
Educación XX1, 28 (1), 235-256 235

Educación XX1
ISSN: 1139-613X · e-ISSN: 2174-5374

Prácticas docentes universitarias 
y motivación orientada al 
aprendizaje: efecto mediador de 
la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas
University teaching practices and learning-
oriented motivation: the mediating effect of 
basic psychological needs satisfaction

Milenko Del Valle 1 

Jorge Valenzuela 2, 5*

Carla Muñoz 2, 5

Jorge Miranda-Ossandón 3 

Juan Gabriel Vergaño-Salazar 4 
Andrea Precht 2

1 Universidad de Antofagasta, Chile  
2 Universidad Católica del Maule, Chile  
3 Universidad Católica de Temuco, Chile  
4 Universidad Autónoma de Chile, Chile  
5 Millennium Nucleus for the Science of Learning, Chile
* Autor de correspondencia. E-mail: jvalenzuela@ucm.cl

Cómo referenciar este artículo/ How to reference  
this article:

Del Valle, M., Valenzuela, J., Muñoz, C., Miranda-Ossandón, J., 
Vergaño-Salazar, J. G., & Precht, A. (2025). Prácticas docentes 
universitarias y motivación orientada al aprendizaje: efecto 
mediador de la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas [University teaching practices and learning-oriented 
motivation: the mediating effect of basic psychological needs 
satisfaction]. Educación XX1, 28(1), 235-256. https://doi.
org/10.5944/educxx1.38203

Fecha de recepción: 01/09/2023
Fecha de aceptación: 24/04/2024 
Publicado online: 07/01/2025

mailto:jvalenzuela@ucm.cl
https://orcid.org/0000-0003-3739-1001
https://orcid.org/0000-0002-9558-2642
https://orcid.org/0000-0001-5968-6076
https://orcid.org/0000-0003-3346-0866
https://orcid.org/0000-0003-2626-7558
https://orcid.org/0000-0002-2435-5565


 
Del Valle et al. (2025)

236 Educación XX1, 28 (1), 235-256

RESUMEN

Diversos estudios reconocen la importancia de la relación entre la motivación académica 
y el aprendizaje en el contexto universitario, lo que contrasta con el menor número de 
trabajos que abordan la influencia de las variables mediadoras. Esta investigación tuvo 
como objetivo evaluar el rol mediador de las Necesidades Psicológicas Básicas en la relación 
entre las prácticas realizadas por profesores universitarios percibidas por los estudiantes 
como motivadoras y la motivación orientada hacia el aprendizaje. En el estudio participaron 
763 estudiantes de programas de salud y educación de diferentes universidades chilenas. 
Para evaluar el efecto mediador se utilizó la macro PROCESS para SPSS. Los resultados 
indican que la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas media parcialmente el 
efecto de las prácticas docentes sobre el tipo de motivación orientada hacia el aprendizaje, 
lo que refuerza la idea de realizar una práctica docente situada, explícita y frecuente con 
acciones formativas motivadoras que fortalezcan la utilidad, la importancia y la autonomía. 
Estos hallazgos muestran la relevancia de estas prácticas docentes para generar motivación 
orientada hacia el aprendizaje, así como el papel de la Satisfacción de las Necesidades 
Psicológicas Básicas en esta relación.

Keywords: aprendizaje, motivación, prácticas docentes, orientación motivacional, 
necesidades psicológicas básicas

ABSTRACT

Several studies recognize the importance of the relationship between academic motivation 
and learning in the university context, contrasting with the smaller number of studies 
addressing mediating variables’ influence. This research aimed to evaluate the mediating role 
of Basic Psychological Needs in the relationship between practices performed by university 
professors perceived by students as motivating and learning-oriented motivation. The study 
involved 763 students from health and education programs at different Chilean universities. 
The PROCESS macro for SPSS was used to evaluate the mediating effect. The results indicate 
that the satisfaction of basic psychological needs partially mediates the effect of teaching 
practices on the type of learning-oriented motivation. This reinforces the idea of a situated, 
explicit, and frequent teaching practice with motivational formative actions that strengthen 
usefulness, importance, and autonomy. The findings show the relevance of these teaching 
practices to generating learning-oriented motivation and the role of the Satisfaction of Basic 
Psychological Needs in this relationship.

Keywords: learning, motivation, teacher practices, motivational orientation, basic 
psychological needs
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INTRODUCCIÓN

La motivación académica se define como el «proceso mediante el cual se impulsa 
y mantiene la actividad [académica] dirigida a un objetivo» (Schunk et al., 2015, p. 
5). En los últimos cincuenta años, la investigación sobre la motivación académica ha 
florecido, permitiendo una comprensión más profunda de los procesos de aprendizaje. 
En el contexto universitario, la motivación académica ha sido objeto de estudio desde 
diferentes teorías. Centramos nuestro análisis en dos de ellas: La Teoría de las Metas  
y la Teoría de la Autodeterminación. La primera identifica la orientación motivacional 
hacia el aprendizaje [maestery]. La segunda, como parte de sus subteorías, aporta 
la noción de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, que estarían en la 
base de la interiorización de los motivos que nos llevan a la acción.

La Teoría de Metas [en adelante, TM] es una familia de teorías que se centran 
en caracterizar la orientación motivacional de los sujetos en el ámbito académico 
(Elliot, 2020; Elliot et al., 2018; Harackiewicz et al., 2002; Urdan & Kaplan, 2020). 
Estas orientaciones vienen determinadas por los tipos de metas que los individuos 
se plantean respecto a la tarea académica (Hulleman et al., 2010). Dentro de esta 
perspectiva, los estudiantes tienden a implicarse en tareas académicas orientadas 
hacia el dominio del contenido [Metas de Aprendizaje o Dominio] o hacia la 
ejecución [Metas de Rendimiento o Desempeño] (Urdan & Kaplan, 2020), pudiendo 
distinguirse dos dinámicas dentro de cada una de estas orientaciones o tipos de 
metas: aproximación y evitación (Elliot, 2020; Elliot & Friedman, 2017). Este cruce 
da lugar a cuatro orientaciones básicas [aproximación a la maestría, evitación de la 
maestría, aproximación al rendimiento y evitación del rendimiento]. Los estudios 
bajo esta perspectiva teórica muestran que las distintas orientaciones tienen 
efectos diferenciales sobre los resultados del aprendizaje (Barca et al., 2011; Bircan 
& Sungur, 2016; Hulleman et al., 2010), la autoeficacia y el pensamiento crítico 
(Phan, 2009), las estrategias cognitivas y de autorregulación (Valle et al., 2006) y las 
creencias epistémicas (Zhou et al., 2019). En todos ellos, los objetivos de dominio 
[Mastery] producen mejores beneficios para el alumno, excepto en los casos en 
los que solo se va a evaluar el rendimiento, por ejemplo, a través de preguntas de 
opción múltiple (Senko, 2019). 

Adicionalmente, la Teoría de la Autodeterminación [TAD] (Ryan & Deci, 2020) 
se centra en la calidad de la motivación y en los tipos de regulación que subyacen 
y guían un determinado tipo de motivación. De hecho, esta teoría ha contribuido 
a comprender este fenómeno (Deci et al., 2017; Roth, 2019; Vansteenkiste et al., 
2006) en diferentes entornos de aprendizaje, incluidos los formatos en línea, tan 
presentes en la educación actual (Chiu, 2022).

La Teoría de la Autodeterminación postula que los seres humanos tienden 
naturalmente hacia el crecimiento y el bienestar general, impulsados por la 
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satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y 
relación. La autonomía se refiere a la capacidad de una persona para sentirse libre 
de actuar por iniciativa propia y elegir libremente lo que quiere hacer (Chen et 
al., 2019), la relación se asocia con tener un sentido de pertenencia, vinculación, 
conexión y cuidado (Liu & Sitoe, 2020; Vansteenkiste et al., 2020), y la competencia 
se refiere a valorar la eficacia y sentirse capaz y eficaz. Sin embargo, también se 
reconoce que los entornos sociales, familiares, educativos, culturales, entre otros, 
pueden frustrar la satisfacción de estas tres necesidades, generando una sensación 
de control externo que afecta a los niveles de motivación autodeterminada (Legault, 
2017).

En contraste con la tradición educativa que vinculaba la motivación y el 
aprendizaje como influidos por factores externos, la teoría de la autodeterminación 
enfatiza la propensión natural de los individuos a crecer y lograr la integración 
psicológica, permitiendo el desarrollo de la motivación autónoma o intrínseca. Sin 
embargo, lograr este tipo de motivación requiere ciertas condiciones que apoyen la 
satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas (Ryan & Deci, 2020).

La Teoría de la Autodeterminación reconoce tipos de motivación ubicados en 
un continuo que considera la amotivación, la motivación extrínseca y la motivación 
intrínseca, cada una compuesta por diferentes factores reguladores que afectan 
el comportamiento y desempeño de las personas en diferentes situaciones. La 
amotivación se refiere a la falta de intencionalidad, a no sentirse competente para 
realizar una actividad o a la falta de energía o interés por realizar una tarea (Howard 
et al., 2021). La motivación extrínseca se refiere a conductas dirigidas a obtener 
recompensas, evitar castigos, vergüenza, culpa o miedo al fracaso. Este tipo de 
motivación está regulada externamente. Por otro lado, la motivación intrínseca se 
caracteriza por actividades o acciones realizadas por interés, disfrute y satisfacción 
en las tareas emprendidas (Chen et al., 2019; Ryan & Deci, 2020) y estaría en la base 
de una orientación motivacional hacia el aprendizaje. 

Diferentes estudios bajo el marco de la Teoría de la Autodeterminación (Cheon 
et al., 2023; Hosseini et al., 2022; Neufeld, 2021) reconocen la importancia de la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas como variable mediadora y su 
influencia sobre el aprendizaje, el compromiso con las actividades académicas, el 
rendimiento académico, el bienestar psicológico y particularmente, sobre los estilos 
de regulación que afectan al tipo de motivación (Botnaru et al., 2021).

Investigaciones recientes han demostrado que la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas por parte de los profesores genera un tipo de 
motivación autónoma entre los estudiantes, que repercute significativamente en 
su rendimiento académico, compromiso y bienestar (Bureau et al., 2022). Además, 
la evidencia sugiere que la motivación académica cambia cuando se satisfacen las 
necesidades psicológicas básicas, en particular la autonomía, lo que genera un tipo 
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de motivación que predice y afecta positivamente el aprendizaje, el compromiso y 
el esfuerzo (Johansen et al., 2023).

Estudios previos han indicado que la satisfacción de cada una de las 
necesidades psicológicas básicas se relaciona significativamente con conductas 
autodeterminadas y la motivación autónoma (Carriedo et al., 2023; Hosseini et 
al., 2022) mientras que la frustración de estas necesidades tiene efectos sobre 
cierto tipo de conductas guiadas por factores externos y, por tanto, con altos 
niveles de motivación controlada (Ryan & Deci, 2020; Wild et al., 2023). Además, la 
literatura especializada ha demostrado que estas necesidades psicológicas básicas 
son nutrientes esenciales para el funcionamiento eficaz y la salud psicológica, 
independientemente de la cultura de las personas (Deci & Ryan, 2008).

En este estudio, las dos perspectivas teóricas (TM y TAD) permiten ampliar 
y profundizar en la comprensión de la motivación académica de los estudiantes 
universitarios. La Teoría de Metas enfatiza la orientación motivacional, de 
aproximación o de evitación a la Maestría o al rendimiento (Elliot, 2020), en 
función de las metas perseguidas por los estudiantes. Por otro lado, la Teoría 
de la Autodeterminación ha demostrado que la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas está relacionada con un tipo de motivación autónoma que tiene 
efectos sobre el bienestar psicológico, el compromiso académico y el aprendizaje 
(Botnaru et al., 2021; Johansen et al., 2023). Así, la orientación motivacional de un 
estudiante podría cambiar dependiendo de si ha satisfecho o no sus necesidades 
psicológicas básicas en función de determinadas prácticas docentes.

Aunque son muchos los factores que pueden favorecer el desarrollo de la 
motivación o la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, un actor 
relevante son los docentes. A través de ellos y de sus prácticas se pueden favorecer 
los motivos para aprender (Valenzuela et al., 2021) y las condiciones para satisfacer 
las necesidades de relación, autonomía y competencia (Ryan & Deci, 2020). 
En este contexto, la práctica docente se define como un conjunto de acciones 
visibles que realizan los académicos para mejorar la experiencia de aprendizaje de 
los estudiantes (Osorio Pérez & Moreno Martínez, 2023). Constituye un sistema 
de actividades en el que interactúan simultáneamente diversos factores en un 
contexto culturalmente definido, como es el espacio de aprendizaje. Entre estas 
prácticas, algunas están orientadas explícitamente a generar motivación en los 
estudiantes. Para calificarlas como «motivacionales», debe existir una base teórica 
para suponer que tienen tal efecto e idealmente, evidencia empírica de este efecto. 
En este sentido, las teorías de la motivación nos ayudan a identificar las prácticas 
docentes con potencial motivador.

La literatura coincide en que la motivación puede regularse interna o 
externamente. En este último caso, a través de recompensas o castigos (Guay, 
2021). Del mismo modo, sabemos que la motivación intrínseca surge de un proceso 
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de interiorización de motivos y autodeterminación, predominantemente mediado 
por experiencias de autonomía (Ryan & Deci, 2020), y que aunque ambos tipos 
de motivación afectan al aprendizaje, contribuyen de manera diferente. Así, para 
entender por qué los estudiantes desarrollan una orientación motivacional interna 
o externa hacia el aprendizaje (Cf. Bieg et al., 2017), es importante observar 
la dinámica de recompensas y castigos y la promoción de la autodeterminación 
(autonomía). 

Por su parte, se sabe que el sentimiento de autoeficacia es determinante para 
la elección de metas, y hay evidencia de que juega un papel crucial en el desarrollo 
de la orientación a metas (ver meta de dominio en Babenko & Oswald, 2019). Así, la 
autoeficacia vista desde la perspectiva de las prácticas docentes, puede traducirse en 
experiencias de reto o desafío cognitivo, donde el profesor expresa implícitamente 
sus creencias de que el alumno puede resolver con éxito la tarea. A esto se añade el 
valor de la tarea como variable explicativa. Esta última dimensión incluye la utilidad, 
importancia, costo e interés percibidos de la tarea.

Adicionalmente, se pueden identificar otros dos factores que actúan como 
condición necesaria pero difícilmente suficiente para la motivación hacia el 
aprendizaje: las prácticas de apoyo emocional y el clima del aula. Las primeras, 
hacen referencia a aquellas prácticas docentes de apoyo emocional y contención 
al alumno, de forma individual. Las segundas, son aquellas que se realizan 
colectivamente y se expresan como la creación de un clima de aula adecuado y 
seguro para el aprendizaje. Informes recientes vinculados a la enseñanza en línea 
muestran que los estudiantes identifican estos factores de apoyo emocional como 
cruciales en su deseo de aprender (Frenk et al., 2010; Miranda Ossandón et al., 
2023; Schenke et al., 2018).

En esta línea, nuestro equipo examinó el efecto de nueve tipos de prácticas 
docentes con potencial motivador sobre la orientación motivacional hacia el 
aprendizaje en un contexto universitario (Valenzuela et al., 2024). Cabe destacar 
que estas prácticas surgen del análisis de los informes desarrollados por los propios 
docentes y estudiantes, y los marcos teóricos de referencia sobre motivación 
sustentan su definición. Estas nueve prácticas (Valenzuela et al., 2022) se centran en 
las recompensas, los castigos, la autonomía, el desafío, la utilidad, la autoeficacia, la 
importancia, el apoyo emocional y el ambiente seguro en el aula. 

Los análisis realizados mediante regresión múltiple bayesiana mostraron que las 
prácticas motivacionales que más afectan a la motivación orientada al aprendizaje 
se centran en la importancia de lo que se debe aprender y en la autonomía del 
alumno. En algunos casos, las prácticas motivacionales se centraron en mostrar la 
utilidad de los contenidos abordados. Este último tipo de prácticas se ha observado 
que es relevante en estudiantes de salud. Aunque es una variable que se sitúa en los 
márgenes de la significación del modelo explicativo (BFinclusión= 1,45; P(excl|datos) = 
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.489), hemos decidido no excluirla porque, en algunos tipos de estudiantes, este 
tipo de prácticas motivacionales puede ser relevante (Valenzuela et al., 2024).

Algunas investigaciones examinan la satisfacción de estas necesidades 
psicológicas básicas como mediador (Babenko & Oswald, 2019). Sin embargo, 
no encontramos ninguna investigación que la observe explícitamente como 
mediadora del efecto motivacional de las prácticas docentes sobre la orientación 
motivacional hacia el aprendizaje (mastery). Por lo tanto, en una muestra de 
estudiantes universitarios, este estudio analiza el efecto mediador de la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas sobre la relación entre estas tres prácticas 
motivacionales (utilidad, importancia y autonomía) y la motivación orientada al 
aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, se busca probar cuatro hipótesis derivadas de la 
revisión teórica que dan cuenta de la direccionalidad de las variables: exógena 
(prácticas docentes motivacionales), exógena mediadora (necesidades psicológicas 
básicas) y endógena (motivación orientada al aprendizaje), considerando las vías 
del análisis de mediación simple.

1.  Las tres prácticas docentes que los estudiantes perciben como motivadoras 
(importancia, utilidad y autonomía) afectan directa y significativamente al 
tipo de motivación orientada al aprendizaje (sendero c).

2.  Las tres prácticas docentes que los estudiantes perciben como motivadoras 
afectan directa y significativamente a la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas (sendero a).

3.  La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas afecta directa y 
significativamente a la motivación orientada al aprendizaje (sendero b).

4.  La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas media el efecto entre 
las prácticas docentes de utilidad, importancia y autonomía percibidas como 
motivadoras por los estudiantes sobre la orientación motivacional hacia el 
aprendizaje (sendero c’).

MÉTODO

Participantes

Aunque todas las profesiones son importantes y contribuyen a la sociedad de 
una manera determinada, hay algunas cuya práctica tiene un impacto social más 
significativo. Por ello, nos centramos en los licenciados en programas de salud 
y educación. Además, el número de profesionales en estas áreas también es un 
aspecto a considerar. Actualmente, el 28,5% de la matrícula total de estudiantes 
universitarios en Chile está asociada a las áreas de salud (19,4%) o educación (9,1%) 
(Mifuturo.cl, 2023). 
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En el presente estudio participaron 763 estudiantes universitarios chilenos de 
ambos sexos (79% mujeres) de distintas universidades del país, en las áreas de Salud 
(n = 398) y Educación (n = 365). La investigación utilizó una combinación de muestreo 
de conveniencia y aleatorio simple. El primer caso corresponde a la selección de las 
áreas de Educación y Salud debido a que las carreras de estas facultades tienen un 
alto impacto social. Se utilizó el muestreo aleatorio simple para tomar la muestra 
(dentro de las respectivas carreras). 

El área de Salud incluyó las carreras de Medicina, Enfermería, Kinesiología, 
Terapia Ocupacional, Psicología, Química y Farmacia, Bioingeniería Médica, 
Nutrición, Odontología, Obstetricia y Logopedia. El área de educación consideró 
carreras de pedagogía preescolar, primaria y secundaria en diferentes especialidades: 
Matemáticas, Lengua, Religión/Filosofía, Inglés, Historia, Ciencias y Educación Física. 
La edad media de los participantes fue de 20.9 años (DE = 3.39), concentrándose en 
el grupo de 18 a 24 años (91.1% de la muestra).

Instrumentos

Las necesidades psicológicas básicas se evaluaron a través de la Escala de 
Satisfacción y Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas de Chen et al. 
(2015), adaptada al español por Del Valle et al., (2018). Este instrumento está 
compuesto por 24 ítems agrupados en las tres dimensiones que miden los niveles 
de satisfacción y frustración de cada una de las necesidades psicológicas básicas 
propuestas por la teoría de la autodeterminación; autonomía, competencia y 
relación. La escala fue validada en una muestra de estudiantes universitarios 
chilenos presentando adecuadas propiedades psicométricas, CFI = .92; TLI = .90; 
RMSEA = .05 [.042, .058] y un SRMR = .05 (Del Valle et al., 2018). Los ítems se 
respondieron en una escala Likert de 5 puntos que oscilaba entre (1) «totalmente 
en desacuerdo» y (5) «totalmente de acuerdo». En este estudio se utilizó la 
subescala de satisfacción de necesidades psicológicas básicas (α = .90), compuesta 
por 12 ítems que miden autonomía (por ejemplo, «Siento que tengo la libertad y 
posibilidad de elegir las cosas que asumo»), competencia (por ejemplo, «Siento 
que puedo hacer las cosas bien») y la dimensión, relación que mide la relación 
con los demás y el sentido de pertenencia (por ejemplo, «Siento que importo a las 
personas que me importan»).

Para evaluar la orientación motivacional se utilizó la subescala Mastery Goal 
de la Achievement Goal Scale (Elliot & Church, 1997). La escala evidenció en este 
estudio propiedades psicométricas adecuadas Chi2(7) = 23; p = .001; CFI = .987; TLI 
= .973; SMRS = .019; RMSEA = .057 [.03, .08] y un alfa de Cronbach de α = .80. La 
subescala aplicada se deriva del modelo 2x2 de metas de logro personal y pretende 
evaluar el grado de acuerdo con las preguntas, utilizando una escala Likert de 5 
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grados que va de (1) «totalmente en desacuerdo» a (5) «totalmente de acuerdo», 
y mide la aproximación-maestría (por ejemplo, «mi meta es aprender tanto como 
pueda»).

Para evaluar el potencial motivador de las prácticas docentes se utilizó la escala 
de prácticas docentes motivadoras (Valenzuela et al., 2024). Esta escala evalúa el 
potencial motivador de nueve prácticas docentes a partir de la frecuencia de la 
práctica (FP) y el efecto motivador atribuido a la práctica (MEP). La frecuencia 
se midió a través de la pregunta «Con qué frecuencia realizan sus profesores las 
siguientes prácticas...» (0=nunca - 5=siempre) y el efecto motivacional percibido 
a través del ítem: Las siguientes prácticas de los profesores hacen que quiera 
aprender en mi carrera (0=Muy en desacuerdo 5=Muy de acuerdo). A partir de 
estas dos variables se construyó la variable potencial motivacional de las prácticas 
docentes, que corresponde a la raíz cuadrada del producto entre la frecuencia y 
el efecto motivacional atribuido a cada tipo de práctica (PM= FP*EMP).

Las prácticas evaluadas están relacionadas con los aspectos que la literatura 
reconoce como factores que influyen en la motivación: recompensas, castigos, 
utilidad, importancia, autoeficacia, apoyo emocional, clima de aula y desarrollo 
de la autonomía. Cada una de estas dimensiones fue medida utilizando ítems que 
muestran prácticas prototípicas de cada una de estas dimensiones (Cf. Valenzuela 
et al., 2022). La escala, así construida, muestra buenos niveles de ajuste Chi2(13) = 
52,7, p < .001; CFI = .981; TLI = .970; SRMR = .031; RMSEA = .06 [.04, .08] y fiabilidad 
α = .80; ω =.86.

A partir de esta escala, y considerando aquellos aspectos significativos en la 
explicación de la orientación motivacional al aprendizaje (Valenzuela et al., 2024), 
en este estudio se utilizará únicamente el potencial motivacional de las prácticas 
orientadas hacia la utilidad, la importancia y la autonomía.

Procedimientos

El estudio se realizó de acuerdo con los principios éticos definidos para la 
investigación con seres humanos, ratificados por el Comité Ético de Investigación 
Científica de la institución patrocinadora. Todos los instrumentos se administraron 
en línea, previa autorización de las autoridades universitarias correspondientes. 
La participación de los estudiantes fue voluntaria y ratificada mediante la firma 
del formulario de consentimiento informado, en el que se indica que todas las 
respuestas serán estrictamente confidenciales y se utilizarán únicamente con fines 
académicos.



 
Del Valle et al. (2025)

244 Educación XX1, 28 (1), 235-256

Procedimientos analíticos

Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la consistencia interna 
de las escalas utilizadas en la investigación, utilizando como criterio un α = .70 para 
considerar una fiabilidad aceptable (Taber, 2018).

El estudio consideró la práctica docente como una variable exógena que los 
estudiantes perciben como motivadora; en este caso, la práctica se centró en 
la utilidad, importancia y autonomía. También consideró la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas como una variable mediadora endógena. Por 
último, la motivación orientada al aprendizaje es una variable endógena.

Figura 1
Modelo hipotético

Tres análisis de mediación simple evaluaron el efecto de la Satisfacción de 
Necesidades Psicológicas Básicas (SNPB) en la relación entre las prácticas docentes 
que los estudiantes perciben como motivadoras (importancia, utilidad y autonomía) 
y la motivación orientada al aprendizaje. El procedimiento de análisis de mediación 
utilizó el procedimiento de bootstrapping con 5000 repeticiones. 

Para verificar el efecto mediador del SNPB, se estimaron intervalos de 
confianza del 95%. Se supone que el efecto indirecto es significativo (p < .05) si los 
intervalos de confianza del efecto indirecto no pasan por cero (Shrout & Bolger, 
2002). Se utilizó la macro PROCESS para SPSS (Preacher et al., 2007) para realizar 
los análisis.
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RESULTADOS

Análisis correlacional

Análisis previos identificaron que de las nueve prácticas docentes con potencial 
motivacional, sólo tres fueron identificadas por los estudiantes como poseedoras 
de un efecto motivacional significativo sobre la orientación motivacional hacia 
el aprendizaje: utilidad, importancia y autonomía. Los análisis realizados en 
este estudio muestran que estas prácticas correlacionan significativamente con 
una orientación motivacional hacia el aprendizaje y una correlación positiva y 
significativa con la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas.

Tabla 1
Matriz de correlaciones

1 2 3 4

1 Motivación orientada al aprendizaje —

2 Prácticas de motivación orientadas a la utilidad .332*** —

3 Prácticas de motivación orientadas a la 
importancia .415*** .679*** —

4 Prácticas de motivación orientadas a la 
autonomía .350*** .461*** .495*** —

5 Satisfacción de Necesidades psicológicas Básicas .502*** .313*** .371*** .411***

Nota. *** p < .001.

Análisis de mediación 

Las figuras 2, 3 y 4 muestran los modelos de mediación simple, incluyendo la 
Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas, mediando la relación entre 
las tres prácticas percibidas por los estudiantes como motivadoras y la motivación 
orientada al aprendizaje. 

Análisis de mediación 1 (prácticas orientadas a la utilidad): Según los coeficientes 
estandarizados, se observó para el caso de las prácticas docentes orientadas a la utilidad 
que existe un efecto global significativo sobre la motivación orientada al aprendizaje 
(r = .33, p < .001; sendero c) y también un efecto significativo sobre la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas (r = .31, p < .001; sendero a). Además, se observa 
un efecto significativo de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas sobre 
la motivación orientada al aprendizaje (r = .44, p < .001; sendero b).
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Este primer modelo de mediación muestra un efecto indirecto significativo 
(estandarizado) de las prácticas docentes útiles percibidas por los estudiantes 
como motivadoras sobre la motivación orientada al aprendizaje (B = .14), ya que 
los intervalos de confianza no pasan por cero [ .09, .19]. Sin embargo, se mantiene 
un efecto directo significativo cuando se controlan los efectos de la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas (r = .19, p < .001; sendero c’), lo que indica una 
mediación parcial. Para esta práctica docente, el modelo de mediación propuesto 
explica el 29% de la varianza.

Figura 2
Modelo de mediación 1 (Prácticas orientadas a la utilidad)

Análisis de mediación 2 (práctica orientada a la importancia): En este caso, 
se observó que la práctica docente orientada a la importancia tiene un efecto 
global significativo sobre la motivación orientada al aprendizaje (r = .42; p < .001; 
sendero c) y también un efecto significativo sobre la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas (r = .37; p < .001; sendero a). Además, la satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas afecta significativamente a la motivación orientada 
al aprendizaje (r = .40, p < .001; sendero b).

El segundo modelo de mediación muestra un efecto indirecto significativo 
de esta práctica sobre la motivación orientada al aprendizaje (B = 0.15, p < .001), 
ya que los intervalos de confianza no pasan por cero [.10. 0.20]. Sin embargo, se 
mantiene un efecto directo significativo al controlar los efectos de la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas (r = .27, p < .001; sendero c’), lo que indica una 
mediación parcial. El modelo de mediación propuesto explica el 31 % de la varianza 
de esta práctica docente.
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Figura 3
Modelo de mediación 2 (Prácticas orientadas a la importancia)

Figure 4
Modelo de mediación 3 (Prácticas orientadas a la autonomía)

Análisis de mediación 3 (prácticas orientadas a la autonomía): Para el caso de las 
prácticas de enseñanza orientadas a la autonomía, los coeficientes estandarizados 
muestran que existe un efecto global significativo sobre la motivación orientada al 
aprendizaje (r = .34; p < .001; sendero c) y también un efecto significativo sobre la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (r = .41; p < .001; sendero a). La 
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satisfacción de las necesidades psicológicas básicas también afecta significativamente 
a la motivación orientada al aprendizaje (r = .43, p < .001; sendero b).

Este modelo de mediación muestra un efecto indirecto significativo de la práctica 
docente de fomento de la autonomía sobre la motivación orientada al aprendizaje 
(B = 0.18, p < .001), ya que los intervalos de confianza no pasan por cero [.13, .22]. 
Sin embargo, sigue existiendo un efecto directo significativo cuando se controlan 
los efectos de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (r = .17; p < 
.001; sendero c’), lo que indica una mediación parcial. El modelo propuesto explica 
el 28 % de la varianza.

Los análisis muestran el efecto mediador de la satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas (BPNS) en la relación entre las prácticas docentes (orientadas a 
la utilidad, importancia y autonomía) y la motivación orientada al aprendizaje. 

Como muestra la Tabla 2, en todos los modelos de mediación propuestos (1, 
2 y 3), la correlación entre las distintas prácticas docentes (utilidad, importancia y 
autonomía) y la motivación orientada al aprendizaje es mayor que el estimador β 
(X, Y, M), que cuantifica la proporción de la varianza explicada una vez incluido el 
efecto de la variable mediadora (en este caso las necesidades psicológicas básicas), 
que muestra un efecto mediador parcial que explica un porcentaje significativo de 
la varianza.

Tabla 2
Efectos de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas como mediador en los 3 
modelos evaluados

Análisis de medición
PD – SNPB

XM.
(a)

SNPB – MOA
MY.

(b)

PD –MOA
XY

(c)
β(X,Y,M)

(c’)
% 

Mediación
Modelo 1 (Prácticas orientadas 
a la utilidad) .31 .44 .33 .13 28.57

Modelo 2 (Prácticas orientadas 
a la importancia) .37 .40 .42 .15 31.33

Modelo 3 (Prácticas orientadas 
a la autonomía) .41 .43 .35 .18 27.63

Nota. SNPB= Satisfacción de Necesidades Psicológicas Básicas; MOA: Motivación orientada al Aprendizaje; PD: 
Prácticas motivacionales docentes (orientadas a la utilidad, importancia y autonomía).

El efecto indirecto se explica por la presencia de una variable mediadora, en 
este caso, las necesidades psicológicas básicas, lo que indica que las prácticas 
implementadas por los profesores pueden aumentar la motivación orientada 
al aprendizaje a condición de que se satisfagan las tres necesidades psicológicas 
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básicas de competencia, relación y autonomía, propuestas por la Teoría de la 
Autodeterminación.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Esta investigación pretendía evaluar el efecto mediador del BPNS en la relación 
entre tres tipos de prácticas docentes motivadoras y la orientación motivacional 
hacia el aprendizaje en estudiantes universitarios.

El estudio se propuso contrastar cuatro hipótesis. Respecto a la primera, 
los resultados muestran una relación directa y significativa entre tres prácticas 
docentes con potencial motivador sobre la motivación orientada al aprendizaje. 
Estas prácticas docentes, que enfatizan la importancia y utilidad de los contenidos 
y promueven la autonomía del alumno, animan a los estudiantes a implicarse 
auténticamente en el proceso de aprendizaje.

Los resultados también muestran que estas tres prácticas docentes, percibidas 
por los estudiantes como motivadoras, afectan directa y significativamente a la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (hipótesis 2). Desde la Teoría 
de la Autodeterminación, diversos estudios han demostrado que las necesidades 
psicológicas básicas se consideran esenciales para el funcionamiento eficaz y la 
salud psicológica (Deci & Ryan, 2008). Como variable mediadora, influyen tanto en 
el rendimiento, el aprendizaje, las actividades académicas y los estilos de regulación 
de los diferentes tipos de motivación (Botnaru et al., 2021; Cheon et al., 2023).

A su vez, al igual que Janke (2022), este estudio corrobora que la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas afecta directa y significativamente la 
orientación motivacional hacia el aprendizaje (hipótesis 3). Así, los estudiantes 
estarán más motivados para aprender en la medida en que los docentes provean 
condiciones que promuevan la autonomía y estimulen relaciones significativas y 
sentido de pertenencia, fortaleciendo su competencia académica.

En el contexto universitario chileno, existe evidencia que muestra que 
satisfacer las necesidades psicológicas básicas de los estudiantes en general, o 
específicamente apoyar el desarrollo de la autonomía, aumenta la satisfacción 
académica y el bienestar asociado a las actividades de aprendizaje, así como la 
intención de permanecer y no desertar de la educación superior (Barrientos et al., 
2021; Vergara-Morales & Del Valle, 2021). Por otro lado, existe evidencia de que en 
este contexto, cuando los profesores universitarios han satisfecho sus necesidades 
psicológicas básicas, están más interesados en promover la disposición al estudio de 
sus estudiantes (Abello et al., 2022), lo que impacta directamente en la motivación 
académica y el aprendizaje.

Estos resultados se alinean con estudios previos (Cf. Johansen et al., 2023), que 
reconocen que el tipo de prácticas utilizadas por los profesores universitarios afecta 
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directamente al tipo de motivación, esfuerzo y compromiso que los estudiantes 
desarrollan en su aprendizaje.

Finalmente, los resultados muestran una mediación parcial del BPNS en 
la relación entre las prácticas docentes motivadoras (utilidad, importancia y 
autonomía) y la orientación motivacional hacia el aprendizaje (hipótesis 4). Este 
hallazgo es relevante porque muestra que la variable mediadora no explica toda 
la variabilidad en la orientación motivacional hacia el aprendizaje. Este hallazgo 
enfatiza la importancia de prácticas docentes situadas, explícitas y frecuentes 
que favorezcan acciones motivacionales formativas orientadas hacia la utilidad, la 
importancia y la autonomía.

Los resultados de este estudio implican retos importantes. En primer lugar, dado 
que el potencial motivacional de una práctica requiere un carácter motivacional 
para el alumno, los profesores necesitan conocer a sus alumnos para ajustar sus 
esfuerzos motivacionales a la realidad y contexto de los estudiantes.

Un segundo reto para los profesores es tener una comprensión adecuada del 
constructo de autonomía de la Teoría de la Autodeterminación para evitar prácticas 
sin sentido (por ejemplo, planificar actividades sin supervisión), creyendo que así se 
crea un espacio de autonomía. Se trata, más bien, de generar experiencias para que 
el alumno pueda, de forma autodeterminada, realizar actividades comprometidas 
con su proceso de aprendizaje.

En resumen, deben fomentarse actividades o prácticas que permitan a los 
alumnos desarrollar estilos de regulación basados en objetivos personales sin 
buscar recompensas ni evitar castigos. Las pruebas demuestran que la frustración 
con las necesidades psicológicas básicas está relacionada con la falta de compromiso 
académico y con un tipo de motivación controlada (Howard et al., 2021; Johansen 
et al., 2023). 

Una limitación de este estudio reside en cómo se evaluó el potencial motivador 
de las prácticas docentes. En efecto, para este estudio se optó por evaluar el 
potencial motivador a partir de la percepción de los alumnos. Aunque se trata de 
una medida indirecta, es lógico pensar que el potencial motivador de la práctica 
será más eficaz cuanto más significativa sea para el alumno. Considerando las 
dificultades de un diseño experimental en aulas ordinarias, este diseño era el 
más apropiado para contrastar simultáneamente los diferentes tipos de prácticas 
y su efecto sobre la orientación motivacional hacia el aprendizaje. El diseño de 
experimentos con cada una de estas prácticas no fue posible. Queda el reto de 
implementar diseños experimentales para confirmar el efecto individual de las tres 
prácticas motivacionales identificadas en este estudio como significativas en su 
efecto sobre este tipo específico de orientación motivacional.

Por otro lado, los resultados nos invitan a planificar futuros estudios que 
apunten al menos en dos direcciones. La primera es investigar la comprensión del 
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concepto de autonomía en el proceso de aprendizaje por parte de los diferentes 
actores (profesores, alumnos, directivos). La segunda es analizar críticamente la 
posibilidad real que tiene hoy el sistema universitario de fomentar la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas en un contexto de educación de masas como 
el actual.
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