
apoya su autonomía para el aprendizaje, se identifican
altos niveles de interés, compromiso y persistencia por
realizar las actividades académicas, facilitando la
percepción de niveles positivos de satisfacción con la
experiencia educativa (Casakin & Davidovitch, 2013;
Diseth & Samdal, 2014; Maulana et al., 2016).

Motivación académica

La motivación académica constituye un proceso
psicológico que estimula y orienta el comportamiento
hacia las metas del aprendizaje (Hrbackova &
Suchankova, 2016). Desde la perspectiva de la TAD,
se plantea que su configuración se basa en el locus
percibido de causalidad. Mientras el estudiantado
regula sus acciones a partir de la percepción de un
locus interno de causalidad, se produce la motivación
académica autónoma, entendida como «la calidad e
intensidad de la propia energía (fuerza, intensidad y
persistencia) impulsada por el individuo para realizar
un comportamiento» (Vergara-Morales, 2019, p. 465).
Este tipo de motivación implica una «consistencia entre
los comportamientos, pensamientos, sentimientos y
necesidades» (Stover et al., 2017, p. 109). Por otro
lado, cuando los estudiantes regulan su comportamiento
desde la percepción de un locus externo de causalidad,
se produce la motivación controlada, caracterizada por
comportamientos que carecen de un sentido de
elección personal, basadas en sentimientos de presión
internos o externos que condicionan el comportamiento
(Litalien et al., 2017).

Los estudios han mostrado que la motivación
académica autónoma se relaciona positivamente con la
satisfacción académica, lo que implica que los
estudiantes se interesan y esfuerzan por el logro de los
aprendizajes y el desarrollo de experiencias de
crecimiento y bienestar (Guo, 2018). Por otro lado, los
antecedentes sobre la motivación controlada han
destacado su relación negativa con el desempeño
académico de los estudiantes (Wijsman et al., 2018). No
obstante, son menos los antecedentes que muestran
cómo se relaciona con la satisfacción académica.

Satisfacción académica

La satisfacción académica es entendida como «un
componente cognitivo del bienestar psicológico,
referido a las valoraciones que las personas realizan
al comparar sus aspiraciones con sus logros
alcanzados» (Medrano et al., 2014, p. 545).  Se define
como «el bienestar y disfrute que los estudiantes
perciben al llevar a cabo experiencias vinculadas a su
rol como estudiantes» (Medrano & Pérez, 2010, p. 6).
Los estudios muestran que los factores motivacionales
y cognitivos influyen significativamente en los niveles
de satisfacción durante la experiencia académica
(Garriot et al., 2015; Guo, 2018). Desde la perspectiva
social cognitiva, se han probado modelos explicativos
que han evidenciado una importante influencia del
entorno de enseñanza (Garriot et al., 2015; Lent et al.,
2009; Medrano et al., 2014). De acuerdo con los
planteamientos de la TAD, es posible apoyar que la
influencia del entorno motivacional de enseñanza
basado en relaciones afectuosas que promueven una
experiencia académica agradable e interesante
facilitará el desarrollo de niveles positivos de
satisfacción durante la experiencia académica.

Modelación multinivel

De acuerdo con la revisión de los antecedentes
empíricos, se propone la estimación de un modelo de
senderos multinivel que considera las siguientes
hipótesis: (H1) la presión de los estudiantes percibida
por los docentes afecta negativamente la motivación
autónoma para la enseñanza, la motivación académica
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autónoma y la satisfacción académica; (H2) la
motivación autónoma para la enseñanza afecta
positivamente la autoeficacia para la interacción y
creación de un clima positivo en el aula y la
satisfacción académica; (H3) la autoeficacia para la
interacción y creación de un clima positivo en el aula
afecta positivamente la percepción de apoyo a la
autonomía; (H4) la percepción de apoyo a la
autonomía afecta positivamente la motivación
académica autónoma y la satisfacción académica y
negativamente la motivación controlada; (H5) la
motivación académica autónoma afecta positivamente
la satisfacción académica y (H6) la motivación

académica controlada afecta negativamente la
satisfacción académica (ver Figura 1).

El estudio tiene por objetivo estimar un modelo
hipotético multinivel que explica la satisfacción
académica de estudiantes universitarios, a partir de las
relaciones entre factores motivacionales de docentes
y estudiantes. De esta manera, la investigación no solo
se centra en cómo afecta la motivación del docente
la experiencia de bienestar percibida por el alumnado,
sino que también se focaliza en cómo influyen los
factores motivacionales de los estudiantes.

Figura 1
Modelo hipotético

Nota: SA = satisfacción académica; MAA = motivación académica autónoma; MAC = motivación académica
controlada; PAA = percepción de apoyo a la autonomía; AI = autoeficacia para la interacción y creación
de un clima positivo de aula; MAE = motivación autónoma para la enseñanza; PPE = percepción de presión
de los estudiantes.

Método

Diseño

El estudio se realizó mediante un diseño cuantitativo,
transversal y no experimental. Se considera el
desarrollo de una estrategia asociativa de carácter
explicativa, evaluándose «modelos acerca de relaciones

existentes entre un conjunto de variables, tal y como
se derivan de una teoría subyacente» (Ato et al., 2013,
p. 1052). Se estimaron modelos de senderos multinivel
que permitieron el análisis de datos con estructura
jerárquica. La muestra se constituyó de un nivel
individual (estudiantes) y grupal (docentes),
considerando la variación y covariación dentro y entre
los grupos (Hox, 2013).
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Participantes

A nivel individual, los participantes fueron un total
de 745 estudiantes de primer año, procedentes de
ocho universidades chilenas. Un 63% de los
estudiantes fueron mujeres (n = 469) y un 37%
fueron hombres (n = 276). El rango de edad varió
entre 17 y 50 años, con una edad media de 20.83 años
(DE = 4.23). Los participantes del nivel grupal fueron
un total de 32 docentes universitarios, de los cuales
un 59.4% fueron mujeres (n = 19) y un 40.6% fueron
hombres (n = 13). El rango de edad varió entre 25 y
58 años, con una edad media de 37.91 años (DE =
7.83). Para la selección de la muestra se aplicó un
muestreo no probabilístico por conveniencia,
considerando la elección de cohortes intactas.

Instrumentos

a)   Nivel individual: estudiantes

Escala de apoyo a la autonomía (Williams &
Deci, 1996). Se compone de seis ítems agrupados
en un factor que mide la percepción que tienen
los estudiantes sobre el grado en que el docente
apoya el desarrollo de la autonomía para el
aprendizaje (e. g., «siento que mi profesor(a) me
comprende»). Se utilizó la versión reducida
adaptada al español por Matos et al. (2018). Para
responder a los ítems se utilizó una escala tipo
Likert del 1 al 7 (1 = totalmente en desacuerdo;
7 = totalmente de acuerdo). La consistencia
interna medida por el alfa de Cronbach evidenció
un alto nivel de fiabilidad (α = .88).

Escala de autorregulación académica
(Vansteenkiste et al., 2009). Se compone de 16
ítems que miden los motivos para implicarse en
las actividades académicas. Estos ítems son
distribuidos en cuatro factores: (1) regulación
intrínseca (4 ítems, e. g., «porque es divertido), (2)
regulación identificada (4 ítems, e. g., «porque
quiero aprender cosas nuevas»), (3) regulación
introyectada (4 ítems, e. g., «porque me sentiría
culpable si no estudiara»), y (4) regulación externa

(4 ítems, e. g., «porque se supone que debo
hacerlo»). En este estudio se aplicó la versión en
español utilizada por Vergara-Morales et al.
(2022), considerando las medidas de motivación
autónoma y motivación controlada. Para calcular
la motivación autónoma se promediaron las
puntuaciones de los subcomponentes regulación
intrínseca y regulación identificada. La motivación
controlada fue calculada mediante el promedio de
las puntuaciones de los subcomponentes regulación
introyectada y regulación externa. Para responder
a los ítems se utilizó una escala tipo Likert del 1
al 7 (1 = totalmente en desacuerdo; 7 =
totalmente de acuerdo). La consistencia interna
medida por el alfa de Cronbach evidenció un alto
nivel de fiabilidad para la motivación académica
autónoma (α = .89) y controlada (α = .81).

Escala de satisfacción académica (Lent et al.,
2009). Se compone de siete ítems que constituyen
un factor que mide el bienestar y disfrute que los
estudiantes perciben respecto de su experiencia
académica (e. g., «disfruto de mis clases la mayor
parte del tiempo»). Se utilizó una versión adaptada
en el contexto universitario chileno (Vergara-
Morales et al., 2018). Para responder a los ítems
se utilizó una escala tipo Likert del 1 al 7 (1 =
totalmente en desacuerdo; 7 = totalmente de
acuerdo). La consistencia interna medida por el
alfa de Cronbach evidenció un alto nivel de
fiabilidad (α = .91).

b)   Nivel grupal: docentes

Escala de presión laboral (Pellieter et al., 2002).
Se compone de 19 ítems que se distribuyen en
cinco factores orientados a medir la presión que
perciben los docentes en el ejercicio de su
profesión: (1) presión desde la administración, (2)
presión de los colegas, (3) presión del plan de
estudios, (4) presión de los padres, y (5) presión
de los estudiantes. Debido a que el estudio se centró
en la interacción motivacional docente - estudiante,
solo se consideró la utilización del factor asociado
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a la presión de los estudiantes, el que fue medido
mediante los ítems en español utilizados por
Vergara-Morales (2019). Se consideró una escala
de respuesta tipo Likert del 1 al 7 (1 = totalmente
en desacuerdo; 7 = totalmente de acuerdo). Los
resultados del análisis de confiabilidad evidenciaron
un nivel adecuado de consistencia interna (α = .70).

Escala de motivación laboral docente (Fernet
et al., 2008). Se compone de 15 ítems que se
distribuyen en cinco factores orientados a medir
los motivos que percibe el profesorado para
desempeñar la profesión docente: (1) regulación
intrínseca (3 ítems, e. g., «porque es agradable y
placentera); (2) regulación identificada (3 ítems,
e. g., «porque es importante para mí»); (3)
regulación introyectada (3 ítems, e. g., «porque me
sentiría culpable de no hacerlo»); (4) regulación
externa (3 ítems, e. g., «porque me pagan por
ello» ); y (5) desmotivación (3 ítems, e. g., «no lo
sé, a veces no le veo el propósito»). Se utilizó una
versión adaptada al español (Vergara-Morales et
al., 2023), considerando la medida de motivación
autónoma, calculada a través del promedio de las
puntuaciones de los subcomponentes regulación
intrínseca y regulación identificada. Para
responder a los ítems se utilizó una escala tipo
Likert del 1 al 7 (1 = totalmente en desacuerdo;
7 = totalmente de acuerdo). La consistencia
interna medida por el alfa de Cronbach evidenció
un nivel adecuado de fiabilidad (α = .74).

Escala de autoeficacia docente del profesorado
universitario (Prieto, 2007). Se compone de 44
ítems distribuidos en cuatro factores orientados a
medir las capacidades que perciben los docentes
para desarrollar con éxito las actividades de
enseñanza relacionadas con lo siguiente: (1)
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
(2) implicación de los alumnos en su aprendizaje,
(3) interacción y creación de un clima positivo en
el aula, y (4) evaluación del aprendizaje de los
alumnos y autoevaluación de la función docente.

Debido a que el estudio se centró en la interacción
motivacional docente - estudiante, se consideró el
factor denominado interacción y creación de un
clima positivo de aula (8 ítems, e. g., «favorecer la
confianza de los alumnos en sí mismos»). Para
responder a los ítems se utilizó una escala tipo
Likert del 1 al 7 (1 = soy nada capaz; 7 = soy
totalmente capaz). La consistencia interna medida
por el alfa de Cronbach evidenció un alto nivel de
fiabilidad (α = .84).

Procedimiento

Los datos fueron recolectados en el aula,
observando la interacción entre docentes y
estudiantes en el contexto de una asignatura. Un
profesional previamente capacitado se encargó de la
aplicación de los cuestionarios a estudiantes y
docentes, informándoles sobre el carácter voluntario
de su participación en el estudio, además de la
confidencialidad de sus respuestas. El proceso de
recolección de datos se realizó considerando los
principios éticos de la American Psychological
Association (APA). El estudio cuenta con la
aprobación del Comité Ético Científico de la
Universidad de Las Américas, Chile
(CEC_FP_2020031).

Análisis de los datos

En primer lugar, el análisis descriptivo se realizó
mediante el cálculo de la media y la desviación típica,
además de los valores de asimetría y curtosis. Este
análisis fue realizado utilizando el programa SPSS
versión 22. En segundo lugar, se utilizó el análisis de
senderos multinivel para evaluar el ajuste del modelo
hipotético con los datos observados (Kaplan, 2000). La
pertinencia de la jerarquía de los datos se evaluó
calculando el tamaño del efecto de diseño (TED) y el
coeficiente de correlación intraclase (CCI). Los
valores TED > 2 y CCI > .10, indican que la estructura
jerárquica de los datos puede ser considerada para
la estimación de los parámetros (Byrne, 2012; Lai &
Kwok, 2015).
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El ajuste del modelo hipotético se evaluó utilizando
el método de estimación de máxima verosimilitud con
errores estándar robustos (MLR; Muthén & Muthén,
2012). Para evaluar la bondad de ajuste del modelo
hipotético se consideraron los siguientes índices y
criterios: a) χ2/df: valores < 2 indican un ajuste
aceptable; b) en el índice de ajuste comparativo (CFI)
y el índice de Tucker-Lewis (TLI), un valor aceptable
se observa con valores ≥ .90, mientras que un buen
ajuste con valores ≥ .95; c) el error cuadrático medio
de aproximación (RMSEA) con valores ≤ .08 se
observa un ajuste aceptable, mientras que valores ≤ .06
indican un buen ajuste; d) el residuo cuadrático promedio
estandarizado (SRMR) intragrupos (W) y entre grupos
(B) con valores ≤ .08 indican un ajuste aceptable,
mientras que valores ≤ .06 indican un buen ajuste (Hu
& Bentler, 1999). El análisis de modelación multinivel
se efectuó utilizando el software Mplus versión 8.

Resultados

Análisis descriptivo

Para el caso de los estudiantes, en la Tabla 1 se
muestra que la satisfacción académica (M = 5.90) y
la motivación académica autónoma (M = 5.62)
mostraron las puntuaciones medias más altas. A nivel
docente, se identifica que la motivación autónoma para
la enseñanza (M = 6.31) y la autoeficacia percibida
para la interacción y creación de un clima positivo en
el aula (M = 6.29), mostraron las puntuaciones medias
más altas. Respecto de la desviación típica de los datos,
los valores indican adecuados niveles de dispersión.
Finalmente, los valores de asimetría y curtosis indican
una tendencia de los datos hacia la normalidad
univariada (ver Tabla 1).

Tabla 1
Estadísticos descriptivos y de confiabilidad

Nivel Estudiantes

1. Percepción de apoyo a la autonomía 5.53 1.10 -.80 .53
2. Motivación académica autónoma 5.62 1.13 -.98 .73
3. Motivación académica controlada 2.79 1.21 .46 -.46
4. Satisfacción académica 5.90 1.04 -1.21 1.41

Nivel Docente

5. Percepción de presión de los estudiantes 1.84 .75 .75 .94
6. Motivación autónoma para la enseñanza 6.31 .74 .74 -.48
7. Autoeficacia para la interacción y creación 6.29 .54 .54 -1.48

de un clima positivo de aula

Variables Media DT Asimetría Curtosis

Análisis de senderos multinivel

De acuerdo con los resultados del tamaño del
efecto de diseño (TED = 5.46) y del coeficiente de
correlación intraclase (CCI = .20), se aceptó la
jerarquía de los datos para estimar los parámetros.
Los resultados de la evaluación del modelo hipotético
evidenciaron buenos índices de ajuste con los datos

observados. Los valores se situaron dentro de los
límites recomendados (χ2/df = 1.29; p > .05; CFI =
.99; TLI = .99; RMSEA = .20; SRMRW = .01;
SRMRB = .06).

En la Figura 2, se presentan las magnitudes, el
sentido y la significancia de las relaciones entre las
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variables que constituyen el modelo explicativo
multinivel. Para el caso de los estudiantes, se observa
que la percepción de apoyo a la autonomía (β = .38;
p < .01) y la motivación académica autónoma (β =
.53; p < .01) afectaron positiva y significativamente
la satisfacción académica. Además, la motivación
académica controlada (β = -.06, p < .01) afectó
negativa y significativamente la satisfacción
académica. Por otro lado, la percepción de apoyo a la
autonomía tuvo una influencia positiva y significativa
en la motivación académica autónoma (β = .33; p <
.01), pero negativa y significativa sobre la motivación
académica controlada (β = -.14; p < .01).

Para el caso de los docentes, se observa que la
presión desde los estudiantes percibida por los
docentes tuvo un efecto negativo y significativo sobre

la motivación autónoma para la enseñanza (β = -.61;
p <.01), la satisfacción académica (β = -.49; p < .01)
y la motivación académica autónoma (β = -.55; p <
.01). También, se identifica que la motivación
autónoma para la enseñanza afectó positiva y
significativamente la autoeficacia percibida para la
interacción y creación de un clima positivo en el aula
(β = .50; p < .01). Sin embargo, la relación positiva
con la satisfacción académica fue no significativa
(β = .15; p > .05). Por otro lado, se observa que la
autoeficacia percibida para la interacción y creación
de un clima positivo en el aula afectó positiva y
significativamente la percepción de apoyo a la
autonomía (β = .41; p < .01). Finalmente, se observa
que las variables asociadas al nivel del estudiantado
explicaron principalmente la variación de la satisfacción
académica (R2 = .58) (ver Figura 2).

Figura 2
Modelo de senderos multinivel estimado (coeficientes estandarizados)

Nota: SA = satisfacción académica; MAA = motivación académica autónoma; MAC = motivación académica
controlada; PAA = percepción de apoyo a la autonomía; AI = autoeficacia para la interacción y creación
de un clima positivo de aula; MAE = motivación autónoma para la enseñanza; PPE = percepción de presión
de los estudiantes. *p < .05, **p < .01
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Discusión
El objetivo del estudio fue estimar un modelo

hipotético multinivel que explica la satisfacción
académica desde factores motivacionales de docentes
y estudiantes. Los resultados muestran que la mayoría
de las relaciones significativas fueron entre moderadas
y altas. Respecto de los factores motivacionales de los
estudiantes, la percepción del apoyo a la autonomía y
la motivación académica autónoma evidencian
relaciones significativamente altas con la satisfacción
académica. No obstante, se observa una relación
significativamente débil con la motivación académica
controlada. A nivel del profesorado, solo la percepción
de presión desde el estudiantado tuvo una relación alta
y significativa con la satisfacción académica.

En relación con las hipótesis asociadas al nivel
docente, se confirmó que la presión desde los
estudiantes que perciben los docentes tuvo un efecto
sobre la motivación autónoma para la enseñanza, la
motivación académica autónoma y la satisfacción
académica percibida por el estudiantado. A partir de
los hallazgos, se infiere que mientras los docentes
perciben bajos niveles de presión, activan
comportamientos motivacionales de enseñanza basados
en el interés y satisfacción por las actividades
académicas, promoviendo un escenario motivacional
centrado en la promoción de aprendizajes autónomos.
Esto permite que los estudiantes desarrollen una
disposición basada en el compromiso y persistencia por
el desarrollo de las actividades de aprendizaje, lo que
facilita niveles positivos de satisfacción durante la
experiencia académica. Estos resultados coinciden con
los hallazgos de los estudios de Guo (2018), Rai y
Srivastava (2013), y Thoonen et al. (2011), indicando
que mientras los docentes regulan su comportamiento
de enseñanza desde un locus percibido de causalidad
interna, promueven en los estudiantes comportamientos
autónomos hacia el aprendizaje y niveles positivos de
bienestar durante la experiencia académica. Por otro
lado, también es posible inferir que mientras los
docentes perciben altos niveles de presión externa
atribuida al estudiantado, regulan las actividades de

enseñanza desde la percepción de un locus externo de
causalidad, a partir del cual experimentan la presión
de controlar la participación de los estudiantes,
evitando la promoción de la iniciativa personal.

Además, se confirmó que la motivación autónoma
para la enseñanza solo afectó significativamente la
autoeficacia docente para la interacción y creación
de un clima positivo de aula. De esta manera, se
infiere que mientras los docentes valoran y se
interesan por el buen desempeño de las prácticas de
enseñanza, activan creencias positivas sobre sus
habilidades para lograr las metas de aprendizaje, lo
que estimula el esfuerzo y la persistencia por el
desarrollo de las actividades académicas. Estos
resultados coinciden con los hallazgos del estudio
realizado por Vergara-Morales (2019), observándose
que la experimentación del sentido de elección y
voluntad personal para realizar las actividades de
enseñanza facilita el desarrollo de creencias positivas
sobre las habilidades para guiar con éxito el desarrollo
de los aprendizajes. Por otro lado, se confirmó que
la autoeficacia docente para la interacción y creación
de un clima positivo de aula afectó significativamente
el apoyo a la autonomía percibido por los estudiantes.
Estos resultados permiten inferir que mientras los
docentes perciben positivamente sus habilidades para
orientar y gestionar la interacción en el aula, estimulan
la percepción de entornos motivacionales que
promueven la iniciativa personal para realizar las
actividades de aprendizaje, facilitando una experiencia
académica agradable e interesante.

En relación con las hipótesis asociadas al nivel de
los estudiantes, se confirmó que la percepción de apoyo
a la autonomía afectó significativamente la motivación
académica autónoma, la motivación académica
controlada y la satisfacción académica. Estos
resultados coinciden con los hallazgos de los trabajos
de Maulana et al. (2016) y Guo (2018), indicando que
mientras los estudiantes perciben un entorno
motivacional de enseñanza que promueve la autonomía
para aprender, se facilita la activación del interés y el
sentido de elección para realizar las actividades de



11

Modelación de factores motivacionales relacionadas con la satisfacción académica: un estudio multinivel

ISSN (Digital): 2223-7666Liberabit, 2024, 30(1), e811 (enero - junio)

aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de niveles
positivos de satisfacción durante la experiencia
académica. Finalmente, se confirmó que la motivación
académica autónoma y la motivación académica
controlada tuvieron un efecto sobre la satisfacción
académica.

Como conclusión, se establece que los recursos
motivacionales del estudiantado evidencian un mayor
poder explicativo de la satisfacción académica. De
esta manera, el desarrollo de experiencias de
bienestar depende principalmente de la activación del
interés, valoración y sentido de elección de los
estudiantes para realizar las actividades de
aprendizaje. Sin embargo, debido a que los
aprendizajes se construyen en interacción con un
entorno motivacional de enseñanza, es importante
considerar los caminos de influencia de los factores
motivacionales docentes que se orientan a generar
las condiciones educativas necesarias para que los
propios estudiantes activen comportamientos
autónomos para el desarrollo de los aprendizajes.

Al respecto, es importante destacar que la
percepción docente sobre la presión que ejerce el
estudiantado en el aula obstaculiza significativamente
el desarrollo de una experiencia de satisfacción durante
las actividades académicas, afectando negativamente
la evaluación de las expectativas de los estudiantes
sobre la experiencia educativa. Esto puede
fundamentarse en el efecto negativo que la percepción
docente sobre la presión del estudiantado tiene en la
motivación por enseñar, lo que implica no solo una
disminución del interés, el compromiso y la persistencia
por el desarrollo de las actividades académicas, sino
también una disminución de las creencias sobre las
habilidades para planificar, organizar y desarrollar las
actividades en el aula, lo que se traduce en una
disminución del entusiasmo y compromiso por la
enseñanza que afecta negativamente la adecuación de
las prácticas docentes a las demandas del estudiantado.

Por lo tanto, si bien se observa una mayor
influencia de los factores motivacionales de los

estudiantes en la satisfacción académica, es
importante considerar que a nivel docente, cuando se
observa una falta de motivación y compromiso por
parte de los estudiantes, se constituye una presión
externa que incide significativamente en la motivación
para el desarrollo de las actividades académicas, a
partir de lo cual se configura un entorno de enseñanza
que minimiza las experiencias de satisfacción con las
actividades académicas, lo que puede afectar
negativamente los procesos de aprendizaje. De esta
manera, es importante que las universidades
promuevan estrategias de fortalecimiento de la
autonomía y autoeficacia de los docentes que
facilitarán el interés, la iniciativa personal y el esfuerzo
del profesorado por realizar las actividades de
enseñanza, estimulando una experiencia adecuada
para asumir la presión percibida desde los
estudiantes. Esto apoyará la configuración de
entornos motivacionales de enseñanza que promueven
la autonomía del estudiante, estimulando una
percepción de niveles positivos de satisfacción con
las actividades académicas, lo que contribuirá
positivamente en la calidad de los aprendizajes.

Dentro de las limitaciones del estudio, es relevante
indicar que la utilización de un diseño transversal de
investigación no permite conocer el comportamiento
de las relaciones motivacionales a lo largo del tiempo.
Para el desarrollo de futuras investigaciones, es
importante considerar la utilización de diseños
longitudinales que aporten mayor evidencia respecto
de las relaciones motivacionales modeladas.
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