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introduCCión

D urante la adolescencia se suele presentar un aumento en las demandas edu-
cativas y en las expectativas para una promoción laboral exitosa (Affuso et al., 
2022). Esta etapa es un periodo crucial en la transición hacia la universidad 

y requiere que los estudiantes desarrollen un mayor compromiso en las activida-
des académicas, pues pueden presentar una menor motivación ante los cambios 
estructurales familiares y sociales que dificulte el afrontamiento de los desafíos de 
la escuela secundaria (Tu et al., 2020). Por tanto, para una adaptación académica 
idónea es necesaria la estabilidad emocional ante las diversas situaciones escolares 
que se van presentando (Merino et al., 2018). Una característica principal para ello 
es la inteligencia emocional, que permite el adecuado desempeño del alumno en 
su quehacer académico en la medida en que brinda herramientas socioemociona-
les positivas para manejar los conocimientos obtenidos y afrontar las dificultades 
(Pozo-Rico et al., 2018).

De acuerdo con Salovey y Grewal (2005), la inteligencia emocional se con-
sidera como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias 
emociones, así como de identificar, asimilar e influir en las emociones de los demás, 

Resumen: El estudio tiene como objetivo evaluar 
los efectos directos e indirectos de la motivación 
académica y la inteligencia emocional en el com-
promiso académico. Es una investigación cuantita-
tiva y predictiva, mediante el análisis de ecuaciones 
estructurales (SEM), compuesta por 416 estudiantes 
peruanos que respondieron a tres instrumentos para 
evaluar las variables. Los resultados refirieron efectos 
significativos de la inteligencia emocional y la moti-
vación en el compromiso escolar; simultáneamente 
la inteligencia emocional predijo la motivación con 
óptimos índices de bondad de ajuste. También se 
realizó un análisis multigrupo SEM que determinó la 
invarianza estructural del modelo predictivo en fun-
ción del sexo y la edad. Se concluye que el rol media-
dor de la motivación académica entre la inteligencia 
emocional y el compromiso académico es importan-
te para un mejor rendimiento académico. El modelo 
mediador fue equivalente entre mujeres y hombres, 
así como entre adolescentes más jóvenes y mayores.

Palabras clave: Compromiso académico, Educación 
secundaria, Inteligencia emocional, Motivación aca-
démica. 

Abstract: The study aims to evaluate the direct and 
indirect effects of academic motivation and emo-
tional intelligence on academic engagement. It is a 
quantitative and predictive research composed of 416 
Peruvian students through structural equation analy-
sis (SEM), who answered three instruments to evalu-
ate the variables. The results refer significant effects 
of emotional intelligence and motivation on school 
engagement, simultaneously emotional intelligence 
predicted motivation with optimal SEM goodness-
of-fit indices. Additionally, a multigroup SEM analysis 
was performed to determine the structural invariance 
of the predictive model as a function of sex and age. 
We conclude the mediating role of academic motiva-
tion between emotional intelligence and academic 
engagement, which is important for better academic 
performance and achievement. The mediating model 
was equivalent between females and males, as well as 
between younger and older adolescents.

Keywords: Academic engagement, Secondary educa-
tion, Emotional intelligence, Academic motivation. 



EFECTOS DE LA MOTIVACIÓN ACADÉMICA Y DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

11ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 45 / 2023 / 9-30

y también contempla la orientación de los pensamientos y las acciones. Así, se des-
cribe como la interacción entre la emoción y la cognición, y es un factor crucial 
para explicar el funcionamiento de un individuo en todas las áreas de su vida.

Este concepto psicológico también puede considerarse como un proceso con-
tinuo y permanente que aumenta las competencias emocionales, y es un elemento 
crucial en el desarrollo humano porque capacita a los individuos para la vida. Favo-
rece que las personas tengan un óptimo uso de sus emociones para resolver proble-
mas, afrontar mejor los acontecimientos estresantes y adaptarse eficazmente a su 
entorno, lo que refuerza un mayor bienestar personal y social (Zeidner et al., 2012). 

La motivación, por su parte, es el motor de la orientación, el control y la per-
sistencia en el comportamiento humano (Ryan y Deci, 2020). Es como una fuerza 
que hace que las personas se comporten de una manera y con una intensidad espe-
cial para obtener los mayores beneficios posibles. Así, la satisfacción de ser compe-
tente o eficaz puede reforzar la motivación para el aprendizaje y el logro (Elliot et 
al., 2017; Membiela et al., 2021). 

Aunque la teoría de la autodeterminación ha considerado que los humanos 
tienen un deseo intrínseco de aprender, no existe una relación simple entre la moti-
vación y el rendimiento escolar (Ryan y Deci, 2020). El vínculo entre tales variables 
puede verse afectado por el apoyo del docente, el seguimiento de los padres y la 
autoeficacia en las actividades académicas (Affuso et al., 2022). Algunos estudiantes 
adoptan un enfoque superficial, mientras que otros escogen una perspectiva pro-
funda con la intención de aprender por sí mismos (Bureau et al., 2021; Diseth et 
al., 2020). 

En la psicología educativa, la motivación académica se considera un concepto 
esencial que aborda varios factores y forma parte de un complejo proceso psico-
educativo que favorece el rendimiento académico (Barca et al., 2005; Howard et al., 
2021). Además, se han identificado tres factores motivacionales que van acordes a 
las metas académicas relacionadas con el aprendizaje (motivación intrínseca) y el 
rendimiento (motivación de logro y de evitación del fracaso), que han sido valida-
dos en modelos psicométricos procedentes de diferentes contextos socioculturales 
(Hayamizu y Weiner, 1991; Matos et al., 2019). Así, por ejemplo, estas variables se 
han asociado con la autoeficacia académica en Republicana Dominicana (Barca et 
al., 2019), con estrategias de aprendizaje en España y Portugal (Barca et al., 2012; 
Martínez-Monteagudo et al., 2018), y con la autorregulación académica en Chile 
(Covarrubias et al., 2019) Asimismo, los factores motivacionales se relacionaron 
con el rendimiento académico en Perú (Cajusol Baldeón y Rivas Díaz, 2021). 

Se debe tener en cuenta que los alumnos pueden presentar una motivación 
escolar orientada a las metas académicas basada en dos patrones motivacionales, 
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uno adaptativo y otro desadaptativo (Elliot et al., 2017; González Cabanach et al., 
1996). El patrón adaptativo busca aumentar y fortalecer el rendimiento académico 
mediante la obtención de nuevos aprendizajes, ya que considera que los conoci-
mientos académicos pueden incrementarse como consecuencia del esfuerzo y la 
implicación activa en los estudios. Los adolescentes con este patrón motivacional, 
denominado también como metas de aprendizaje, refieren mayor independencia y 
persistencia por los logros académicos a pesar del fracaso, ya que precisamente éste 
impulsa la búsqueda de estrategias eficaces y la obtención de nuevos aprendizajes 
(Dweck, 1986). En cambio, aquellos con motivación de metas orientadas al rendi-
miento (patrón motivacional desadaptativo) están más interesados en demostrar 
sus capacidades y se involucran en actividades que consideran más fáciles de reali-
zar; además, evitan cualquier tarea académica que pueda llevar consigo un riesgo 
de fracaso y presentan baja persistencia ante las dificultades académicas (Gonzá-
lez et al., 1996; Matos et al., 2019). Los alumnos con mayor predominio de esta 
motivación consideran el desarrollo del aprendizaje como un medio para obtener 
incentivos externos, más allá del deseo intrínseco de aprender (Barca et al., 2012; 
Dweck, 1986).

Por su parte, el compromiso académico es un estado psicológico caracteri-
zado por el sentido de pertenencia del alumno, que refiere una alta valoración de 
la participación escolar y el aprendizaje (Schaufeli et al., 2002). Este concepto se 
caracteriza, principalmente, por el vigor que se evidencia en aquellos estudiantes 
con mayor energía, voluntad y perseverancia en el esfuerzo por realizar activida-
des escolares. La dedicación es un componente cognitivo de actitud positiva hacia 
el aprendizaje, en el que los estudiantes que son más dedicados presentan mayor 
entusiasmo, inspiración e interés propio por las actividades académicas. El último 
componente del compromiso académico, presente de manera especial en adoles-
centes con mayor motivación intrínseca, es la absorción, que permite una mejor 
concentración plena, sin esfuerzo y con un disfrute intrínseco de las demandas 
académicas y el aprendizaje (Schaufeli et al., 2002). 

Cuando las personas experimentan sensaciones positivas y motivadoras pue-
den tener un mayor entusiasmo, energía e interés por las actividades estudiantiles, 
y tales características están vinculadas a un mayor compromiso escolar (Martín et 
al., 2021; Schaufeli y Bakker, 2004). Un alto grado de compromiso puede promo-
ver un menor estado de desafección, de manera que los estudiantes no se sientan 
obligados a participar en las actividades académicas del día a día con aburrimiento, 
con falta de iniciativa y sin poner esfuerzo para hacer las tareas (Jang et al., 2016).

La participación escolar óptima favorece las competencias, habilidades y va-
lores necesarios para lograr el éxito académico, que, a su vez pueden reducir las 
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conductas negativas y de riesgo en la adolescencia. Resulta esencial para el desarro-
llo de los estudiantes, que pueden lograr así una transición exitosa a la edad adulta 
(Fredricks et al., 2019; Tam et al., 2021). 

Además, se han encontrado estudios que evidencian la relación significativa 
del compromiso académico con la autoeficacia, las emociones positivas, las me-
tas académicas y el rendimiento académico (Martín et al., 2021; Usán y Salavera, 
2018). Otras investigaciones en adolescentes de Europa refieren que los estudian-
tes con un mayor compromiso presentan menores niveles de estrés académico en 
comparación con aquellos alumnos que no están comprometidos con sus activida-
des escolares (Oporto Alonso et al., 2022; Serrano y Andreu, 2016).

La mayoría de los trabajos anteriores han estudiado las relaciones positivas 
entre la inteligencia emocional, la motivación y el compromiso escolar (p. ej., Kes-
sels y Van Houtte, 2021; Urquijo y Extremera, 2017), pero no han tenido en cuen-
ta las diferencias en función del sexo de los estudiantes al enfrentarse a los desafíos 
académicos. Sin embargo, una investigación en más de 220.000 adolescentes de 45 
países europeos y de Canadá señaló que las mujeres tienen mayores niveles de mo-
tivación y satisfacción por los estudios que los hombres; ese mismo estudio también 
reportó que los escolares de 13 años estaban más satisfechos en sus escuelas que 
los participantes de 15 años (Inchley et al., 2020). Otros estudios con adolescentes 
europeos y americanos refieren resultados de mayores puntuaciones en los rasgos 
emocionales y motivacionales, e incluso en el compromiso académico de los más 
jóvenes y del sexo femenino, en contraste con los estudiantes mayores y hombres 
(Bang et al., 2020; Santos et al., 2021). Aquí, dada la falta de evidencia en el contexto 
sudamericano, se pretende evaluar si las relaciones directas e indirectas son equiva-
lentes entre tales grupos sociodemográficos.

La mayoría de las investigaciones sobre el compromiso escolar en los adoles-
centes está más orientada al desarrollo de las relaciones sociales en la escuela con 
los compañeros y profesores, o a las variables familiares (Engels et al., 2019; Strati 
et al., 2017; Zhang et al., 2019). Sin embargo, más allá de tales aspectos es impor-
tante considerar la naturaleza emocional y cognitiva del compromiso académico, 
pues la manifestación conductual de las emociones es primordial para afrontar los 
factores académicos estresantes, que pueden verse reforzados por una mayor moti-
vación (Skinner et al., 2016). Asimismo, debido a las diferencias obtenidas en estu-
dios anteriores, es importante considerar el impacto de factores sociodemográficos 
como el sexo y la edad en las relaciones de variables de naturaleza afectiva. 

Por todo lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo evaluar 
los efectos directos e indirectos del modelo mediador propuesto, y determinar la 
equivalencia del modelo en función del sexo y la edad.
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material y método

Objetivos

Los objetivos concretos que se persiguen en este estudio son:
– Analizar la relación que guardan la motivación académica, la inteligencia 

emocional y el compromiso académico en estudiantes peruanos.
– Identificar el papel mediador de la motivación académica entre la motiva-

ción y el compromiso de los estudiantes.
– Identificar si las variables se relacionan de forma diferente según el sexo y 

la edad.

Diseño

El estudio es una investigación cuantitativa basada en un diseño no experimental 
de tipo predictivo, que pretende comprobar la relación causa y efecto mediante un 
análisis estadístico multivariante (Ato y Vallejo, 2015).

Contexto y participantes

La muestra del presente estudio estuvo constituida por 416 estudiantes peruanos 
del nivel secundario, cuyas edades van de los 13 a los 18 años (M = 15,34, DE = 
1,15), compuesta por 236 mujeres y 180 hombres de dos instituciones educativas 
nacionales ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima (Perú). Se utili-
zó una calculadora de tamaño a priori para calcular el número de muestra necesario 
para modelos de ecuaciones estructurales. Dado el número de variables observadas 
y latentes en el modelo, el tamaño mínimo del efecto previsto de ,20 (para modelos 
mediadores), un nivel de probabilidad de ,05 y potencia estadística de ,90, se estimó 
un número mínimo de 386 participantes (Ramos-Vera, 2021), el cual se ha utilizado 
en estudios predictivos SEM (p ej., Albrecht et al., 2021; Ramos-Vera et al., 2021).

La aplicación del proyecto tuvo en cuenta la aprobación del Comité de Ética 
de la Universidad Cesar Vallejo. En primer lugar se solicitó el permiso a los di-
rectores de las instituciones educativas en las cuales se realizó la aplicación de las 
escalas utilizadas en los estudiantes. A continuación, durante el segundo semestre 
del 2019 los autores de la presente investigación recogieron los datos en un am-
biente físico y emocional apropiado para los participantes. Las encuestas fueron 
rellenadas por los estudiantes de forma voluntaria y con el respaldo de los tutores, 
a quienes entregaron el consentimiento informado. Luego se procedió a realizar el 
análisis de datos, con una muestra final de 416 participantes.
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Instrumentos

– Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) de Wong y Law (2002). Se 
utilizó la versión española de Extremera Pacheco et al. (2019), conformada por 
16 ítems y 4 dimensiones: autoevaluación de las emociones (1, 2, 3, 4), uso de las 
emociones (5, 6, 7, 8), regulación de las emociones (9, 10, 11, 12), adaptabilidad 
(13,14, 15, 16). Este instrumento cuenta con opción de respuesta de 5 puntos de 
tipo Likert: 1 = completamente falso para mí, 2 = bastante falso para mí, 3 = ni 
verdadero ni falso para mí, 4 = bastante verdadero para mí, 5 = completamente 
verdadero para mí.

– La subescala de motivación por el aprendizaje (SEMA) del instrumento de 
Motivación Académica y Atribuciones Causales (CEA48) de Barca et al. (2005). Adap-
tada por Matos et al. (2019), está compuesta por 23 ítems y tres dimensiones: mo-
tivación intrínseca (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20), motivación de rendimiento (3, 12, 13, 
15, 18, 21, 22, 23) y motivación extrínseca (1, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19). Esta medida 
refiere un escalamiento de seis alternativas: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = mo-
deradamente en desacuerdo, 3 = un poco en desacuerdo, 4 = un poco de acuerdo, 5 
= moderadamente de acuerdo, 6 = totalmente de acuerdo.

– Utrecht Work Engagement Scale-Student (UWES-S) de Schaufeli et al. (2002). 
Validado al español por Serrano et al. (2019), consta de 17 ítems y está compuesto 
por tres dimensiones: vigor (1, 4, 8, 12, 15), dedicación (2, 5, 7, 10, 13) y absorción 
(3, 6, 9, 11, 14, 16). Se utilizaron cinco alternativas de respuesta tipo Likert: 1 = 
nunca, 2 = casi nunca, 3 = algunas veces, 4 = casi siempre, 5 = siempre.

Los instrumentos utilizados en el presente estudio, que se precisan en la parte 
de resultados, fueron validados mediante AFC para la muestra peruana dada la falta 
de antecedentes psicométricos.

Análisis de datos

Se utilizó una metodología cuantitativa basada en el modelo de ecuaciones estruc-
turales (SEM) que permite representar la relacion de variables latentes psicoeduca-
tivas (Rigo y Donolo, 2018).

Para las tres variables se obtuvieron los datos descriptivos respectivos de la 
media y la desviación estándar; se encontraron mayores valores de motivación aca-
démica con respecto a las demás variables de estudio (ver Tabla 1). Además, se 
obtuvieron valores significativos de correlación entre las variables (ver Tabla 2). 
Las evidencias de validez basadas en la estructura interna se realizaron mediante 
modelos factoriales SEM a través del programa gratuito JAMOVI (incluye paquete 
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R lavaan) para cada variable de estudio. Se consideraron los siguientes criterios: el 
método de estimación ULS, dada la naturaleza ordinal de los datos (Li, 2016), y su 
recomendación para modelos de mediación estadística (Rijnhart et al., 2017). Para 
confirmar la validez del modelo multivariante se tuvieron en cuenta los siguientes 
parámetros en la evaluación de los índices de bondad de ajuste: SRMR (≤ ,08), RM-
SEA (≤ ,08), CFI y TLI (≥ ,90) (Hu y Bentler, 1999), que se habían utilizado ya en 
estudios previos (p. ej., Ayandele et al., 2021; Ramos-Vera et al., 2021). También se 
reportó la proporción de variabilidad de las regresiones mediante el coeficiente de 
determinación (R2). Estos valores pueden categorizarse según modelos predictivos, 
donde un R2 de ,02, ,13 y ,26 se califican respectivamente como pequeño, mediano 
y grande (Ferguson, 2009).

Finalmente, se realizó un análisis multigrupo para explorar si existían diferen-
cias en el modelo estructural mediacional en función del sexo y la edad (dos grupos 
establecidos según el promedio: 11 a 15 y 16 a 18 años de edad). Para ello se tuvo en 
cuenta primeramente un análisis factorial multigrupo sin restricciones de igualdad, 
considerado como modelo base (modelo no restringido), para luego establecer un 
modelo que restringiera la igualdad de todos los parámetros implicados (modelo 
restringido). Los dos modelos estructurales (restringido y no restringido) se com-
pararon estadísticamente según la variación del chi cuadrado (χ2). Si el resultado 
de la variación resultaba no significativo, se concluía que el modelo era invariante. 
Es decir, que la influencia de la motivación académica y la inteligencia emocional 
en el compromiso académico es similar entre los grupos categóricos en función 
de la edad y el sexo. Para ello también se tuvo en cuenta que cumplieran con valo-
res mínimos en la variación de los índices de ajuste: ΔCFI< ,01, ΔSRMR< ,015 y 
ΔRMSEA< ,015. Dado que en el análisis multigrupo los grupos eran reducidos, se 
tuvo en cuenta el Bootstrap percentil con 2.000 muestras Bootstrap y el intervalo 
de confianza del 95% corregido por sesgo (Efron y Tibshirani, 1985).

También se reportó la consistencia interna de los instrumentos mediante los 
coeficientes Alfa y Omega: α y ω ≥ ,70. Para el modelo del objetivo de estudio se 
procedió a estimar una ruta indirecta en el modelo SEM, considerando a la mo-
tivación como variable mediadora en la relación de la inteligencia emocional y el 
compromiso escolar (Ato y Vallejo, 2015), con el fin de reportar efectos directos e 
indirectos significativos en este análisis multivariante.

Resultados

En la Tabla 1 se reportan los datos descriptivos de las variables de estudio. Los pun-
tajes de confiabilidad de α y ω fueron mayores a ,80, lo cual refiere una adecuada 
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consistencia interna de los instrumentos utilizados (Hair et al., 2014). Se obtuvo 
la relación significativa de las variables de estudio como paso previo para modelos 
predictivos con efectos indirectos (ver Tabla 2). Las estructuras factoriales de los 
instrumentos utilizados refieren evidencia de validez de las variables en cuestión. El 
modelo estructural con efectos indirectos del objetivo de la investigación presentó 
adecuados índices de bondad de ajuste (χ2/gl = 2,61), (SRMR = ,042), (RMSEA = 
,062[0,046-0,079]) y (CFI = ,98; TLI = ,97) (ver Tabla 2).

Posteriormente se procedió a evaluar el análisis multigrupo, que también de-
mostró adecuados índices de ajuste (Tabla 1). Primeramente se evaluó en función 
del sexo a través del contraste de los modelos no restringido (M5) y restringido 
(M6), que no fueron estadísticamente diferentes (Δ χ2/gl (13) = 6,98, p> ,05; ΔCFI 
= ,000; ΔRMSEA = ,003; ΔSRMR = ,007), lo cual señala la equivalencia estructu-
ral del modelo mediacional en función del sexo. De manera similar se realizó el 
análisis multigrupo según los grupos de edad, y los resultados de diferencia de los 
modelos no restringido (M7) y restringido (M8) fueron no significativos (Δ χ2 /gl 
(13) = 13,113, p > ,05; ΔCFI = ,003; ΔRMSEA = ,001 ΔSRMR = ,011).

Tabla 1. Datos descriptivos y análisis de confiabilidad de los instrumentos

 α ω M DE

SEMA ,866 ,874 ,948 ,317

WEIS ,881 ,883 ,482 ,134

UWES-S ,887 ,889 ,354 ,164

Nota: α = alfa de Cronbach, ω = omega de McDonald, M = media, DE = desviación estándar.

Tabla 2. Correlación de las variables

VARIABLE 1 2 3

1. SEMA —

2. WEIS ,289*** —

3.UWES-S ,334*** ,530*** —

Nota: *** p < ,001. 
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Tabla 3. Índices de ajuste de las variables de estudio y del modelo mediacional  
(n = 416)

 χ2/gl CFI TLI SRMR  RMSEA[IC-90%]

WEIS 1,11 ,998 ,998 ,044  ,016[0,000-0,031]

SEMA 2,98 ,956 ,950 ,076  ,069[0,062-0,076]

UWES-S 1,81 ,987 ,985 ,057  ,044[0,034-0,054]

M4 2,61 ,976 ,967 ,042  ,062[0,046-0,079[

M5 1,85 ,975 ,965 ,046  ,064[0,046-0,082]

M6 1,77 ,975 ,968 ,053  ,061[0,046-0,080]

M7 1,84 ,975 ,965 ,047  ,063[0,047-0,081]

M8 1,84 ,972 ,965 ,058  ,064[0,046-0,080]

Nota: X2 = Chi cuadrado, gl = Grado de libertad, CFI = Índice de bondad de ajuste comparativo, RMSEA = Raíz cuadrada 
del error medio de aproximación, SRMR = Raíz residual estandarizado cuadrática media, M4 = Modelo mediacional, 
M5 = modelo de invarianza según sexo no restringido, M6 = modelo de invarianza según sexo restringido. M7 = modelo 
de invarianza según edad no restringido, M8 = modelo de invarianza según edad restringido. 

En la Figura 1 se muestran los efectos indirectos que refieren que la inteligencia 
emocional predice significativamente la motivación (β = ,36); este último factor, 
a su vez, tiene un efecto positivo en el compromiso académico (β = ,53), mientras 
que la inteligencia emocional predice directamente de manera significativa en el 
compromiso (β = ,28). Estos hallazgos refieren efectos indirectos de mayor magni-
tud que el efecto directo (Preacher y Kelley, 2011). Los coeficientes de regresión 
obtenidos estuvieron por encima del efecto mínimo de significancia práctica para 
datos de encuestas (β >,20), ya que el compromiso reportó una varianza explicada 
(coeficiente de determinación) de ,47 y la motivación fue de ,13, ambos valores ma-
yores que el mínimo establecido en estudios cuantitativos de regresión estadística 
(R2 = ,04) (Ferguson, 2009). La variable de motivación académica tuvo un efecto 
mediador total de β = ,19, prácticamente significativa en el modelo SEM.
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Figura 1. Modelo SEM mediacional en adolescentes peruanos (n = 416)

Nota: MOTIV: motivación; MAF1: motivación intrínseca; MAF2: motivación de rendimiento; MAF3: motivación ex-
trínseca; EMOCI: inteligencia emocional; IEF1: autoevaluación de las emociones; IEF2: uso de las emociones, IEF3: 
regulación de las emociones; IAF4: adaptabilidad; COMPR: compromiso académico; CAF1: vigor; CAF2: dedicación y 
CAF3: absorción.

DisCusión

La importancia del compromiso en el rendimiento académico, así como en la re-
ducción de las conductas de riesgo, ha generado una mayor relevancia de aquellas 
variables implicadas en su desarrollo y promoción, sobre todo en aquellos alum-
nos que cursan la educación secundaria que tienden a aburrirse y a rendir poco 
en el aula (Elliot et al., 2017), puesto que el aspecto emocional y el cognitivo son 
fundamentales en el compromiso académico a causa de una mayor predisposición 
de la inteligencia emocional y la motivación académica, tal como demuestran las 
relaciones del modelo mediador propuesto. Específicamente, la motivación aca-
démica tuvo un efecto indirecto significativo entre la inteligencia emocional y el 
compromiso académico. Estos hallazgos refieren que los adolescentes que son inte-
ligentes emocionalmente y que, además, están más motivados académicamente por 
aprender, se muestran más comprometidos y dedicados en la actividad académica.
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Tras una revisión de la literatura solo se encontraron antecedentes de estudios 
que evaluaran las asociaciones positivas entre la inteligencia emocional y la motiva-
ción académica en estudiantes de menor edad (educación primaria y secundaria) en 
Asia. Por ejemplo, en Hong Kong se realizó un trabajo con 980 niños de educación 
primaria que descubrió que la motivación por aprender estuvo relacionada con la 
inteligencia emocional en dos evaluaciones a lo largo de un año (Tam et al., 2021). 
Un estudio realizado en adolescentes de la India encontró que un alto grado de 
motivación académica estaba asociado con ser inteligente emocionalmente (Roy et 
al., 2013). Además, otra investigación mediacional obtuvo relaciones latentes sig-
nificativas entre ambas variables en 200 estudiantes de Indonesia, y tales medidas 
fueron predictoras del logro de aprendizaje (Ananda y Usman, 2020). 

Únicamente se encontró una investigación previa que presentaba una rela-
ción positiva significativa entre la inteligencia emocional y la motivación hacia un 
curso educativo (educación física) en adolescentes de España, en el que además 
esas variables estuvieron relacionadas con las emociones positivas, la resiliencia, el 
rendimiento académico y la motivación autodeterminada (Trigueros et al., 2019). 
Por tanto, se requiere un mayor contraste de tales resultados en adolescentes 
hispanohablantes.

Varios estudios corroboran la relación entre la inteligencia emocional y el 
compromiso académico. Por ejemplo, se ha reportado que aquellos alumnos de 
nivel secundario con mayores niveles de vigor y dedicación a las tareas académicas 
presentan comportamientos de mayor inteligencia emocional (Urquijo y Extre-
mera, 2017). Otra investigación también encontró relaciones latentes entre ambas 
variables y sus respectivas dimensiones (Usán y Salavera, 2018). Igualmente, el 
artículo de Serrano y Andreu (2016) obtuvo una mayor asociación entre tales di-
mensiones teóricas, que promovieron significativamente el bienestar psicológico y 
redujeron el nivel de estrés percibido en estudiantes españoles dado que aquellos 
que regulan mejor sus emociones (mayor inteligencia emocional) pueden gestionar 
los estados emocionales que obstaculizan el compromiso hacia las actividades aca-
démicas. Además, pueden ayudar a reducir una de las características más comunes 
en los adolescentes, la desafección emocional, que se basa en la manifestación de 
emociones desvitalizantes, negativas y alienantes como el aburrimiento o la frustra-
ción (Elliot et al., 2017; Skinner et al., 2009).

También se han encontrado investigaciones previas que evidencian la relación 
entre la motivación académica y el compromiso académico en adolescentes. En 
Estados Unidos se reportó esa relación latente entre 1.157 adolescentes evaluados 
longitudinalmente que refirieron alto autoconcepto académico y valor subjetivo de 
la tarea escolar, que influyen en los dominios del compromiso académico a nivel 
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emocional, cognitivo y conductual (Wang y Eccles, 2013). Otra investigación de-
mostró efectos positivos y significativos del compromiso académico en los patrones 
de conducta escolar con mayor motivación intrínseca en 4.000 adolescentes que 
cursaron estudios de educación secundaria en Indonesia (Maulana et al., 2016). 
Conforme a otro artículo, en el contexto asiático se evidencia una relación y un 
efecto indirecto longitudinal de la motivación escolar intrínseca percibida por los 
estudiantes en el compromiso y el rendimiento escolar calificado por los maestros 
en un grupo de 606 adolescentes filipinos de nivel secundario (Datu et al., 2018). 
Un trabajo más reciente en adolescentes de España precisó efectos significativos 
de regresión lineal de la motivación académica intrínseca en el compromiso de los 
escolares (Oporto Alonso et al., 2022). Estas variables psicoeducativas mencionadas 
refuerzan la evidencia de modelos predictivos que incluyan conceptos relacionados 
con la psicología positiva, como la fortaleza, el optimismo, la esperanza y la resi-
liencia, que favorecen la salud mental de los estudiantes.

Las conductas de aprendizaje académico relacionadas con la asistencia, pre-
paración, esfuerzo y persistencia en los logros académicos permiten identificar a 
aquellos adolescentes con mayor compromiso académico. Es pertinente la regula-
ción de las emociones para reforzar los comportamientos favorables al aprendizaje, 
pues permite controlar y gestionar las emociones positivas propias y las de los de-
más (Salovey et al., 2005). Esta capacidad emocional es esencial en el entorno edu-
cativo dado que lleva a un mejor clima escolar y refuerza la motivación y el com-
promiso académico (Bugler et al., 2015; Santos et al., 2021). Aquellos adolescentes 
que tienen menor control de sus emociones son más impulsivos y tienden a tener 
dificultades en la búsqueda de objetivos académicos, mientras que los estudiantes 
con mayor reporte de emociones positivas se muestran más confiados en sus ha-
bilidades. Esto les permite una mayor motivación por aprender, pues creen que 
pueden y que van a lograr lo que se proponen. Por tanto, se sienten más animados 
y dispuestos a esforzarse y a perseverar por lograr sus metas académicas (Chapman, 
1988; Elliot et al., 2017).

Este artículo es uno de los primeros en conseguir un modelo predictivo con 
efectos indirectos significativos de la motivación académica y la inteligencia emo-
cional en el compromiso académico en adolescentes del contexto sudamericano, 
pues, hasta la fecha, tras una revisión de la literatura, se encontraron tres estudios 
mediacionales similares pero solo incluían dos de las tres variables mencionadas. 

El primer estudio en cuestión fue realizado por Merino et al. (2018) en una 
muestra de universitarios, y evidenció la adaptabilidad de la carrera como un nexo 
esencial (rol mediador) en los participantes que refieren ser más inteligentes emo-
cionalmente y estar comprometidos con sus estudios en un mayor grado. En el 
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contexto nigeriano también se realizó un estudio predictivo en universitarios que 
demostró el rol mediador de la motivación académica entre la inteligencia emocio-
nal y la actitud hacia los estudios con relaciones positivas entre todas las variables 
(Chinyere y Afeez, 2019). Mientras que únicamente la investigación de Barragán et 
al. (2021), realizada más recientemente en España, tuvo en cuenta una muestra de 
estudiantes adolescentes en la que se presentaron efectos mediadores significativos 
de la autoestima considerando como predictores a las dimensiones de la inteligen-
cia emocional en el compromiso académico. Los hallazgos referidos evidencian el 
rol mediador de aspectos psicológicos y emocionales en la relación de tales concep-
tos psicoeducativos. 

Sin embargo, los estudios anteriores no exploraron hipótesis de diferencias 
entre grupos de edad y sexo en las relaciones entre variables y, específicamente, en 
el rol mediador que refiere la motivación académica entre la asociación de la inte-
ligencia emocional y el compromiso académico. Esta investigación evaluó tales as-
pectos y precisó que no hay diferencias de sexo y edad en las relaciones de estudio, 
pues –según la literatura revisada– pueden existir diferencias entre la motivación y 
el compromiso académico en adolescentes (Kessels y Van Houtte, 2021; Oporto 
Alonso et al., 2022; Santos et al., 2021). Este trabajo permite concluir la equivalen-
cia entre las relaciones de las variables en estudio. Los resultados de invarianza en-
tre efectos predictivos fueron similares a otra investigación en adolescentes turcos, 
que señaló un efecto de moderación no significativo en función del sexo entre las 
relaciones del compromiso académico con otras variables emocionales y educativas 
(autoestima y rendimiento académico) (Karababa, 2022).

Nuestro estudio permite reforzar la importancia de la inteligencia emocional 
y la motivación académica como variables de naturaleza emocional y cognitiva que 
fortalecen conjuntamente la actitud y la disposición cognitiva del alumno hacia 
un mayor logro académico. Los conceptos referidos son importantes dado que 
durante su trayectoria académica los adolescentes están expuestos sucesivamente a 
un mayor número de profesores y materias, reciben un menor apoyo individual y 
presentan mayor competencia (Frederics, 2019; Pintrich, 2003).

Las limitaciones del estudio se encuentran en el diseño transversal de la in-
vestigación, puesto que la evaluación de las encuestas se realizó en un momento 
determinado. A su vez, solo se tomaron en consideración adolescentes de un distri-
to socioeconómico de la capital peruana de Lima, sin tener en cuenta la inclusión 
de evaluados de centros educativos particulares y de otros contextos. Por lo tanto, 
para futuros estudios se recomienda un análisis más detallado de diferentes carac-
terísticas sociodemográficas, y la inclusión de otras variables más objetivas como el 
rendimiento escolar y la calificación de los docentes. 
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En conclusión, se demostraron adecuadas evidencias de confiabilidad y vali-
dez de los instrumentos utilizados que permitieron realizar el análisis estructural 
propuesto con adecuados índices de ajuste. Este modelo incluyó la representación 
de variables latentes y efectos directos e indirectos de la motivación académica en 
la inteligencia emocional y el compromiso académico. Los efectos fueron prácti-
camente significativos entre tales variables de estudio. Adicionalmente se reportó 
la invarianza de las relaciones de estudio entre los grupos de sexo y edad. En suma, 
los hallazgos de la presente investigación refieren la importancia de realizar pro-
gramas psicoeducativos que fortalezcan la motivación académica y la inteligencia 
emocional, pues inciden favorablemente en un mayor compromiso académico de 
los estudiantes.

Fecha de recepción del original: 9 de junio de 2022
Fecha de aceptación de la versión definitiva: 28 de noviembre de 2022
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