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RESUMEN 

La ansiedad puede ser una respuesta adaptativa a amenazas 
potenciales, pero los niveles excesivos o prolongados pueden ser 
perjudiciales. La prevalencia de la ansiedad es alta, y se ha 
observado un aumento durante la crisis sanitaria por COVID-19. 
En México, la ansiedad afecta a una parte significativa de la 
población, incluyendo a estudiantes. Dentro del contexto escolar, 
la ansiedad es bastante común, y esto puede llevar a una 
reducción en el desempeño académico. Abordar esta cuestión en 
los estudiantes se convierte en una medida que podría prevenir la 
deserción escolar y mejorar el rendimiento académico en el futuro. 
Por otro lado, la motivación, es un factor que afecta al rendimiento 
académico y que la literatura no aborda con contundencia la 
manera en la que la motivación se vincula con la ansiedad. El 
presente estudio tuvo el objetivo de analizar la asociación entre la 
ansiedad y la motivación en estudiantes de bachillerato. Se utilizó 
una muestra de 205 estudiantes a los que se les aplicó la escala 
de Ansiedad de Beck y la escala EME-E validada para estudiantes 
de media superior en México. Se aplicó la prueba por medio de 
Google forms, haciéndole llegar el link a los orientadores de todos 
los grupos. Los resultados mostraron una relación positiva entre la 
ansiedad y la amotivación en toda la muestra, pero no una relación 
significativa entre la motivación y ansiedad total. Al dividir por 
sexos se encontró una relación negativa en la motivación 
intrínseca y la ansiedad en las mujeres.  
Palabras clave: Ansiedad, Motivación, Media superior, México, 
Estudiantes. 

                                                           
1
 Estudiante de la Maestría en Evaluación Educa�va, UNAM - moralesescobarandres@gmail.com  

2
 Profesor de Asignatura, FES Iztacala, UNAM – jesus.peralta@iztacala.unam.mx  

Revista Electrónica de Psicología Iztacala 

I Z T A C A L A 

Universidad Nacional Autónoma de México  



Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 27, (1), 2024 20 

www.revistas.unam.mx/index.php/repi            www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin 

RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND 
MOTIVATION IN HIGH SCHOOL STUDENTS IN 

MEXICO 
 

ABSTRACT 
Anxiety can be an adaptive response to potential threats, but 
excessive or prolonged levels can be detrimental. The prevalence 
of anxiety is high, and an increase has been observed during the 
COVID-19 health crisis. In Mexico, anxiety affects a significant 
portion of the population, including students. Within the school 
context, anxiety is quite common, and this can lead to a reduction 
in academic performance. Addressing this issue in students 
becomes a measure that could prevent school dropout and 
improve academic performance in the future. On the other hand, 
motivation is a factor that affects academic performance, and the 
literature does not strongly address how motivation is linked to 
anxiety. This study aimed to analyze the association between 
anxiety and motivation in high school students. A sample of 205 
students was used, to whom the Beck Anxiety Scale and the 
validated EME-E scale for upper secondary students in Mexico 
were administered. The test was conducted through Google 
Forms, with the link sent to all the school counselors. The results 
showed a positive relationship between anxiety and amotivation in 
the entire sample, but not a significant relationship between total 
anxiety and motivation. When stratified by gender, a negative 
relationship was found between intrinsic motivation and anxiety in 
females. 
Keywords: Anxiety, Motivation, High School, Mexico, Students 

 

La ansiedad es descrita por la OMS (2022) como un trastorno con peculiaridades 

como el miedo y preocupación fuera de lo normal, alteraciones en las conductas y 

en la fisiología de la persona. Por su parte la American Psychiatric Association 

(APA, 2014) la define como una respuesta anticipatoria a amenazas posibles y 

que mantiene relación con respuestas fisiológicas como la tensión muscular, 

conductas destinadas a evitar la posible amenaza, así como conductas para 

prevenir el posible peligro. Tiene una función adaptativa que es normal e incluso 

motivadora, sintiéndose en un nivel considerado normal y adecuado, pero cuando 

sus niveles son demasiado altos y se mantienen por más tiempo, se vuelve 

desadaptativa, interfiere con el rendimiento y crea dificultades para que un 

individuo realice sus actividades (González-Martínez, 1993).  
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La ansiedad es uno de los trastornos más comunes, para el año 2017 el 3.6% de 

la población mundial padecía algún trastorno de este tipo (OPS, 2017) y se estima 

que con la crisis sanitaria los niveles aumentaron entre 26 y 28% (OMS, 2022).  

En México, en el año 2017, 3.6% de la población padecía algún trastorno ansioso 

(OPS, 2017). Mientras que el trastorno más común fue la ansiedad generalizada 

con un 14.3% de personas que lo sufrieron (Senado de la República, coordinación 

de comunicación social, 2017).  

Durante la pandemia por COVID, el problema de la ansiedad en México se 

exacerbó. Gaitán-Rossi et. Al (2021) reportó una prevalencia de la ansiedad 

generalizada entre el 31 y 33%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2022) reportó que en el 2021 el 19.3% de la población de adultos padecía 

síntomas de ansiedad con intensidad severa.  

Es importante destacar que los adultos no son los únicos afectados, pues el sector 

académico también manifiesta estadísticas alarmantes. En México, la OECD 

(2017) indicó que el 79% de los estudiantes de 15 años reportaron preocupación 

por sacar malas calificaciones y 60% presentaban ansiedad por su desempeño.  

Diversos trabajos en México han reportado prevalencias arriba del 20% de 

ansiedad en alumnos de distintos niveles educativos, tanto antes de la pandemia 

(Quiñones et. Al, 2015), como durante la crisis sanitaria (Bojorquez y Moyoroqui, 

2020; Colunga-Rodriguez et. Al, 2021; Frayre et. Al, 2021; Guajardo et. Al, 2021; 

Guardado, 2021 y Granados et. Al, 2020).  

Como se puede observar, la ansiedad tiene una prevalencia relativamente alta en 

los estudiantes y esto puede provocar una disminución en el rendimiento 

académico que los alumnos tienen. Intervenir en esta población se convierte en 

algo que a futuro puede prevenir la deserción escolar y el bajo rendimiento. Esto 

porque la ansiedad tiene relación con distintas variables académicas.  

Se ha reportado que, a un mayor nivel de ansiedad, menor es el rendimiento de 

los estudiantes (Arévalo et. Al, 2019; Colunga-Rodríguez et. Al, 2021; Hernández-

Pozo et. Al, 2015; Lozano et. Al, 2016; Noel, 2020; Ramírez-Cruz et. Al, 2018 y 

Vallejos, 2012). Pero es importante aclarar que esta relación es más curvilínea 

que lineal. Como encontró García-Fernández et. Al (2013), los alumnos con 
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algunos miedos escolares presentaron un mejor rendimiento académico, por lo 

que en un cierto nivel la ansiedad puede beneficiar, pero pasando ciertos niveles 

adaptativos este se vuelve negativo y provoca el bajo rendimiento.  

De igual modo se ha encontrado una relación con el rechazo escolar, en donde a 

mayor ansiedad mayor es el rechazo que un alumno tiene (Aparicio et. Al, 2020). 

Incluso se ha documentado que a mayor ansiedad más propenso se es al acoso 

escolar, ya sea como acosador o como víctima y los que tienen un menor nivel de 

ansiedad no participan en ninguno de los dos aspectos. Se ha reportado también 

que a mayor ansiedad mayor será el riesgo de consumo de tabaco y alcohol en 

jóvenes de 13 a 20 años (Valarezo-Bravo et. A, 2021).  

Existen otros factores que inciden en las variables académicas como lo cognitivo, 

la inteligencia y las variables motivacionales (Garbanzo, 2007). Esta última es la 

segunda que el articulo aborda.  

El comportamiento de un individuo está impulsado por una serie de procesos, 

denominados motivación, que explican por qué y con qué intensidad uno se 

comporta (Dorsch, 2002). La motivación es una variable que no se puede observar 

directamente y debe mirarse de manera indirecta por medio de la conducta de una 

persona que lo guía a una meta u objetivo (Garrison y Loredo, 2002). Ryan y Deci 

(2000) describen que la motivación es la energía que otorga una persistencia y fin 

a los comportamientos y engloba las interacciones y acciones que se llevan a 

cabo.  

Las primeras teorías sobre la motivación tuvieron que ver con el instinto, pero fue 

sustituido por la pulsión que era un concepto que introdujo Woodworth en 1918 

(Gross, 2012; Reeve, 2010). Posterior a las grandes teorías de la pulsión, se 

empezó a acrecentar la experimentación e investigación sobre la motivación de los 

seres humanos, lo que conllevó al descubrimiento de información que abarcaba 

diferentes dimensiones y las grandes teorías comenzaron a desplazarse para dar 

paso a micro teorías de la motivación (Reeve, 2010). 

A partir de ello se han desarrollado múltiples teorías para explicar la motivación. 

La explicación de las distintas teorías existentes excede los objetivos del presente 
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artículo. Por lo que se pasará a explicar directamente la teoría desde la que se 

trabajó en el proyecto, que es la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan.  

Esta teoría plantea que existen 3 tipos de motivación, la primera es la intrínseca 

que hace alusión a una actividad realizada por considerarse placentera o 

interesante para la persona, más que por consecuencias, presiones o 

recompensas externas. Una persona motivada intrínsecamente puede hacerlo por 

el placer o desafío que le produce la actividad que hace. Esta motivación no solo 

está en el individuo de manera arraigada, sino que se puede encontrar también en 

la relación con actividades y con otras personas (Ryan y Deci 2000).  

Aumentar la satisfacción de autonomía y competencia lleva consigo un aumento 

en la motivación intrínseca, al igual que una retroalimentación que ayuda a 

aumentar la autoeficacia y la disminución de evaluaciones negativas (Ryan y Deci, 

2000). 

Vallerand et. Al (1989), agregaron una triada a la motivación intrínseca donde 

entran 3 subtipos: Motivación intrínseca al conocimiento, la persona realiza una 

actividad por el placer que da el aprender. Motivación intrínseca al logro, se da al 

momento que un sujeto realiza alguna conducta por el gusto de conseguir o 

superar un desafío. Motivación intrínseca a las sensaciones, esta motivación se da 

cuando la persona hace cosas por un placer sensorial que obtiene o se estimula 

con la actividad que realiza.  

El siguiente tipo de motivación es la extrínseca, que hace alusión a las acciones 

realizadas motivadas solo por el resultado. Tiene una taxonomía detallada sobre 

los tipos de motivación extrínseca que le acompañan, cada una va llevando a una 

conducta más autodeterminada que la anterior (Ryan y Deci, 2000). A 

continuación, se describen los tipos (Ryan y Deci, 2000; Stover et. Al, 2012 y 

Vallerand et. Al 1989).  

4) Motivación extrínseca regulación externa, es el escalón más bajo de 

autodeterminación dentro de este tipo y se caracteriza por realizar 

conductas por satisfacer demandas externas, obtener recompensas o 

evitar castigos. 2) Motivación extrínseca regulación introyectada, 

principalmente interviene el evitar la culpa, ansiedad o por orgullo. 3) 
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Motivación extrínseca regulación identificada, la persona actúa 

identificando la importancia que alguna tiene y acepta la regulación externa 

como propia. 4) Motivación extrínseca regulación integrada, las acciones 

que una persona realiza, ya son parte de un patrón, aunque aún hay un 

motivo externo dirigiendo, se valora una congruencia entre el resultado y la 

acción.  

El tercer componente de la teoría de la autodeterminación es llamado 

Amotivación, que refiere a la falta de intencionalidad para realizar una conducta. 

Esto como consecuencia de no dar un valor a la actividad en sí, así como una falta 

de valor a la misma actividad, falta te autopercepción competente lo que lleva a no 

generar una verdadera intención. La persona que tiene mayormente este tipo, no 

asocia un resultado en sus acciones (Ryan y Deci, 2000ª; Stover et. Al, 2012 y 

Vallerand et. Al 1989).  

A lo largo de distintos países y del tiempo, se ha encontrado que la ansiedad y la 

motivación guardan una relación inversa (Ahmetović et. Al, 2020; Cecilio y Alves, 

2012; Fernández y del Pilar, 2019; Gallardo, 2022; Gamarra, 2021; Lozano et. Al, 

2016; Seijo et. Al, 2020; Sesento et. Al, 2016; Vargas, 2019 y Zakaria y Nordín, 

2008), donde a mayor motivación de un alumno, menor será su nivel de ansiedad. 

Incluso la motivación puede fungir como un escudo contra los efectos negativos de 

la ansiedad (Khalalia, 2015) en el rendimiento académico. También puede 

predecir el nivel de depresión (Piumatti, 2018), por lo que se debe indagar esta 

relación en México y en el nivel medio superior, además considerarlo como una 

forma de intervención preventiva, ante el bienestar psicológico de los alumnos. 

Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, la relación entre motivación y 

ansiedad en estudiantes de bachillerato no ha sido tan extendida. Sin embargo, 

conocer esta relación puede abrir una puerta para abordar el impacto de la 

ansiedad a través de una mayor motivación. Esta premisa está basada en lo que 

menciona Khalaila (2015), quien halló que la motivación intrínseca fungía como un 

moderador del efecto negativo de la ansiedad, ante exámenes y el rendimiento 

académico. También se parte de lo concluido por Piumatti (2018), quien estableció 



Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 27, (1), 2024 25 

www.revistas.unam.mx/index.php/repi            www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin 

que la motivación tiene un efecto de predicción sobre los problemas de salud 

mental. Es por ello que se formuló la siguiente pregunta de investigación.  

¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y ansiedad en estudiantes de 

bachillerato en México? 

El presente trabajo tiene el objetivo de conocer la relación entre la motivación y la 

ansiedad en estudiantes del nivel medio superior. Para ello se ha trazado la 

siguiente metodología.  

 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra de alumnos estuvo constituida por un total de 205 estudiantes de la 

Escuela Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Ecatepec y fue obtenida por 

medio de un muestreo por conveniencia. Se contó con alumnos del turno de la 

mañana y de la tarde de los tres grados. En la sección de los Resultados, se 

detalla la manera en la que se distribuyó la muestra. Contestaron los estudiantes 

que sus padres aceptaron con el consentimiento informado y además el alumno 

estuvo de acuerdo.  

Variables e Instrumentos 

Motivación: Se define como una fuerza que impulsa a una persona a realizar una 

acción hacia un propósito. Se parte de la teoría de la autodeterminación (Ryan y 

Deci, 2000) para distinguir 3 componentes: 1) Motivación intrínseca (MI), realizar 

una acción por interés o placer propio. 2) Motivación extrínseca (ME), la conducta 

de una persona es guiada por una presión externa o para evitar algún castigo. 3) 

Amotivación, una acción se realiza sin un propósito especifico.  

Para evaluar la motivación desde la teoría de la autodeterminación se usó la 

Escala de Motivación Escolar (EME) que fue hecha por Vallerand et. Al (1989) en 

Francia para un contexto escolar universitario. En México se validó para 

bachillerato por Becerra-González y Morales-Ballesteros (2015). De los 7 factores 

originales de la escala, uno se perdió, el cual fue la motivación intrínseca a las 

experiencias estimulantes dado que sus ítems se agruparon en otros factores. 
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Dicha validación fue corroborada por Cuéllar et. Al (2018) en estudiantes de 

Tampico y confirmó el factor perdido en la escala. 

Ansiedad: Es un sistema de respuestas que anticipan hechos que son percibidos 

como aversivos que no son previstos, controlados y alteran distintos ámbitos de la 

ida de la persona que padece la ansiedad. Los sistemas de respuestas son las 

fisiológicas, afectivas, cognitivas y conductuales (Clarck y Beck, 2012). Esta 

variable fue medida con el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Después del 

análisis del BAI, Sanz y Navarro (2003) concluyeron que 13 de los 29 síntomas 

distintos que definen los trastornos de ansiedad primarios se cubrían por el 

inventario. 

Se aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos, con el que se recolectó la 

información de sexo, rendimiento académico, escolaridad y turno.  

Procedimiento 

Se contactó con los directivos de la escuela, se presentó el proyecto y el plan a 

seguir. Se repartió a los orientadores de cada grupo un consentimiento informado 

para la primera parte y se entregó a los tutores de cada grupo. Los alumnos 

devolvieron dicho documento a sus orientadores una vez que fue firmado. Para 

optimizar el tiempo de aplicación, se optó por adaptar el cuestionario a un medio 

digital. De ahí se pasaron los formatos impresos, exactamente igual, a un formato 

digital de Google forms. Se les compartió el enlace para el formulario a los 

alumnos que quisieron contestar. Dicho formulario contenía una encuesta de datos 

sociodemográficos, la escala EME y la Escala de Ansiedad de Beck. Se dejó 

abierto el formulario por un periodo de 20 días.  

Posteriormente, los datos fueron capturados y vaciados en Google Sheets. Luego 

exportados y analizados en el programa SPSS versión 20. 

Análisis de datos 

Los datos recabados fueron analizados primero para su normalidad con la prueba 

de Kolmogórov-Smirnov. Posteriormente las pruebas de correlación se dividieron 

según el criterio de normalidad y se aplicaron prueba r de Pearson o Rho de 

Spearman según el caso. De igual modo se hicieron comparaciones entre 
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variables sociodemográficas con prueba t de Student o U de Mann Whitney según 

fuera el caso.  

Resultados 

En el estudio participaron 205 estudiantes del nivel medio superior de la escuela 

preparatoria Oficial anexa a la normal de Ecatepec. El 70.2% de la muestra fueron 

mujeres y el 29.8% fueron hombres. La edad fluctuó entre los 15 y 18 años con 

una media de 16, habiendo un solo caso de 22 años. El 33.2% fueron alumnos del 

turno vespertino y 66.8% del turno matutino. El promedio académico tuvo una 

media de 9.1 con una DE de .82.  

Al aplicar la prueba de normalidad se encuentra que las únicas variables que 

cumplen con el criterio de distribución normal son la Motivación Intrínseca a las 

Metas, MI Total y el Nivel de Motivación Total.  

Relación entre ansiedad y motivación intrínseca.  

Al aplicar la prueba de correlación r de Pearson para analizar la asociación entre 

la ansiedad, la Motivación Intrínseca Total y su dimensión Motivación Intrínseca a 

las Metas, se encuentra que no existe una relación significativa entre la ansiedad y 

la MI a las Metas (r=-.012, p=.868) ni con el total de MI (r=-.033, p=.640). 

Posteriormente, al usar la prueba de Spearman para analizar la relación entre MI 

al Conocimiento y la ansiedad, los resultados indican que tampoco existe una 

asociación significativa (rho=-.056, p=421). 

Al hacer una división entre sexos para conocer si en los subgrupos existe una 

relación, se encontraron los resultados de la tabla 1. 

Tabla 1. Correlación de ansiedad y motivación entre hombres y mujeres 

 Ansiedad 

Variables  Hombres Mujeres 

MI a las Metas .220 -.159 

MI al Conocimiento .229 -.187* 

MI Total .226 -.189* 

Nota: *significancia al .05 

Se puede observar que en las mujeres sí existe una relación significativa pequeña 

y negativa.  
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Relación entre motivación extrínseca y la ansiedad 

En la tabla 2 se encuentran los resultados de la prueba Rho de Spearman entre la 

ansiedad y la ME, así como sus dimensiones y la amotivación.  

Tabla 2. Correlación entre ansiedad y ME 

Variables ME regulación 

externa 

ME regulación 

iden"ficada 

ME regulación 

introyectada 

Amo"vación ME total 

Ansiedad .002 -.041 .084 .189** .025 

Nota: **La significancia fue menor a .001  

Se puede observar que la amotivación tiene una asociación positiva pequeña con 

la ansiedad.  

Se separó por sexos a la muestra para conocer si existe una relación. Los 

resultados indicaron que la relación entre ansiedad y la amotivación se mantiene 

solo en las mujeres. 

Al analizar la relación entre la Motivación Total y la ansiedad con la prueba de 

Correlación de Spearman, se encuentra que no existe una asociación significativa 

(rho=-.040, p=.572). Posteriormente, se separó por sexos a la muestra para 

analizar la relación por medio de la prueba de Spearman, lo que no mostró 

relaciones significativas.  

 

Asociación de la motivación y ansiedad con el rendimiento académico 

Se aplicó la prueba de correlación de Spearman entre la motivación y el 
rendimiento académico. En la tabla 3 se muestran los resultados. 
Tabla 3. Asociación entre dimensiones de motivación con el rendimiento académico  
Variables Rendimiento académico 

MI al Conocimiento .276** 

MI a las Metas .302** 

MI Total .313** 

ME regulación externa .208** 

ME regulación iden"ficada .318** 

ME regulación introyectada .177* 

ME total .276** 

Amo"vación -.237** 

Mo"vación Total .313** 

Nota: *Significancia al .05; **Significancia al .001 

 

Todas las dimensiones de la ansiedad se relacionan positivamente con el 

rendimiento académico, a excepción de la amotivación que tiene una asociación 
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negativa. No obstante, al analizar la relación entre la ansiedad y el rendimiento 

académico no se encontró ninguna relación significativa.  

Se compararon los resultados de ansiedad y motivación entre el turno y el sexo. 

En el caso del turno, los resultados solo mostraron una diferencia significativa en 

la variable de rendimiento académico (U=2762.2; p= .000; g Hedges=.563) con un 

tamaño de efecto moderado, donde los alumnos del turno matutino (Mdn = 9.63 

R= 3.3) tienen un mayor rendimiento que los alumnos del turno vespertino (Mdn= 

9 R= 3.5). 

Al analizar las diferencias entre el sexo, se encontraron múltiples significancias. En 

la tabla 5 se muestran las variables que se analizaron con t de Student y en la 

tabla 6 se muestran aquellas que se analizaron con la prueba U de Mann Whitney.  

 

Tabla 5. Análisis paramétricos 
Variable Hombres  

M (DE) 

Mujeres 

M (DE) 

t p Cohen´s d 

MI a las metas 14.9 (4.59) 16.3 (4.56) 2.029 .044 .310 

MI total 30.67 (8.52) 32.95 (8.37) 1.773 0.78 --- 

Mo"vación 

total 

74.9 (16.04) 81.3 (14.74) 2.78 .006 .425 

 
Tabla 6. Análisis no paramétricos  

Variables Hombres 

Mdn ® 

Mujeres 

Mdn ® 

U P Hedge´s G 

Promedio 8.79 (2.5) 9.5 (2.6) 2517 .000 0.775 

Ansiedad 16 (55) 27 (59) 3026 .000 0.529 

MI al 

conocimiento 

16 (18) 17 (17) 3948.5 .252 ------- 

ME regulación 

externa 

10 (9) 11 (9) 3479.5 .014 0.388 

ME regulación 

iden"ficada 

11 (12) 12 (11) 3480 .018 0.392 

ME regulación 

introyectada 

10 (12) 12(12) 3451 .015 0.383 

ME total 31 (32) 35 (28) 3287 .004 0.461 

Amo"vación 5 (12) 4 (8) 3714 .046 -0.262 

 

Se puede observar que existen múltiples diferencias, donde las mujeres puntúan 

más alto en ansiedad, rendimiento académico y todas las dimensiones de la 
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motivación a excepción del MI total, donde no existen diferencias y de la 

amotivación, donde los hombres puntúan más alto.  

 

DISCUSIÓN 

No se halló una asociación entre la ansiedad y la motivación intrínseca y lo mismo 

con las dimensiones. Este resultado difiere de lo encontrado por Ponce (2019), 

que es el único estudio que ha analizado la relación entre la ansiedad y la 

motivación, utilizando la escala EME-E validada en México y que utiliza una 

población similar. Informó que en estudiantes de escuela pública sí existió una 

relación negativa entre la ansiedad y la MI a las Metas.  

Dentro del presente estudio, se dividió a la muestra entre hombres y mujeres y al 

analizar la relación, se halló que solo en las mujeres existe una relación negativa 

pequeña entre la ansiedad y la Motivación Intrínseca al Conocimiento y la MI 

Total. Es relevante mencionar que en el trabajo de Ponce (2019) este tipo de 

análisis no se hizo. La explicación posible de lo encontrado puede ser que existan 

diferencias siempre a favor de las mujeres, lo que ya ha sido reportado en distintos 

estudios (Calymayor, 2022; Cruz, 2010; García et. al, 2020; González-Salazar et. 

al, 2016; Martínez-Monteagudo et. al, 2019 y Vallejos, 2012). En consecuencia, las 

mujeres muestran una mayor asociación. Este punto tiene respaldo en el presente 

estudio, donde se encontraron estas diferencias. 

Las discrepancias en los hallazgos de ambos estudios pueden ser explicadas por 

los instrumentos empleados; Ponce (2019), midió la ansiedad con un instrumento 

que no era exclusivo para medir la ansiedad, pues abordaba una diversidad de 

variables psicológicas. Por su parte en el estudio presente se usó el Inventario de 

Ansiedad de Beck. Además, se debe considerar que se realizó en otro estado. Por 

su parte, Sesento (2016) no encontró ninguna relación significativa en una 

población similar.  

Existen diversos estudios internacionales en un nivel mayor que sugieren que 

existe una relación. Strack et. al (2017), encontraron una relación negativa entre la 

motivación intrínseca y la ansiedad en estudiantes de origen alemán, al igual que 

Khalalia (2015) pero con estudiantes de Israel. Por su parte en Perú, Lora (2020), 
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no reportó relación alguna. Por último, Luo et. al (2020), reportó una relación 

positiva entre la motivación intrínseca y la ansiedad en alumnos universitarios en 

contextos de lengua extranjera. La discrepancia encontrada puede deberse a 

cuatro factores que se deben considerar, como lo son las diferencias culturales, 

los instrumentos utilizados, el contexto educativo y la experiencia de aprendizaje 

de otro idioma.  

Con relación a la asociación entre la ME y la ansiedad tampoco se encontraron 

relaciones significativas con el total, ni con las dimensiones. Por lo contrario, 

Ponce (2019) sí reportó una relación negativa y baja con la ME regulación 

identificada. 

Al aplicar el análisis entre la amotivación y la ansiedad se encontró que existe una 

relación positiva. Dicho resultado contrasta con lo hallado por Ponce (2019) quien 

no encontró relación alguna. Las diferencias entre ambos estudios pueden 

deberse a los instrumentos utilizados y a la región, pues los estados pueden llegar 

a ser muy distintos culturalmente. 

Por su parte en el nivel superior, el resultado concuerda con lo reportado por 

Strack et. al (2017) y Lora (2020). Es importante observar que, a pesar de las 

diferencias culturales y de años de publicación, la falta de relación en este nivel se 

mantuvo. Por el contrario, Luo et. al (2020), informó una relación positiva en 

contextos de idioma extranjero. Los resultados pueden indicar que en el nivel 

superior, la relación entre ansiedad y ME es menos evidente debido a las 

experiencias de los alumnos de dicho nivel. Es natural considerar que los 

estudiantes de estos niveles estudian con motivaciones propias, por lo que la ME 

queda latente o en un nivel mínimo, por lo que no se presenta la relación 

empíricamente. Por su parte los estudiantes en un contexto de aprendizaje de otro 

idioma sí podrían tener una motivación interna, pero por la dificultad y diferencias 

en su idioma natal y el que aprenden, podría provocar ansiedad y dificultad en su 

proceso, por lo que se manifiestan los síntomas más notoriamente y se encuentra 

la relación empírica.  

Se puede inferir que, si se interviene al disminuir la motivación de tipo externa en 

los alumnos desde edades pequeñas y se mantiene el trabajo a lo largo del 
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tiempo, podría protegerse a los alumnos de los efectos negativos de la ansiedad 

en futuros niveles. 

En el presente trabajo se analizó la asociación entre la ansiedad y la motivación 

total, que no demostró haber alguna. Este resultado coincide con lo reportado por 

Sesento (2019), pero discrepa de lo reportado por Lozano et. al (2016). Aquí se 

debe mencionar que las formas de medir la motivación fueron distintas, anexando 

que Lozano midió la motivación en un aprendizaje específico.  

Existe una condición importante con relación al uso del inventario BAI, que tiene 

un reconocimiento amplio, pero al evaluar la ansiedad tiene algunas restricciones, 

como el centrarse solo en síntomas que podrían fácilmente ser confundidos con 

otros fenómenos.  

Los alumnos que tienen una motivación más alta, demuestran también tener un 

mayor rendimiento académico en el estudio, lo que coincide con distintos trabajos 

que han reportado lo mismo. Se encontró que la relación es inversa entre la 

amotivación y el rendimiento académico. Este resultado se ha reportado en 

distintos niveles y países (Becerra, 2015; Becerra-González y Reidl, 2015; de la 

Fuente-Mella et. al, 2020; Juárez, 2021; Khalaila, 2015; Lora, 2020; Lozano et. al, 

2016; Martinez, 2019; Matos y Lens, 2006; Oyarzún y Valdez, 2020 y Vallejos, 

2021). 

La relación inversa entre amotivación y rendimiento académico coincide con lo 

reportado por Usán y Salavera (2018), además señalaron que la amotivación es 

un factor predictor del rendimiento académico. Dado que un estudiante que no 

tiene dirección ni intensión no podrá generar conductas que lo guíen a un 

rendimiento adecuado.  

La nula relación entre la ansiedad y el rendimiento académico fue algo sorpresivo 

para los investigadores, dado que esta relación ya ha sido expuesta por múltiples 

autores en los últimos años (Arévalo et. al, 2019; Colunga-Rodríguez et. al, 2021; 

Hernández-Pozo et. al, 2015; Lozano et. al, 2016; Noel, 2020; Ramírez-Cruz et. al, 

2018 y Vallejos, 2012). El resultado del presente estudio puede relacionarse con la 

misma limitación del instrumento utilizado. Lo que invita a que en futuros trabajos 
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se opte por el uso de diferentes instrumentos. Una posible limitante extra puede 

ser la muestra menor de hombres comparada con la de mujeres.  

De manera poco sorprendente, los alumnos del turno vespertino tuvieron un 

rendimiento académico menor que los alumnos del turno matutino. Tiene 

coherencia con lo reportado por Cárdenas (2011) quien mencionó que en el turno 

de la tarde existen desigualdades económicas, menores evaluaciones y tasas de 

deserción, así como de reprobación. 

Se reveló también que las mujeres tienen mayores niveles de ansiedad y 

motivación en todas las dimensiones, menos en la amotivación, donde los 

hombres tienen una puntuación mayor. Esto tiene coherencia con los distintos 

trabajos que han hallado que las mujeres tienen mayor ansiedad que los hombres 

(Cruz, 2010; García et. al, 2020; González-Salazar et. al, 2016; Martínez-

Monteagudo et. al, 2019 y Vallejos, 2012) al igual que en la motivación 

(Calymayor, 2022), dicha puntuación mayor en mujeres se mantiene en cuanto al 

rendimiento académico (Bustamante-Ara et. al, 2020 y Monsiváis y Hernández, 

2021). Por último, el que los hombres tuvieran una mayor amotivación puede 

explicarse a que tienen menor motivación que las mujeres, entonces de manera 

inversa tienen mayor amotivación. 

 

CONCLUSIONES 

En distintos países se han reportado relaciones significativas e incluso se ha 

reportado que la motivación predice la depresión (Piumatti, 2018) o que protege de 

los efectos negativos de la ansiedad sobre el rendimiento en exámenes (Khalalia, 

2015). En México este tipo de estudios no son amplios, por lo que los resultados 

de este artículo pueden abrir un panorama de investigación.  

En general se concluye que, en este estudio, solo hubo una relación significativa 

de la ansiedad con la amotivación en toda la muestra, y solo en mujeres una 

relación positiva con el MI total y al conocimiento. Aunque la relación se ha 

reportado en otros estudios en otros niveles educativos, se recomienda ampliar la 

investigación de esta relación en otros niveles educativos en México, así como se 

utilicen otros instrumentos de ansiedad y muestras más grandes.  
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Los resultados buscaron ampliar el conocimiento acerca de la relación entre 

ambas variables, a nivel general y a un nivel más particular de media superior en 

una región específica, como lo es el Estado de México. Este estudio propicia la 

aplicación de más investigaciones para conocer si una intervención en la 

motivación puede beneficiar a reducir, o prevenir la ansiedad y problemas 

académicos. La motivación es como una guía que puede llevar al éxito y bienestar 

positivo, pero la falta de esta puede ser como un monstruo que arrastra a la 

angustia, presión y frustración. En el futuro, las intervenciones en la motivación 

podrían ser la prevención de la deserción escolar, el estrés, la reprobación, la 

depresión, así como la ansiedad, si se logra demostrar esta relación y predicción. 
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