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Resumen

El estudio se propuso como objetivo examinar las propiedades psicométricas (validez interna y fiabilidad) 

de una escala para medir emociones relacionadas con las tareas escolares en estudiantes de primaria. 

Participaron 423 estudiantes de primarias públicas de un municipio del sur de Sonora, 208 (49.2%) del sexo 

masculino y 215 (50.8%) del femenino con una edad promedio de 10.68 años (DE = .63). Se calculó un análisis 

factorial exploratorio con el método de extracción de máxima verosimilitud y rotación Oblimin y la fiabilidad 

con el Alfa de Cronbach. Consistente con el modelo de medida original se obtuvo una solución de dos factores 

negativamente correlacionados (emociones positivas y emociones negativas) que explicaron el 56.32% de 

la varianza de los puntajes. La fiabilidad de las dimensiones fue aceptable (emociones positivas, ɑ =  .84; 

emociones negativas, ɑ =  .85). Se concluyó que la escala posee propiedades psicométricas adecuadas para 

ser utilizada en la medición del constructo.  
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Introducción  

La educación básica de calidad se relaciona con mejores oportunidades educativas futuras para los 

estudiantes, por lo que es un recurso valioso en la prevención de la desigualdad y la pobreza dentro de las 

sociedades (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2017). No obstante los 

esfuerzos realizados por los gobiernos de muchos países de Latinoamérica, estudios internacionales reportan 

que los estudiantes latinoamericanos obtienen puntajes por debajo del promedio del de los países de la OCDE 

(OCDE, 2019). En particular, la OCDE (2019) revela que en México únicamente el 1% de los estudiantes logra 

alcanzar los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en Español, Ciencias o Matemáticas, mientras el 35% 

de obtienen un nivel mínimo de competencia (nivel 2) en las tres áreas.

Si bien son diversos los factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes (Gilar-Corbi, Miñano, Veas y 

Castejón, 2019; Hernández et al., 2017; Wenglinsky, 2002), la evidencia empírica disponible resalta el rol de 

las tareas escolares en el aprendizaje. Las tareas escolares son actividades asignadas por los docentes 

a los estudiantes para ser realizadas fuera del horario escolar (Cooper, 1989, 2007). En la literatura sugiere 

que completar con calidad las tareas escolares asignadas por los docentes se asocia con mejores hábitos de 

estudio, autoeficacia académica, autorregulación del aprendizaje y desempeño académico de los estudiantes 

en la educación básica (Corno, 2000; Cooper, Robinson y Patall, 2006; Dettmers, Trautwein, Lüdtke, Goetz, 

Frenzel y Pekrun, 2011; Núñez et al., 2015). Otros autores añaden que las tareas escolares favorecen el desarrollo 

de la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes, amplían el conocimiento de los temas del currículo y 

fortalecen la relación familia-escuela (Doyle y Barber, 1990; Grijalva-Quiñonez, Valdés-Cuervo, Parra-Pérez y 

García-Vázquez, 2020).

Las tareas escolares sólo contribuyen a la calidad de los aprendizajes cuando los estudiantes se comprometen 

con la realización de las mismas con el propósito de aprender, también las completan en su totalidad (Valdés-

Cuervo, Grijalva-Quiñonez y Parra-Pérez, 2020; Zimmerman y Kitsantas, 2005) y vivencian emociones positivas 

asociadas a las mismas (Pekrun, Goetz, Titz y Perry, 2002; Warton, 2001). Estas tareas son actividades con una 

carga importante de emociones para el estudiante (Pekrun et al., 2002). Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky y 

Perry (2010) describen dos tipos de emociones vinculadas con las tareas: (a) de actividad, que corresponden a 

aquellas propiciadas por las acciones de aprendizaje en sí mismas y (b) de resultado, aquellas que se relacionan 

con la consecuencia de los productos obtenidos en las actividades. Los estudiantes pueden experimentar 

emociones positivas durante la realización de las tareas, tales como: orgullo, satisfacción, entusiasmo, confianza 

y alivio. No obstante, también es posible que experimenten emociones negativas como: inseguridad, estrés, 

preocupación, enfado y frustración (Corno y Xu, 2004). En general, diversos estudios reportan que cuando el 

estudiante percibe las tareas útiles, organizadas, factibles y cuenta con el apoyo de los adultos experimentan 

emociones positivas; mientras que cuando las encuentran aburridas, poco estructuradas, excesivamente 

difíciles y no perciben apoyo experimentan emociones negativas (Liu, Sang, Liu, Gong y Ding, 2019; Rebollo, 

García, Buzón y Vega, 2013).
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Sin embargo, aún persisten limitaciones en la medición de las emociones relacionadas con las tareas escolares. La 

primera se relaciona con la falta de consistencia en la estructura interna de las escalas ya que se reportan modelos 

de más de dos dimensiones (Dettmers et al., 2011; Goetz et., 2012; Trautwein, Niggli, Schnyder y Lüdtke, 2009) y 

bidimensionales (Liu et al., 2019; Moè y Katz, 2017; Xu, Fan y Du, 2015). Además, las evidencias de validez de las 

escalas utilizadas en la medición del constructo son escasas. Al respecto, en la revisión realizada se encontraron 

únicamente dos estudios que proporcionan evidencias de validez de constructo (Dettmers et al., 2011; Liu et al., 

2019). A esto se agrega que la mayoría de la investigación realizada en esta temática se enfoca en estudiantes de 

secundaria, sólo se logró identificar un estudio que mide el constructo en estudiantes pre-adolescentes (Liu et 

al., 2019). Finalmente, no se localizaron estudios en México que reporten propiedades psicométricas de escalas 

para medir emociones relacionadas con las tareas escolares en estudiantes de primaria. Sólo en un estudio 

previo se encontró una medición de este constructo (Grijalva-Quiñonez, Valdés-Cuervo y Urías-Murrieta, 2017), 

sin embargo en dicha investigación no se reportan evidencias de validez de la escala. 

En este contexto, el presente estudio se propuso examinar la validez de la estructura interna y la fiabilidad de 

una adaptación de la la Escala Emociones en las Tareas Escolares (Goetz et al., 2012) para medir el constructo 

en estudiantes mexicanos de primaria alta (4to, 5to y 6to grado). Se adaptó esta escala debido a la alta 

frecuencia con que se emplea para medir el constructo en la literatura especializada (Grijalva-Quiñonez et al., 

2017; Liu, Gong y Xiong, 2016; Liu et al., 2019). Para cumplir con el propósito del estudio se analiza la validez 

de la estructura interna de la escala mediante un análisis factorial exploratorio. Posteriormente, se verificó la 

consistencia interna de los puntajes de la escala mediante el Alfa de Cronbach. Se espera que se confirme 

la estructura de dos factores propuestas por los autores de la escala (Goetz et al., 2012) y que los puntajes 

presenten una adecuada fiabilidad.

Método

Participantes 

De forma no probabilística se seleccionaron a 423 estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de de primaria de 11 

escuelas públicas urbanas de un municipio del sur de Sonora inscritos en el ciclo escolar 2019-2020. Del total 

de la muestra, 208 (49.2%) son del sexo masculino y 215 (50.8%) del femenino. Su edad promedio fue de 10.68 

años (DE = .63), con un mínimo de 10 y un máximo de 13 años.  

Instrumentos 

Emociones relacionadas con las tareas escolares. Se adaptó la escala Emociones en las Tareas Escolares 

(Goetz et al., 2012) conformada por 18 ítems un formato de respuesta tipo Likert con opciones desde 0 (nunca) 

hasta 4 (siempre) para medir el constructo en estudiantes mexicanos de educación primaria. Se utilizó el método 
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de retrotraducción para asegurar la pertinencia de la traducción de la escala del inglés al español. Dado que la 

validez de contenido se modifica con el tiempo y las características de la muestra (Haynes, Richard y Kubany, 

1995; Nunnally y Bernstein, 2010), se solicitó la ayuda de cinco investigadores expertos en el tema y de dos 

consejeros escolares. A estos se les pidió que evaluaran la relevancia de cada ítem para medir el constructo en 

la población estudiada. Los expertos calificaron la relevancia de los ítems en una escala tipo Likert de 4 puntos 

(ejemplo, “¿Es este ítem relevante para medir las emociones de los estudiantes de primaria relacionadas con 

las tareas escolares?”; 1 = no relevante, 2 = incapaz de evaluar la relevancia sin una revisión importante del 

ítem, 3 = relevante con modicaciones menores y 4 = muy relevante). Los 9 ítems con un índice de validez de 

contenido (CVI) superiores a .78 fueron incluidos en la escala (Almanasreh, Moles y Chen, 2019; Lynn, 1986). 

Estos se agruparon en dos dimensiones: (a) emociones positivas, tales como disfrute y orgullo (5 ítems, ejemplo, 

“Disfruto hacer mis tareas escolares”) y (b) emociones negativas, como ansiedad, enojo y aburrimiento (4 ítems, 

ejemplo, “La tarea me hace sentir tan nervioso que no quiero ni empezarla”). 

Procedimiento 

En primer lugar, para llevar a cabo el proyecto los investigadores obtuvieron el permiso del Comité de Ética 

del Instituto Tecnológico de Sonora. Después se envió una invitación para informar del objetivo del estudio y 

pedir autorización a las autoridades de las escuelas seleccionadas para el levantamiento de datos. Se incluyeron 

en el estudio las escuelas con directores que expresaron su interés en participar. Posteriormente, se envió a los 

padres de familia una carta donde se les explicaba el objetivo de la investigación y se solicitaba su anuencia por 

escrito para que sus hijos contestaran el cuestionario. Finalmente, a los estudiantes cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado se les invitó a participar de forma voluntaria en el estudio, se les indicó que podrían 

dejar de contestar el cuestionario cuando lo desearan y se les aseguró la confidencialidad de la información. 

Análisis de Datos

Los valores perdidos fueron menores al 5%, estos se trataron mediante el método de imputación por 

regresión. Los análisis estadísticos se realizon con apoyo del SPSS 25. Primero se calcularon las medias, 

desviaciones estándar, asimetría y curtosis de los ítems con el software estadístico. Posteriormente se realizó 

un análisis factorial exploratorio con el método de extracción de máxima verosimilitud y rotación Oblimin directo. 

Se consideraron como índices de ajuste de los datos para este tipo de análisis un valor de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) igual o mayor a .80 y una prueba de esfericidad de Bartlett significativa. Se consideraron como criterios 

de inclusión de los ítems en la solución factorial final la existencia de comunalidades > .30 y de pesos factoriales 

> .30 en un sólo un factor (Cea, 2004; De Vellis, 2012). Por último, se analizó mediante el estadístico Alfa de 

Cronbach la fiabilidad de las subescalas, se consideraron valores mayores a .70 como indicadores de aceptable 

fiabilidad (Dunn, Baguley y Brunsden, 2013; Oviedo y Campo-Arias, 2005).  
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Resultados

Análisis descriptivos 

La Tabla 1 muestra la media, desviación estándar, rango, asimetría y curtosis de los ítems de la escala. En 

los ítems relacionados a las emociones positivas en la tarea (5 ítems), las medias se centran en la categoría 

"medianamente de acuerdo", mientras que en los ítems de emociones negativas (4 ítems) se centra en la 

categoría "medianamente en descuerdo". Estos hallazgos muestran que los encuestados perciben con mayor 

frecuencia emociones positivas en sus tareas escolares. Los valores de asimetría y curtosis sugieren la 

existencia de normalidad univariada en la distribución de las puntuaciones en todos los ítems. 

Análisis Factorial Exploratorio

Se realizó un análisis factorial exploratorio utilizando el método de extracción de verosimilitud y rotación 

Oblimin. Los valores del estadístico Kaiser-Meyer-Olkin son adecuados (KMO = .805) y de esfericidad de Bartlett 

(X2 = 1685.28 , gl = 36, p < .001) verifican la adecuación de los datos para este tipo de análisis. Se obtuvo una 

solución integrada por 9 ítems agrupados en los dos factores propuestos por los autores (emociones positivas y 

emociones negativas) que explicaron el 56.32% de la varianza de la respuestas (ver Tabla 2). Los puntajes de las 

escalas se correlacionaron moderadamente de forma negativa, lo cual concuerda con lo esperado teóricamente.

Análisis de Fiabilidad

El análisis de fiabilidad se realizó mediante el estadístico Alfa de Cronbach (ɑ). En lo que respecta a la 

dimensión de emociones positivas en la tarea escolar el Alfa de Cronbach fue de 0.84, mientras que para la 

dimensión de emociones negativas en la tarea fue de 0.85. Ambos resultados indican que la escala mide de 

forma precisa el constructo (Dunn et al., 2013; Oviedo y Campo-Arias, 2005).

Discusión

En el presente estudio se examinaron las evidencias de validez de la estructura interna y la fiabilidad de una 

escala para medir emociones relacionadas con las tareas escolares en estudiantes mexicanos de educación 

primaria. Los resultados evidencian que la adaptación de la Escala de Emociones en las Tareas (Goetz et al., 

2012) es psicométricamente robusta para medir el constructo en esta población. En particular, constatan la 

sustentabilidad de un modelo de medición bidimensional de primer orden del constructo propuesto por los 

autores de la escala original.

Estos resultados son consistentes con los reportados por Liu et al. (2019), quienes tras realizar un análisis 

factorial confirmatorio constaron la solución de dos factores del constructo (emociones positivas y negativas) 
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propuestos por los autores en estudiantes chinos. Del mismo modo, estos resultados son congruentes con otros 

académicos que reportan un modelo bidimensional de las emociones relacionadas con las tareas escolares 

(Grijalva-Quiñonez et al., 2017; Moè y Katz, 2017).

Desde un punto de vista teórico, los hallazgos del presente estudio contribuyen a una creciente e importante 

literatura de investigación que destaca la importancia sobre la estructura multidimensional de las emociones 

relacionadas con la tarea escolar (Liu et al., 2019; Moè y Katz, 2017; Xu et al., 2015). En particular estos resultados 

revelan la importancia de considerar que las tareas escolar pueden asociarse tanto con emociones positivas 

como negativas, las cuales tienen efectos diferentes en la calidad de las tareas y los efectos de las mismas en el 

desempeño académico (Liu et al., 2019; Rebollo et al., 2013).

Es importante agregar que desde un punto de vista práctico, esta investigación contribuye al estudio de las 

emociones asociadas por estudiantes de educación primaria a las tareas escolares mediante un instrumento 

breve y con índices adecuados de fiabilidad y validez en estudiantes de primaria de México. Esta información 

puede ser útil para el desarrollo de intervenciones por parte de docentes y padres de familia con el propósito de 

favorecer el impacto positivo de las tareas en el logro escolar de los estudiantes.

Aunque el presente estudio constituye un aporte a la medición de las emociones relacionadas con las tareas 

escolares en estudiantes de primaria, también presenta ciertas limitaciones que deben considerarse. En primer 

lugar, se realizó un análisis factorial exploratorio. Al respecto, es necesario realizar un valiación cruzada de este 

modelo con otra muestra mediante el cálculo de un modelo confirmatorio. En segundo lugar, la escala empleada 

es un instrumento de autoreporte, lo que implica la deseabilidad social de sus respuestas. Se recomienda 

examinar las relaciones de la presente escala con otros procedimientos de medición de las emociones en 

la tarea. Finalmente, la muestra seleccionada corresponde a una zona geográfica particular del noroeste de 

México, por lo cual dificulta la generalización de los resultados. Futuros estudios deben incluir muestras más 

amplias y diversas de estudiantes, especialmente que incluyan estudiantes de poblaciones rurales y origen 

étnico diferente. 
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Tablas

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la escala Emociones en las Tareas Escolares

Ítems M DE Min Max Asimetría Curtosis
1. Disfruto hacer las tareas 2.87 1.20 0 4 - .88 - .07 
2. Me agradan las tareas porque aprendo 2.81 1.26 0 4 - .89 - .17 
3. Me gustan las tareas porque son 
interesantes

2.98 1.17 0 4 - 1.02    .21

4. Cuando hago las tareas, me siento 
orgulloso de mi mismo

3.17 1.18 0 4 - 1.38    .94

5. Cuando hago mis tareas, me siento 
orgullo de lo aprendido 

3.17 1.15 0 4 - 1.46    1.32 

6. Me siento nervioso cuando hago mis 
tareas

1.60 1.60 0 4   .32 - 1.50 

7. Me preocupa que mi tarea sea muy 
difícil

1.27 1.51 0 4   .69 - 1.05 

8. La tarea me hace sentir tan nervioso 
(a) que no quiero ni empezarla

1.30 1.56 0 4   .69 - 1.13 

9. Me desconcentro cuando hago las 
tareas

1.67 1.59 0 4   .27 - 1.49 

Nota. Min = mínimo; Max = máximo.

Tabla 2. Resultados del análisis factorial exploratorio de la escala Emociones en las Tareas Escolares 

  Factores

Ítems   1   2 Comunalidad
Ítem 1 .71 .02 .51
Ítem 2 .77 .06 .59
Ítem 3 .85 .03 .72
Ítem 4 .66 .03 .44
Ítem 5 .58 .06 .36
Ítem 6 .06 .75 .56
Ítem 7 .01 .85 .72
Ítem 8 .02 .85 .72
Ítem 9 .11 .62 .42

Correlaciones entre los factores
Factor 1 -
Factor 2 -0.24 -
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