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RESUMEN
El objetivo de este artículo consistió analizar las escalas de motivación por la lectura en personas 

estudiantes escolares, con el propósito de servir como referente para el uso apropiado de las escalas 
de motivación por la lectura en escolares. Se presentan cuatro escalas sobre motivación por la lectura, 
a saber: Y-CAIMI (Gottfried, 1990), MRQ (Wigfield y Guthrie, 1997), RSPS (Henk y Melnick, 1995) 
y SRQ-RM (De Naeghel et al., 2012). Se utilizó el método cualitativo para la revisión de literatura 
de escalas de motivación por la lectura en diferentes bases de datos bibliográficas. Adicionalmente, 
mediante la hermenéutica se realizó un análisis crítico de cada una de las escalas. Se concluyó que 
la escala Y-CAIMI (Gottfried, 1990) presenta poca profundización y claridad conceptual, resultando 
poco confiable para medir motivación intrínseca por la lectura. Por otro lado, se identificó que la es-
cala MRQ (Wigfield y Guthrie, 1997) presenta baja confiabilidad, en caso de usarla, se debe revisar 
los factores que la componen. Finalmente, se recomienda utilizar las escalas SRQ-RM (De Naeghel 
et al., 2012) y RSPS (Henk y Melnick, 1995), estas dos cuentan con una validez y confiabilidad alta, 
coherencia en la teoría y en los ítems. Además, se recomienda cada vez que haga uso de una escala, 
evaluar su fortaleza teórica y características psicométricas. Para ello, se invita a la persona lectora a 
tener una mirada crítica antes de usar una escala para su estudio.

PALABRAS CLAVE: Motivación, Hábito de lectura, Enseñanza primaria, Cuestionario, Medición, 
Educación, Proceso de aprendizaje.

ABSTRACT
The purpose of this article is to serve as a reference for the appropriate use of reading motivation 

scales in primary school students. The scales presented have been applied in America, Europe, and 
Asia. The evaluation of their theoretical strength and psychometric characteristics reflects a diverse pa-
norama regarding their quality; the reader is invited to be critical before using them for their study. Four 
scales on reading motivation for primary school students are presented, these are: Y-CAIMI (Gottfried, 
1990), MRQ (Wigfield y Guthrie, 1997), RSPS (Henk y Melnick, 1995) and SRQ-RM (De Naeghel 
et al., 2012). The qualitative method was used to review the literature on reading motivation scales in 
different bibliographic databases. Additionally, through hermeneutics, a critical analysis of each of the 
scales was carried out. It was concluded that the Y-CAIMI scale (Gottfried, 1990) presents little depth 
and conceptual clarity, making it unreliable for measuring intrinsic motivation for reading. On the other 
hand, it was identified that the MRQ scale (Wigfield y Guthrie, 1997) presents low reliability, in case 
of using it, the factors that compose it should be reviewed. Finally, it is recommended to use the SRQ-
RM (De Naeghel et al., 2012) and RSPS (Henk y Melnick, 1995) scales, these two have high validity 
and reliability, consistency in theory and in items. Finally, it is recommended to use the SRQ-RM (De 
Naeghel et al., 2012) and RSPS (Henk y Melnick, 1995) scales, as both demonstrate high validity and 
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reliability, with consistency in their theoretical framework and items. It is also recommended to assess 
the theoretical robustness and psychometric characteristics of any scale before using it. The reader is 
encouraged to critically evaluate the suitability of a scale before applying it to their research.

KEYWORDS: Motivation, Reading Habit, Primary Education, Cuestionnaire, Measurement, Edu-
cation, Learning process.

INTRODUCCIÓN
La motivación por la lectura ocurre en el sujeto que lee, esta motivación interna permite estimular 

la frecuencia de lectura y contribuye con el desarrollo de las diferentes habilidades lectoras de la ni-
ñez escolar de primaria (De Naeghel y Van Keer, 2013). Actualmente no basta con que el alumnado 
aprenda a decodificar, sino que se requiere alcanzar competencias de lectura (Venegas et al., 2021), 
estas se van adquiriendo a medida que el individuo desarrolla habilidades, alcanza conocimientos y 
consigue usar estrategias de lectura. Adicionalmente, lograr el desarrollo de esas competencias de 
lectura requiere de la práctica constante de lectura de diferentes tipos de texto (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2006).

Ahora bien, la lectura en el caso de la población infantil posibilita la adquisición de lenguaje 
(léxico y gramática) e información acerca del mundo. Además, la lectura amplía la adquisición de 
experiencias vivenciadas por otras personas, permite conocer el tiempo pasado y los lugares de dife-
rentes partes del mundo. Estos aprendizajes le permiten al niño adquirir nuevos conocimientos y tener 
alcance del conocimiento del mundo (Venegas et al., 2021). 

La motivación es parte importante en el proceso de la niñez (De Naeghel y Van Keer, 2013), aún 
más teniendo presente que la motivación por la lectura disminuye a medida que las niñas y los niños 
crecen (De Naeghel y Van Keer, 2013). Algunas personas podrían estar interesadas en investigar 
sobre este tema, para lo cual las escalas son instrumentos que miden algo y el uso dado a esa medida 
puede ser diverso; para comparar, relacionar, diagnosticar, etc. 

Ante la falta de orientación de escalas que midan motivación por la lectura en población escolar 
infantil, se estableció como objetivo analizar las escalas más usadas de acuerdo con su impacto (nú-
mero de investigaciones en que han sido usadas) y a su implementación en escolares de primaria. De 
estas se realizó una descripción general, se examinó el desarrollo y las propiedades psicométricas, el 
uso histórico del instrumento y un análisis crítico sobre el mismo. Se consideró la siguiente hipótesis: 
las escalas de motivación por la lectura de básica primaria presentan una alta validez y una confiabi-
lidad media. Este análisis de escalas por la lectura permitirá al lector poder elegir la más acorde a los 
propósitos de la investigación y a la población en la cual intenta estudiar la motivación por la lectura. 

De acuerdo con lo anterior, para una mejor comprensión sobre el concepto y la motivación por la 
lectura, el lector en principio encontrará la descripción de estos conceptos. Seguido de esto, se pre-
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sentan 4 escalas de motivación por la lectura: Y-CAIMI (Gottfried, 1990), MRQ (Wigfield y Guthrie, 
1997), RSPS (Henk y Melnick, 1995) y SRQ-RM (De Naeghel et al., 2012). Finalmente, el lector 
encontrará el análisis de estas escalas y las conclusiones derivadas de la revisión.

Marco teórico

Lectura
La lectura es un proceso de interpretación de símbolos que le permite al individuo conocer una deter-

minada información (Ortiz-Salazar y Castaño, 2019). En paralelo a la lectura, el lector desarrolla la ima-
ginación que le permite ampliar o reducir aspectos de la lectura, contextualizar la lectura a los sucesos 
reales y hacer una nueva adaptación de acuerdo con su gusto o consideración (Rodríguez et al., 2019). 

Leer implica que las personas adquieran una comprensión sobre aquello que leen y a su vez pue-
dan hacer uso de ese conocimiento como fundamento del análisis crítico sobre la realidad de su con-
texto social (Ferrer et al., 2021; OCDE, 2006). De igual modo, el dominio de la lectura es esencial 
tanto en el ámbito educativo como en la vida diaria (Flores-Taboada et al., 2024). Particularmente, 
en el proceso de aprendizaje, la lectura permite al alumnado desarrollar habilidades de lenguaje oral, 
lenguaje escrito, y adquirir diversos conocimientos que les facilita resolver los diferentes desafíos 
cognitivos en su aprendizaje (Paucar et al., 2024).

Motivación por la Lectura
La motivación por la lectura está asociada con los objetivos personales de carácter individual, el 

valor de la actividad y las creencias que tiene el individuo sobre los temas, los procesos y los resulta-
dos de la lectura (Pedroso, 2019). En este proceso lector se da el interés, disfrute y valoración por la 
lectura realizada (Mendoza, 2021).

Aquellos lectores que tienen motivación por la lectura leen con frecuencia, su lectura constituye 
un pasatiempo y presentan un alto grado de autoeficacia (Navarro et al., 2018). En cambio, aquellos 
que no cuentan con las habilidades para leer se desmotivan por la lectura y, en consecuencia, no lo-
gran mejorar su desempeño lector. En virtud de lo anterior, Mora y Villanueva (2019) sostienen que 
el hábito lector o el origen de ese hábito se ve influenciado por la competencia lectora de la persona, 
entre mayor sea su competencia, más alta será su motivación por la lectura.

Investigaciones sobre la motivación hacia la lectura dan cuenta de que las niñas y los niños pequeños 
en principio presentan gusto hacia la lectura, pero, a medida que pasa el tiempo presentan menor entu-
siasmo por la lectura. El origen de esto podría ser causado por algunas prácticas de retroalimentación y 
evaluación que utilizan las escuelas, la cual podría estar enfocada en la comparación social e influyente en 
el autoconcepto y en la motivación intrínseca (interés o satisfacción) de la niñez (Fabiana y Vega, 2022).

Adicionalmente, es necesario tener presente diferentes variables que intervienen en el proceso 
de la motivación lectora, estos son: importancia y valor, curiosidad, reconocimiento social, placer, 
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autopercepción de la competencia y la motivación tanto intrínseca como extrínseca (obtener una re-

compensa externa) por la lectura (Ayala y Arcos, 2021).

METODOLOGÍA

El análisis fue realizado por medio del método cualitativo, para esto se realizó una revisión de lite-

ratura de carácter hermenéutico de las diferentes escalas de Motivación por la lectura en Wos, Scopus 

y Scielo. Se hizo una revisión general de las escalas más utilizadas en básica primaria y de estas se 

determinó que aquellas más utilizadas son: Y-CAIMI (Gottfried, 1990), MRQ (Wigfield y Guthrie, 

1997), RSPS (Henk y Melnick, 1995) y SRQ-RM (De Naeghel et al., 2012).  De cada una de estas se 

hizo una revisión exhaustiva que permitió hacer la descripción de la escala, las características psico-

métricas y el uso histórico del instrumento. A partir de esto, se desarrolló un análisis crítico por cada 

una de las escalas para diagnosticar el cumplimiento de la escala en cuanto a su objetivo de medición, 

la coherencia de sus ítems, la edad en que se aplica y la medición a la que se enfoca.

RESULTADOS 

Inventario de motivación académica intrínseca para niños pequeños (Y-CAIMI)

El contenido de la escala de Y-CAIMI es desarrollada a partir de la escala CAIMI; escala desarro-

llada por Gottfried para personas estudiantes mayores. Y-CAIMI fue elaborada por Gottfried (1990), 

quien utilizó un formato más simple adaptado gramaticalmente para la niñez, cuya finalidad es facili-

tar la medición de la motivación intrínseca por la lectura. 

La teoría aplicada por Gottfried (1990) pareciera estar inspirada en la teoría de la autodetermina-

ción, puntualmente en una de las tres necesidades psicológicas básicas, esta corresponde a la com-

petencia; caracterizada por el sentimiento de dominio e impresión por alcanzar éxito (Ryan y Deci, 

2020), concepto que concuerda con Gottfried (1990), para quien la motivación intrínseca se presenta 

en mayor medida en aquellos y aquellas estudiantes que se consideran competentes para el desarrollo 

de una tarea. Las otras dos necesidades: autonomía y relación, no son nombradas o explicadas por el 

autor de la escala Y-CAIMI.

Características psicométricas

La escala Y-CAIMI cuenta con 39 ítems de los cuales 12 pertenecen a la subescala de motivación 

intrínseca por la lectura, 12 ítems pertenecen a la subescala de motivación intrínseca por las mate-

máticas, 12 ítems pertenecen a la subescala de motivación intrínseca por el aprendizaje en general 

y 3 ítems miden la preferencia por el trabajo difícil. La escala presenta la confiabilidad por cada una 

de las subescalas, aquella que mide motivación intrínseca por la lectura tiene una confiabilidad de α 

= .82 (12 ítems), siendo esta bastante alta, adicionalmente, el autor hizo prueba correlación test-retest 

de dos meses entre la aplicación de la primera versus la segunda con un resultado de α =.73. 
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El estudio de validación fue desarrollado por Gottfried (1990) con una muestra de validación de 

107 escolares de primero, segundo y tercer grado de básica primaria, 57% eran niños y el 43% niñas. 

La escala tiene 3 respuestas tipo Likert que corresponden a: muy cierto, un poco cierto y no cierto. La 

escala fue primero validada en niños y niñas con edades de 7 a 9 años (edades en el que los niños aún 

tienen dificultades para la lectoescritura). Los resultados de la aplicación demostraron que la escala 

era clara y concisa para la niñez.

Uso histórico del instrumento

El instrumento ha sido citado por 1.609 veces, algunos haciendo uso del instrumento, mientras que 

otros citan al autor como referente de la motivación intrínseca hacia la lectura en población infantil. 

La escala ha sido aplicada en población escolar de primaria, especialmente desde el grado primero 

hasta el grado tercero (Koyuncuoğlu, 2021; Tourón et al., 1999). 

La versión original de Y-CAIMI se encuentra en inglés, versión utilizada con mayor frecuencia 

por los investigadores. Solo existe una única versión en español traducida por Tourón et al. (1999) 

cuyo nombre es el mismo establecido por el autor de la escala (Gottfried, 1990). La escala traducida 

al español ha sido citada 18 veces, esas citaciones de los artículos han referenciado todo o parte de los 

hallazgos sin el uso propiamente de la escala.

La ausencia de la escala en español podría deberse a que Tourón et al. (1999) al medir la moti-

vación por la lectura descubrieron que los y las estudiantes de primero, segundo y tercer grado se 

autoevaluaban de manera excesivamente positiva, razón que los llevó a dudar del instrumento. Adi-

cionalmente, para estos autores el instrumento requiere tener el desarrollo de habilidades finas, para 

lo cual la población de 6 a 8 años no está preparada.

Análisis crítico

El instrumento en general cuenta con una base teórica previa desarrollada en el instrumento Inven-

tario Motivación Intrínseca Académica Infantil (CAIMI) desarrollada por el mismo autor Gottfried 

(1986), cuyo objetivo estuvo orientado a medir el disfrute por el aprendizaje desde la curiosidad, 

persistencia, aprender desde las tareas desafiantes, difíciles y novedosas. Si quiere conocer más al 

respecto puede buscar la escala (Gottfried, 1986).

El fundamento teórico de la escala Y-CAIMI del autor Gottfried aborda solo una de las dimensio-

nes propuestas por Ryan y Deci (2020) y la teoría de la autodeterminación (TAD). Sin embargo, no 

da cuenta de otros tipos de motivación reguladas externamente. La escala cuenta con una alta consis-

tencia entre los ítems y el uso del lenguaje es apropiado el alumnado de primero a tercero de básica 

primaria. Sin embargo, si considera pertinente hacer uso de la escala Y-CAIMI se sugiere validar 

previamente la herramienta en su muestra. 
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Cabe advertir que esta escala únicamente mide motivación intrínseca por la lectura, por ende, si 

se desea medir otro aspecto de la motivación, esta escala no será de utilidad. Asimismo, debe tener 

presente que en rigor el instrumento general tiene cuatro subescalas (Motivación por la lectura, mo-

tivación por las matemáticas, motivación por el aprendizaje y trabajado difícil), así que antes de apli-

carla cerciórese que la subescala que esté usando sea aquella que se necesite para su investigación. 

Las debilidades con las que cuenta la escala Y-CAIMI es que evalúa motivación por otras áreas 

(motivación intrínseca por las matemáticas, motivación intrínseca por el aprendizajes y preferencia 

por el trabajo difícil) presentando poca profundidad en la motivación intrínseca por la lectura, de ahí 

que, si se desea profundizar en este aspecto sin perder información del grupo a investigar es conve-

niente usar otra escala.

Se advierte al lector que el uso de esta escala podría generar pérdida de información importante 

acerca de la motivación por la lectura. Por otro lado, cuenta con la limitación de medir la motivación 

por la lectura únicamente intrínseca, si desea medir otro aspecto de la motivación se recomienda usar 

otra escala. Adicionalmente, tenga presente que este instrumento es recomendable para infantes, si su 

interés es medir la motivación por la lectura, pero en población adulta, se recomienda ver la Escala de 

Motivación para la Lectura en Adultos (Schutte y Malouff, 2007).

Cuestionario de motivación para la lectura (MRQ)

La escala fue desarrollada por Wigfield y Guthrie (1997) para escolares de primaria. Esta escala de 

motivación para la lectura realiza una exploración de múltiples dimensiones de la motivación para rea-

lizar lectura, estos son: autoeficacia, motivación, objetivos intrínsecos y extrínsecos y aspectos socia-

les. Para el autor, la motivación es aquella que determina la realización o no de diferentes actividades. 

La escala MRQ se basa en tres constructos de la motivación (Wigfield y Guthrie, 1997) a saber: 

primero, la autoeficacia, entendida esta como las creencias de las personas para conseguir logros. 

En el caso particular de la herramienta es el éxito en la lectura y la satisfacción de dominio de ideas 

complejas de la lectura. Segundo, la valoración al logro, las metas de logro y la motivación tanto 

intrínseca como extrínseca que corresponde a los propósitos que tienen las personas para desarrollar 

diferentes tareas (Wigfield y Guthrie, 1997).

A lo anterior, se agrega la curiosidad por la lectura, el deseo de aprender un tema específico, el pla-

cer de leer un libro interesante y el disfrute de apreciar diferentes tipos de textos de carácter literario 

o informativo. Tercero. Los aspectos sociales de la motivación que alude al proceso de compartir lo 

leído con los familiares o amigos. 

Características psicométricas

La escala se validó en 105 estudiantes de cuarto y quinto de básica de primaria pertenecientes a 

grupos socioeconómicos diversos y étnicos diferentes. La escala fue desarrollada en dos tiempos; 
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otoño y primavera, esta escala fue desarrollada en dos etapas, la primera corresponde a la escala 

denominada eficacia teórica que de acuerdo con Wigfield y Guthrie (1997) tenía una fiabilidad baja, 

razón por la cual consideraron necesario eliminar algunos ítems, debido a esto surge la segunda es-

cala basada en factores, en esta se encuentran la eficacia, el desafío, la curiosidad, la participación, la 

importancia, el reconocimiento, los grados, lo social, el concurso, el cumplimiento y evitar el trabajo. 

La fiabilidad la calcularon cada factor, siendo la escala primavera con 53 ítems la que demostró tener 

mayor fiabilidad. Esta se puede observar en la Tabla 1 que se presenta a continuación:

Tabla 1.

Fiabilidad de escala de motivación por la lectura 

Escala Otoño (80 ítems) Primavera (53 ítems)
Eficacia teórica α =.51 α =.55
Desafío α =.66 α =.72
Curiosidad α =.68 α =.80
Participación α =.77 α =.81
Importancia α =.59 α =.52
Reconocimiento α =.57 α =.66
Notas α =.63 α =.47
Social α =.77 α =.72
Concurso α =.77 α =.79
Cumplimiento α =.71 α =.70
Evitar el trabajo α =.40 α =.56
Eficacia basada en factores α =.63 α =.68
Desafío α =.68 α =.80
Curiosidad α =.70 α =.76
Participación α =.72 α =.76
Importancia α =.59 α =.52
Reconocimiento α =.69 α =.69
Notas α =.59 α =.43
Social α =.78 α =.72
Concurso α =.75 α =.81
Cumplimiento α =.62 α =.55
Evitar el trabajo α =.44 α =.60

Fuente: Wigfield y Guthrie (1997).  

La primera versión contenía 80 ítems (un número bastante alto para un niño), tras algunas modifi-

caciones, Wigfield y Guthrie  (1997) quitaron 27 ítems, la versión final quedó con 53 ítems, de estos, 3 
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ítems miden autoeficacia lectora, (alude a que el año que viene le irá mejor en lectura), 5 ítems miden 

el desafío lector (es la complejidad del libro y el deseo del lector por leerlo), 6 ítems miden curiosidad 

por la lectura, 6 ítems miden participación en la lectura (corresponde al involucramiento de la niñez 

en la lectura por disfrute), 2 ítems miden importancia de la lectura, 5 ítems miden reconocimiento 

por la lectura, 4 ítems miden las calificaciones (entendida esta como la mejora de nota académica y 

el nivel alcanzado en la lectura), 7 ítems miden aspectos sociales que influyen en el proceso lector, 6 

ítems miden la competencia y reconocimiento por leer, 5 ítems miden el deber de leer y 4 ítems miden 

la evasión por la lectura. 

Uso histórico del instrumento

Esta herramienta ha sido citada 2452 veces, algunas de las cuales, con uso directo de la escala, 

otras veces se cita a Wigfield y Guthrie (1997) para explicar la importancia del proceso lector. La 

versión original se encuentra en inglés, esta ha sido traducida al español (Pulido, 2020), japonés 

(Kambara, 2020), chino (Wang et al., 2022) e indonesio (Indrayadi, 2021). El estudio realizado por 

Wang et al. (2022) determinó con un análisis factorial confirmatorio que la escala establece dos di-

mensiones de la motivación: primero. La motivación intrínseca recoge la curiosidad, la participación 

y el desafío. Segundo. La motivación extrínseca que incluye el reconocimiento, las calificaciones y 

la competencia.

Análisis crítico

La motivación es aquella que justifica la elección de los individuos por realizar actividades deter-

minadas (Wigfield y Guthrie, 1997). La escala tiene factores que miden la motivación por la lectura, 

estos son: los ítems de curiosidad por la lectura, la participación en la lectura, la importancia de la 

lectura y los aspectos sociales. Algunos factores cuentan con una fiabilidad adecuada, estos son: el 

desafío con α = .80, la curiosidad con α = .76, la participación con α =.76, el concurso con .81 y lo 

social con α =.72. Sin embargo, algunos factores como importancia con α =.52, reconocimiento con α 

=.69, notas con α =.43 y cumplimiento con α =.55 cuentan con una fiabilidad bastante baja y, por tan-

to, no es recomendable utilizarlas. A lo anterior se agrega la no existencia de estudios realizados sobre 

la validez de estos factores. Por esto, si usted desea medir estas dimensiones se recomienda hacer uso 

de otras subescalas, dado que los nombrados con anterioridad no resultan fiables para su aplicación. 

Adicionalmente, entre las debilidades de la escala está los pocos ítems de algunas dimensiones, 

tal es el caso de la dimensión importancia (2 ítems) y autoeficacia en la lectura (3 ítems).  De ahí que, 

para quien pretenda usar esta escala se recomienda revisar este aspecto con detenimiento para eviden-

ciar si es factible usarla confiablemente o, al contrario, debe usar otra escala. Además, recuerde que, 

según Wang et al. (2022) la escala tiene dos factores principales que son: la motivación intrínseca y 

la motivación extrínseca. 
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La aplicación de la escala puede durar 15 a 20 minutos y se aplica a grupos grandes, por lo que po-
dría representar una ventaja para quien desea aplicarla a grupos grandes. Es necesario que la persona 
encargada de la aplicación esté atenta a las preguntas que surjan de los ítems por parte del alumnado. 

En síntesis, esta escala, aunque es válida, la confiabilidad es baja en algunas subescalas. Pese a que 
la usaron varios investigadores, aún tiene competencia lectora confundidos con motivación. Además, 
la escala se validó en un grupo pequeño de 105 estudiantes de cuarto y quinto, por lo que, si se mide 
a grupos grandes y de grados diferentes a los mencionados, se recomienda usar una escala de motiva-
ción por la lectura diseñada para el tramo de esta edad.

Escala de autopercepción del lector (RSPS)
La escala fue desarrollada por Henk y Melnick (1995), esta herramienta mide específicamente la 

autoeficacia del lector, esta variable motivacional se teoriza desde el pensamiento de Bandura (1977) 
y corresponde a los juicios de una persona sobre su propia capacidad para desarrollar una actividad 
determinada, en este caso, para leer comprensivamente un texto.

La autoeficacia depende de la elección, el esfuerzo y la persistencia hacia una meta. En el caso particular de 
la niñez, para los autores tanto los niños como las niñas que se perciben como buenos lectores es probable que 
disfruten de la lectura y demuestran una continua interacción positiva con el texto. Mientras que la niñez que 
se perciben como malos lectores, es probable que no tengan éxito en el proceso lector (Henk y Melnick, 1995).

Características psicométricas
La escala cuenta 1 ítem general que tiene por finalidad incitar a la niñez a pensar en su capacidad 

lectora denominado: “creo que soy un buen lector” (Henk y Melnick, 1995, p. 478), y cuenta con 32 
ítems; estos, según Henk y Melnick (1995), miden autoeficacia por la lectura con cada uno de los 
siguientes aspectos: aspectos de reconocimiento de palabras, análisis de palabras, fluidez y compren-
sión. La escala cuenta con 4 subescalas que son: progreso lector, comparación observacional, comen-
tarios sociales y estados fisiológicos; esta última con denominación incorrecta porque los ítems que 
la componen aluden a estados emocionales.

La escala fue aplicada a 1479; un número significativamente distinto a los reportes de las otras es-
calas. Los y las estudiantes que participaron fueron de grado cuarto, quinto y sexto de varios distritos 
escolares de carácter urbano, suburbano y rural de Estados Unidos. La confiabilidad que se obtuvo 
fue alta por cada una de las subescalas. Por ejemplo, para progreso una confiabilidad de α =.84, para 
comparación observacional una confiabilidad de α =.82, para comentarios sociales una confiabilidad 
de α =.81 y para estados fisiológicos una confiabilidad de α =.84. La confiabilidad correspondiente al 
ítem general no es descrita (Henk y Melnick, 1995).  

La escala cuenta con respuestas tipo Likert y se hace uso de cinco opciones: 1=totalmente en des-
acuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = indeciso, 4 = de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. Su duración 
dura de 15 a 20 minutos.
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Uso histórico del instrumento
El instrumento ha sido citado 562 veces, estas citas en su mayoría son parte del estado del arte (Con-

radi et al., 2013; Fulmer y Frijters, 2009; Kassem, 2018), y unas pocas hacen uso del instrumento (Lee 
y Szczerbinski, 2021; Washburn et al., 2021). Este instrumento también ha sido validado por Melnick 
et al. (2009) en Estados Unidos para ser usado en personas estudiantes de bachillerato. El instrumento 
ha sido traducido al turco (Yayli y Duru, 2008), al francés (Goulet, 1999) y al español (Soriano-Ferrer 
y Piedra-Martínez, 2020), aunque en esta última no se realizó validación ni confiabilidad. 

La escala traducida al turco fue reorganizada en 5 subescalas, estas tuvieron una confiabilidad 
interna similar a la original, por ejemplo, para progreso la confiabilidad fue de α =.80, para estado 
fisiológico fue α =.83, para retroalimentación social amigos y profesor fue α =.85, para comparación 
observacional fue α =.79 y para retroalimentación social de la familia fue α =.74. 

Por otro lado, el instrumento traducido al francés presentó una confiabilidad superior a las subes-
calas en progreso y estados fisiológicos con α =.85, menor en la subescala comparación observacional 
con α =.78 e igual a la subescala original en retroalimentación social con α =.84.

Análisis crítico
La escala es confiable para medir la autoeficacia hacia la lectura en el estudiantado de cuarto, 

quinto y sexto, tiene la ventaja de tener una guía para comprender la escala Likert y sus respectivas 
abreviaturas. Dentro del material de la escala también hay un ejemplo de ítem y una explicación de 
este que puede utilizar para guiar su aplicación del instrumento. Asimismo, presenta la ventaja de 
haber sido traducido a tres idiomas, por lo que si desea aplicarlo en países en los que se denomine 
ese idioma representa una ventaja. Por el contrario, si su población domina un idioma diferente, es 
necesario realizar la traducción y verificar la validez de esta. 

En síntesis, esta escala mide solo la variable motivacional de la autoeficacia y, por tanto, si se 
quiere medir otro aspecto de la motivación no es pertinente usar esta escala. Es de aclarar que la auto-
eficacia a la que alude la escala se conceptualiza desde Bandura (1977), esta corresponde a los juicios 
que tiene una persona sobre la capacidad para realizar una actividad determinada (Henk y Melnick, 
1995), estos juicios positivos del cómo las personas piensan, sienten y actúan favorece el desarrollo 
de actividades determinadas. 

Cuestionario de motivación para la lectura (SRQ-RM)
Esta escala fue desarrollada por De Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste y Rosseel en 2012, se encar-

ga de medir la motivación por la lectura académica y recreativa basada en la teoría de la autodetermi-
nación (Ryan y Deci, 2000), esta teoría hace una distinción entre motivación intrínseca y motivación 
extrínseca; la primera se refiere al interés o el placer por una actividad y la segunda se define como el 
hecho de querer alcanzar un resultado para conseguir una recompensa externa. 
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En este sentido, la motivación lectora autónoma para De Naeghel et al. (2012) se refiere a la parti-
cipación del niño y de la niña en la lectura para su propio disfrute o por regulación introyectada. Estos 
autores usan la teoría de la autodeterminación en la escala SRQ-RM para hacer una diferenciación 
entre la lectura autónoma (motivación intrínseca) y la lectura controlada (motivación extrínseca) en 
dos contextos; recreativa y académica. 

Características psicométricas
La escala tiene 24 ítems pertenecientes a la motivación por lectura recreativa y 24 a la académica; 

entendida como la que el lector adquiere conocimientos mientras lee. Esta escala fue aplicada a 1.260 
personas estudiantes en el grado quinto de 45 escuelas primarias de Flandes en Bélgica, el 50,5% 
correspondía a niñas y 49,5% correspondía a niños. Además, los autores de la escala realizaron una 
entrevista piloto a 10 estudiantes para verificar que se entendió a los ítems, de ello, encontraron algu-
nas falencias corregidas para su versión final. 

La escala es tipo Likert que va desde muy de acuerdo (5) a muy en desacuerdo (1). Los autores, tras 
realizar un análisis de cada ítem y los altos índices de modificación (De Naeghel et al., 2012)  hicieron 
una reducción de ítems, por lo que recomiendan usar una totalidad de 34 ítems: 17 ítems para motivación 
por la lectura académica y 17 ítems para motivación por la lectura recreativa, cabe aclarar que, tanto los 
ítems de lectura académica como de lectura recreativa son los mismos, lo que cambia es que mientras 
los unos (ítems) se refieren al contexto académico, los otros (ítems) se refieren al contexto recreativo.

Cada una de las escalas (motivación por la lectura académica y motivación por la lectura recrea-
tiva) cuenta con unos componentes que definen su fiabilidad de forma particular, así pues, para moti-
vación por la lectura recreativa existen dos factores: motivación autónoma en un contexto recreativo 
con 8 ítems con una confiabilidad de α =.93 y motivación autónoma en un contexto académico con 
8 ítems una confiabilidad de α =.94. Motivación controlada con 9 ítems en un contexto recreativo α 
=.81 y motivación controlada con 9 ítems en un contexto académico con una confiabilidad de α =.82. 

Uso histórico del instrumento
Esta herramienta ha sido citada 440 veces y utilizada en diferentes estudios (De Smedt et al., 2020; 

Ives et al., 2020; Troyer et al., 2018; Wu et al., 2019) para medir la motivación hacia la lectura autó-
noma recreativa. Por otro lado, la escala original está en neerlandés y esta ha sido traducida al inglés 
(De Naeghel y Van Keer, 2013). 

Análisis crítico 
La escala mide motivación por la lectura recreativa y motivación por la lectura académica, estas 

presentan una confiabilidad alta. Sin embargo, es importante revisar el factor frecuencia de la lectura 
α =.62 y el factor autoconcepto de la lectura α =.59, estos se encuentran por debajo del valor mínimo 
aceptable para la medición (α =.70). 
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Los autores aluden a la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000) desde la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca como factores que influyen en la lectura recreativa y académica. 

La teoría se encuentra coherentemente relacionada con los ítems postulados por De Naeghel et al. 

(2012), ejemplos de lectura autónoma son: el disfrute por la lectura, lo divertido que es leer, la consi-

deración de la lectura como fascinante y lo interesante que es leer. En cuanto a lectura controlada se 

encuentra: la recompensa por haber leído, el castigo en caso de no realizar lectura, y el pensamiento 

de que otras personas consideran que debe leer.

Por otro lado, es importante aclarar que, aunque la escala es bastante confiable, es necesario revi-

sar con cuidado el ítem de motivación de lectura controlada tanto en el contexto académico como en 

el recreativo. Esto se debe a que, aunque dicho ítem es coherente en el ámbito escolar, su aplicación 

fuera de este contexto podría no ser relevante su aplicación.

Se rescata la recomendación de los autores de la escala con respecto al uso de consentimiento in-

formado por parte de los apoderados/as y la explicación de la escala junto a sus formas de respuesta 

a los y las estudiantes, esto con la finalidad de que el acompañamiento en el proceso se encuentre 

guiado por intervención que le permita aclarar sus dudas y resolver interrogantes presentados durante 

la aplicación de la escala.

DISCUSIÓN

Después realizar el análisis, se observa que una de las escalas, la Y-CAIMI (Gottfried, 1990), 

presenta aspectos que llevan a descartarla para su uso. Esta escala, aunque es válida y muestra con-

sistencia entre los ítems, es poco confiable. De hecho, son escasos los estudios que han aplicado esta 

escala, y los pocos estudios que existen, como la investigación de Tourón et al. (1999), han generado 

dudas frente a su pertinencia para medir motivación intrínseca por la lectura. 

Se recomienda aplicar la escala SRQ-RM, dado que se basa en una teoría clara y coherente eviden-

ciada en sus ítems. Tanto la subescala de motivación por la lectura como la escala de motivación por 

la lectura recreativa cuentan con una alta confiabilidad. Cabe aclarar que los estudios de los últimos 

7 años concernientes al uso directo de la escala (versión en inglés) han sido específicamente en la 

lectura autónoma (De Smedt et al., 2020; Ives et al., 2020; Troyer et al., 2018; Wu et al., 2019). 

De la misma forma, se recomienda utilizar la escala RSPS para medir autoeficacia lectora que ade-

más de usar explícitamente la teoría de Bandura (1977), cuenta con coherencia entre ítems y teoría. 

Adicionalmente, es de fácil acceso y se encuentra en tres idiomas (español, francés y turco). Cada una 

de estas subescalas denotaron confiabilidad y validez altas demostradas en las traducciones de turco 

(Yayli y Duru, 2008) y francés (Goulet, 1999).
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CONCLUSIONES 
La escala Y-CAIMI presenta cuestionamientos teóricos, especialmente porque, aunque parece es-

tar basada en la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci (2020), su conceptualización es poco 
clara y carece profundización. Ejemplo de ello, es la carencia de conceptos clave dentro de la teoría 
de la autodeterminación como la autonomía, la competencia y la relación.

Por otro lado, dado que algunos de los factores de la escala MRQ (Wigfield y Guthrie, 1997) como 
importancia, reconocimiento, notas y cumplimiento presentan una confiabilidad bastante baja, siendo 
la más alta con α = .43 no es recomendable usarla. Sin embargo, podría ser usada para los factores de 
desafío, curiosidad, participación, concurso y social, cuya mínima fiabilidad es la de social con α = 
.72, que en general presenta una confiabilidad adecuada. 

Ahora bien, las escalas de motivación por la lectura que se recomiendan usar escolares de primaria 
dada su validez y confiabilidad son la escala SRQ-RM (De Naeghel et al., 2012) y la escala RSPS 
(Henk y Melnick, 1995).  

Finalmente, se advierte a la persona lectora tener cuidado en la búsqueda y aplicación de esca-
las para medir motivación por la lectura porque cada una de las escalas están destinadas para ser 
aplicadas en diferentes grados escolares, y de estas, algunas no cuentan con una base teórica sobre 
motivación, otras no proveen validez y confiabilidad. Por lo tanto, es importante realizar un estudio 
de validez y confiabilidad antes de aplicarla, y no fiarse de la trayectoria o reputación de los autores.

Una futura línea de investigación es el análisis de escalas de motivación por la lectura en la educa-
ción superior, para identificar los factores que contribuyen o dificultan la lectura académica en el es-
tudiantado. Esta investigación contribuiría a la comprensión de dinámicas motivacionales asociadas 
con el hábito lector y su influencia en el desempeño académico, siendo una oportunidad para el diseño 
de estrategias pedagógicas orientadas a promover una lectura crítico-reflexiva. 
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