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RESUMEN: Este trabajo determinó examinar las relaciones entre la autorregulación, motivación, ansie-
dad en las evaluaciones y el ambiente en la clase de inglés, a través de un modelo con ecuaciones estructura-
les (MEE). Se realizó un estudio no experimental cuantitativo ex post facto, transversal y nivel explicativo, 
con 542 estudiantes universitarios. Se encontró una covariación positiva entre la autorregulación (AR) y 
el ambiente de clase (AC). Se halló que la AR genera un efecto positivo sobre la motivación en el apren-
dizaje del inglés en línea (MAIL). También, se evidenció que el AC influye positivamente sobre la MAIL. 
Además, se reportó un impacto negativo de la MAIL sobre la ansiedad en las evaluaciones. Los datos 
empíricos derivados de este estudio se constituyen en un punto de partida para comprender la manera en 
que estas variables interactúan en un contexto de aprendizaje de una L2 en línea.
PALABRAS CLAVE: Autorregulación; competencia comunicativa; evaluación; motivación; pandemia.

ABSTRACT: This study sought to examine the relationships among self-regulation, motivation, anxi-
ety towards assessment and online English environment through a structural equation modeling. A non- 
experimental study with a quantitative ex post facto, cross-sectional and explanatory approach was em-
ployed, based on a sample of 542 university students. A positive covariance between self-regulation (SR) 
and classroom environment (CE), was found. SR positively exerts a positive effect on online English learn-
ing motivation (OELM). It was also found that CE positively influences on OELM. In addition, results 
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showed that OELM negatively impacts on online anxiety tests. Empirical data constitute a starting point 
to understand the way these variables interact each other in an online English learning context.
KEYWORDS: Self-regulation; communicative competence; evaluation; motivation; pandemic.

1 Introducción

Dominar una lengua extranjera o adquirir una segunda lengua es una tarea desafiante (Zheng et al., 
2018), dado que se requiere alcanzar la competencia comunicativa. De acuerdo con Tarango y 

Machin-Mastromatteo (2017), esta competencia involucra las habilidades comunicativas (escuchar, hablar, 
leer y escribir), conocimiento y actitudes, las cuales se interrelacionan para producir una comunicación 
efectiva con diferentes audiencias. Para Peng (2019), el inglés es una lengua de alta predominancia a nivel 
mundial y por esto es necesario que su aprendizaje y la adquisición de la competencia comunicativa se 
desarrollen en un ambiente óptimo para tal propósito. Debido a la presencia del Covid-19, declarado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS; 2020) como una pandemia que amenaza la vida de los seres 
humanos, fue necesario replantear el contexto donde tienen lugar las actividades académicas. Huang et al. 
(2020), comentan que, a partir de esta declaración, se suspendieron las actividades académicas en las insti-
tuciones universitarias y, de acuerdo con Lian et al. (2021), fue necesario rediseñar las clases de inglés con el 
objetivo de garantizar el desarrollo de las habilidades comunicativas desde un entorno mediado por tecnolo-
gías de la información y la comunicación, durante esta emergencia de salud pública.

Esta situación ocasionó una migración masiva sin precedentes del aprendizaje tradicional que 
tiene lugar en el aula hacia una enseñanza por medio de una plataforma digital (Bao; 2020). Los estudiantes 
se encontraron en una situación inesperada, dado que la pandemia los forzó a incrementar su autonomía y a 
organizar y autorregular el aprendizaje en un tiempo menor, con relación a la educación presencial (Pelikan 
et al., 2021). En lo concerniente a este nuevo escenario mediado por la tecnología, Zheng et al. (2018) y 
Wang y Zhan (2020) sostienen que aquellos que aprenden una lengua extranjera recurren al empleo de 
estrategias complejas que integran aspectos cognitivos, afectivos, comportamentales y contextuales, con el 
propósito de perseverar y alcanzar resultados de aprendizaje. Dentro de estos factores, la autorregulación, 
la motivación, el ambiente de clase y la ansiedad generada por las evaluaciones resultan ser variables de 
gran interés, puesto que son aspectos determinantes para alcanzar el éxito en el aprendizaje de una lengua 
extranjera en línea (Zheng et al., 2018; Wang; Zhan, 2020; Pelikan et al., 2021).

Aunque la literatura reporta diversos estudios que abordan los aspectos previamente mencionados 
del aprendizaje de una lengua extranjera en el contexto del aula (Zheng et al., 2018; Adesola; Li, 2018; Aomr; 
Seng; Kapol, 2020), nuestro conocimiento y comprensión sobre la manera en que estas variables se interrela-
cionan en el marco del aprendizaje en línea es aún limitado. Por lo tanto, como objetivo de esta investigación 
se definió examinar las relaciones existentes entre la autorregulación, la motivación, la ansiedad en las eva-
luaciones y el ambiente en la clase del inglés en línea por medio de un modelo con ecuaciones estructurales.
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2 Revisión de la literatura

2.1 Autorregulación en el aprendizaje del inglés

Zimmerman y Schunk (2011) definen la autorregulación como un esfuerzo que implica el control y la 
regulación del proceso de aprendizaje para poder alcanzar cualquiera de los objetivos establecidos. Desde 
el campo del aprendizaje de una lengua extranjera, Wang y Zhan (2020) hacen referencia a este constructo 
como un proceso auto-directivo, en el que los estudiantes activan aspectos cognitivos, emocionales y com-
portamentales que les permiten el logro de objetivos académicos concernientes a la lengua meta. La auto-
rregulación en el aprendizaje se manifiesta por medio de estrategias que se despliegan con el propósito de 
planificar el auto-aprendizaje a partir de objetivos específicos, selección de tareas apropiadas, y de la autoeva-
luación frecuente (Zheng et al., 2018).

En lo que atañe al aprendizaje de una lengua extranjera a través de una plataforma digital, Zheng 
et al. (2018) y An et al. (2021) señalan que las estrategias de autorregulación son fundamentales dado que 
permiten fortalecer este proceso dentro de un entorno mediado por la tecnología. Al respecto, An et al. 
(2021) argumentan que estas estrategias se refieren a un conjunto de acciones que ejecutan los individuos 
que aprenden una lengua extranjera o que desean mejorarla, dentro de un marco de aprendizaje que invo-
lucra recursos tecnológicos. De acuerdo con Pelikan et al. (2021), esta dinámica de trabajo requiere un for-
talecimiento de la autonomía de los individuos, lo que implica la organización y regulación de sus procesos 
de aprendizaje. En este punto, Tao et al. (2020) indican que el aprendizaje del inglés en línea requiere la 
capacidad de autocontrol, auto monitoreo y autorregulación. En consideración con lo anterior, las estrate-
gias de autorregulación son fundamentales para lograr un mejor desempeño en ambientes de aprendizaje a 
distancia, mediados por recursos en línea.

2.2 Motivación en la clase de inglés

Al-Hoorie (2017) expone que la motivación es uno de los aspectos afectivos de mayor importancia en el 
ámbito educativo y, en especial, en el aprendizaje de una segunda lengua. Lu, Zheng y Reng (2019) señalan 
que la motivación comienza con un impulso que incita a un estudiante a emprender un estudio determi-
nado y se convierte en un tipo de fuerza incitadora permanente en el proceso de aprendizaje de la lengua 
meta. Khajavy et al. (2016) afirman que los estudiantes que asumen el aprendizaje de una L2 como la meta, 
consideran las tareas como algo interesante y provechoso, y, además, se encuentran intrínsecamente moti-
vados. Al respecto, Mitra (2016) sostiene que la motivación intrínseca se puede convertir en motivación 
integrativa si el sujeto que aprende una lengua extranjera quiere pertenecer a la cultura en donde se habla la 
lengua de su interés, y puede, de igual modo, transformarse en motivación instrumental, si el sujeto desea 
alcanzar una meta en particular a partir del uso de esta lengua.
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En lo concerniente a los individuos que aprenden inglés en línea, You y Dörnyei (2016) proponen 
un sistema motivacional, definido como “sistema motivacional del yo en L2” (L2 motivation self system), en 
el que se define la motivación como un proceso que comienza desde deseos, que luego se convierten en obje-
tivos y posteriormente se transforman en intenciones. Estos autores explican que este sistema se compone 
por tres dimensiones: el yo ideal de L2 (Ideal L2 Self), que se refiere a la motivación instrumental, intrínseca 
e integrativa, en donde se refleja lo que el individuo quisiera alcanzar; el yo obligatorio de L2 (The Ought-to 
L2 Self), que corresponde a las cualidades que deben tenerse para lograr las expectativas deseadas y evitar el 
fracaso (motivación extrínseca); la experiencia de aprendizaje de la L2 (The L2 Learning Experience), que 
concierne a los motivos que surgen de la situación específica que tiene lugar en el ambiente de aprendizaje, 
y que involucra la influencia que ejerce el docente, los compañeros de clase, el currículo o experiencias de 
éxito en el proceso de aprendizaje.

De acuerdo con este sistema motivacional, podría inferirse que la motivación es un factor crucial 
en el aprendizaje de una segunda lengua y proviene de fuentes internas y externas. En esta línea, Kormos 
y Csizér (2014) demostraron que, en el aprendizaje del inglés mediado por recursos tecnológicos, las varia-
bles motivacionales influyen sobre el comportamiento en el aprendizaje autónomo, con la mediación de las 
estrategias de autorregulación.

2.3 Ambiente en la clase

Desde la perspectiva de Khajavy, Macintyre y Barabadi (2017), existen diversos elementos en el aula que 
pueden afectar el compromiso de un individuo con su aprendizaje. Con relación al compromiso, Rigo 
(2017) lo define como el grado en que los estudiantes se encuentran enganchados, involucrados y dedicados 
a su aprendizaje, de tal manera que se enfocan en aprender y rendir, evitando el desinterés y la apatía en la 
clase. Esta misma autora explica que el compromiso es un constructo que comprende tres dimensiones 
(cognitiva, conductual y afectiva), las cuales corresponden a los comportamientos y las actitudes de los 
estudiantes frente a las experiencias en el ámbito educativo, las tareas que allí se desarrollan y su interés por 
el aprendizaje. En la misma línea, Khajavy et al. (2016) indican que el ambiente de clase afecta directamente 
el comportamiento, la motivación y la confianza requerida para que un individuo que aprende una lengua 
extranjera desee participar. Además, este autor sostiene que el ambiente de clase se constituye en un predic-
tor de alta importancia sobre la disposición para comunicarse en una lengua meta.

Peng y Woodrow (2010) argumentan que el ambiente de la clase está constituido por tres com-
ponentes (Apoyo del docente, Cohesión de los estudiantes y Orientación de la tarea), y sostienen que estas 
tres variables son las que tienen mayor relevancia en este contexto de aprendizaje. En consideración con el 
último componente, Khajavy et al. (2016) indican que las tareas que son interesantes y que implican un 
desafío provocador para un sujeto que aprende una L2 son un elemento que contribuye en gran manera al 
incremento del compromiso con el aprendizaje. Respecto a la literatura revisada, es claro que existe una rela-
ción entre los componentes del ambiente de la clase, la motivación del estudiante y su grado de compromiso.
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2.4 Ansiedad en las evaluaciones

Balogun, Balogun, Onyencho (2017) afirman que la ansiedad ante las evaluaciones (AE) se presenta en los 
individuos como una tendencia relativamente estable, que ocasiona una respuesta emocional despropor-
cionada en situaciones en que debe aplicarse una evaluación en el ámbito académico y tiene origen debido 
al bajo desempeño y a los posibles resultados negativos. Al respecto, Putwain y Symes (2018) argumentan 
que la mayoría de los individuos experimentarán momentos de alto estado de ansiedad transitorio en algún 
punto durante una situación en la que deban ser evaluados. Esto permite pensar que la AE, así como otras 
formas de ansiedad causadas por otras situaciones, traen consigo preocupación y respuestas psicológicas y 
fisiológicas. Oxford (2017) explican que los docentes usualmente observan que aquellos que aprenden una 
lengua extranjera se enfrentan a diversos signos físicos como respuesta a la ansiedad, tales como tensión 
muscular, temblor y sequedad en la garganta.

En lo que respecta al aprendizaje de una lengua extranjera, Toyama y Yamazaki (2021) explican 
que este está estrechamente conectado con las emociones. En este tenor, Macintyre (1999) afirma que 
existe un temor que está conectado con la ansiedad que genera el aprendizaje de una L2, el cual puede defi-
nirse como una reacción de preocupación y un estado emocional negativo generado por el aprendizaje o el 
empleo de la lengua meta. Al respecto, Gómez, Restrepo y Díaz-Larenas (2021) señalan que el aula donde 
se aprende una lengua extranjera se constituye en el ambiente donde los estudiantes perciben ansiedad y 
temor dado que el desempeño comunicativo es permanentemente evaluado por el docente. Además, y 
de forma indirecta, los pares se convierten en una fuente de ansiedad debido a los juicios negativos que 
podrían emitir en el momento en que se evidencie alguna limitación lingüística en este contexto. Al res-
pecto, Cakici (2016) manifiesta que existe una correlación positiva entre la ansiedad en la clase de lengua 
extranjera y la AE; además, Balogun, Balogun, Onyencho (2017) demostraron que la AE tiene un impacto 
negativo en el desempeño académico.

2.5 Estudios empíricos concernientes a las variables  
del estudio
A continuación, se presentan algunos estudios empíricos que exponen diversos factores que inciden el 
aprendizaje de una lengua extranjera (cognitivos, afectivos y comportamentales), afines a esta investigación. 
Al respecto, Amiryousefi, Amirian y Ansari (2019) examinaron la relación entre el ambiente de la clase 
(AC), conducta del docente (CD), compromiso del estudiante en la clase de inglés (CECI) y la motivación 
de estado (ME) en una población de 110 estudiantes universitarios en Irán. Se confirmó la existencia de 
una correlación significativa de carácter positivo entre el AC y el CECI (r =.52, p < 0.05), y una débil posi-
tiva entre el AC y la ME (r =.21, p < 0.05). No se encontró ninguna correlación entre la CD y el CECI, 
ni entre la CD y la ME. Estos autores enfatizaron que estas variables influencian de manera significativa la 
realización de las tareas de aprendizaje realizadas por un estudiante que aprende inglés, al igual que en el 
desarrollo de la lengua meta.

Zheng et al. (2018) estudiaron las relaciones entre la motivación en el aprendizaje del inglés en 
línea (MAIL) y la auto-regulación del aprendizaje del inglés en línea (AAIL) a través de un Modelo con 



Rev. Bras. Ling. Apl., Belo Horizonte, v. 24, n. 2, 2024, e18620

Artículo 6

Ecuaciones Estructurales (MEE) con una población de 293 estudiantes universitarios en China. Los análisis 
de sendero indicaron que el factor ‘Interés cultural’ ejerce una influencia positiva en los factores correspon-
dientes al ‘Establecimiento de metas’ (β = 0.35, p < 0.001), ‘Manejo del tiempo’ (β = 0.27, p < 0.01) y la 
‘Autoevaluación del aprendizaje’ (β = 0.29, p < 0.001). Por otro lado, el factor de ‘Experiencia en el apren-
dizaje del inglés en línea’ resultó incidir negativamente sobre las ‘Estrategias de tareas’ (β = -0.19, p < 0.001), 
sobre el ‘Manejo del tiempo’ y ‘Búsqueda de ayuda’ respectivamente’ (β = -0.32, p < 0.001; β = -0.32, p < 
0.001). Estos investigadores explican que un individuo que tiene experiencias positivas en su aprendizaje del 
inglés en línea tiende a ser más flexible e independiente en su proceso de aprendizaje auto-regulatorio.

Por su parte, Wang y Zhan (2020) emplearon un MEE para examinar las relaciones entre las 
creencias sobre el aprendizaje del inglés en línea (CAIL), la ansiedad en las evaluaciones en línea (AEL), 
la motivación en el aprendizaje del inglés en línea (MAIL) y la auto-regulación en el aprendizaje del inglés 
en línea (AAIL) con un grupo de 425 estudiantes de inglés en un contexto universitario en China. Los 
resultados evidenciaron que las CAIL (β = 0.25, p < 0.01) y la AEL (β = −0.20, p < 0.01) se constituyen 
en un predictor positivo de la AAIL en esta población. Además, se encontró que las CAIL (β = 0.31, p 
< 0.01) predicen de manera positiva la MAIL. Por otro lado, se reportó que la AEL (β = −0.29, p < 0.01) 
es un predictor negativo de la MAIL. Los resultados anteriores indican que la MAIL media las asociacio-
nes entre las CAIL y la AAIL, así como también aquellas entre la AEL y la AAIL. Se concluyó que las 
creencias positivas, la mantención de un nivel de ansiedad bajo y una alta motivación son aspectos que 
benefician la autorregulación del aprendizaje.

Li et al. (2021) investigaron los efectos del ambiente de la clase (AC) y la inteligencia emocional de 
rasgo (IER) sobre el disfrute de la clase de inglés (DCI) y la ansiedad en la clase de lengua extranjera (ACLE) 
con una muestra de 1295 estudiantes universitarios de Beijín. El coeficiente de correlación de Pearson reveló 
que el AC ejerce un impacto de carácter positivo sobre DCI (r =.675, p ≤ 0.01) y negativo sobre la ACLE (r 
= -.242, p ≤ 0.01). Además, se encontró que la IER tiene un efecto positivo sobre el DCI (r =.440, p ≤ 0.01) 
mientras que es negativo sobre la ACLE (r = -.440, p ≤ 0.01). Estos valores significan que aquellos estudian-
tes que tienen una percepción más positiva del AC tienden a disfrutar más y a sentir un nivel de ansiedad 
menor en la clase de inglés. Adicionalmente, quienes poseen una mayor conciencia emocional tienden a 
experimentar mayor disfrute y menos ansiedad en este contexto de aprendizaje.

3 Metodología

Se realizó una investigación no experimental con enfoque cuantitativo ex-post-facto, de corte transversal y 
nivel explicativo con el objetivo de examinar las relaciones existentes entre la autorregulación, la motivación, 
la ansiedad en las evaluaciones y el ambiente en la clase de inglés en línea, a través de un modelo con ecua-
ciones estructurales (MEE).

3.1 Contexto y población del estudio

Los participantes en este estudio corresponden a 542 estudiantes que cursan la asignatura de inglés, pro-
cedentes del Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria, ubicada en la ciudad de Medellín, 
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Colombia. Esta población se encuentra matriculada en diversos programas correspondientes a los ciclos de 
educación técnica, tecnológica y profesional, y todos ellos deben aprobar la competencia en lengua extran-
jera inglés como un requisito de graduación. Del total de la muestra, las mujeres corresponden a un 62,3% 
(338) y los hombres constituyen el 37,7% (204). La población encuestada se encuentra dividida en estra-
tos poblacionales, en consideración con el nivel de dominio de la lengua extranjera, en concordancia con 
los cursos aprobados y las horas correspondientes según lo establecido en el plan de estudios en que cada 
estudiante se ha matriculado: Nivel A1 – Básico (246), Nivel A2 – Básico superior (181) y Nivel B1 – 
Intermedio (115). El rango de edad de los encuestados está entre los 16 y 56 años (M = 22,78; DE = 5,75).

Se considera importante mencionar que la asignatura de inglés se desarrolla por medio de sesiones 
que tienen lugar en encuentros sincrónicos por videoconferencia, debido a la contingencia ocasionada por 
el COVID-19, los cuales permiten la interacción entre estudiantes y docente. Por lo tanto, los estudian-
tes emplean dispositivos móviles o equipos de cómputo que facilitan el acceso a la clase de forma remota, 
en consideración con el enfoque pedagógico denominado ‘Aula Invertida desde Encuentros Sincrónicos’ 
(Marshall; Rodriguez Buitrago, 2017). En este marco de aprendizaje, el docente emplea el tiempo de cada 
encuentro sincrónico para el desarrollo de las habilidades comunicativas en la L2, puesto que con antelación 
asigna los contenidos y diversos recursos de la internet a los estudiantes para que los estudien y se preparen 
para participar en la clase. En este orden de ideas, se emplearán los hallazgos para intervenir el currículo de 
lengua extranjera inglés y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3.2 Instrumentos de recogida de datos

El primer instrumento correspondió al Cuestionario sobre la Motivación en el Aprendizaje del Inglés en Línea 
(CMAIL) creado por Zheng et al. (2018), el cual mide el grado de motivación de los individuos que estudian 
inglés en línea. Este cuestionario está conformado por cinco factores que corresponden a un sistema motiva-
cional, el cual involucra las motivaciones intrínseca, extrínseca, instrumental e integrativa, distribuidos en 16 
enunciados de la siguiente manera: Experiencia en el aprendizaje del inglés en línea (3 ítems referentes a los 
motivos situacionales específicos referentes al aprendizaje en línea, o las experiencias previas sobre el apren-
dizaje a través de este medio); Interés cultural (3 ítems concernientes al interés del estudiante en aspectos cul-
turales concernientes a la lengua inglesa a los cuales se puede acceder por medio de programas de televisión, 
revistas, música o películas); Instrumentalidad de promoción (3 ítems que comprenden las metas personales 
en el aprendizaje, como es adquirir un alto nivel de dominio en la L2 para alcanzar un mejor futuro a nivel 
personal); Instrumentalidad de prevención (3 ítems concernientes al reconocimiento de los deberes y obliga-
ciones académicas, como es estudiar inglés para aprobar un examen); Expectativas de los demás (4 ítems refe-
rentes a las expectativas de los padres, docente y compañeros, con respecto al aprendizaje del inglés en línea).

Las respuestas de los ítems se puntúan en una escala Likert en donde el valor mínimo es ‘1’ 
(Totalmente de acuerdo) y ‘5’ es el más alto (Totalmente en desacuerdo). El nivel de confiabilidad (consis-
tencia interna) del instrumento determinado por el test alfa de Cronbach resultó ser adecuado, dado que se 
obtuvo un valor de 0.834.

La segunda fuente de datos correspondió al Cuestionario de Autorregulación en el Aprendizaje del 
Inglés en Línea (CAAIL), construido por Zheng et al. (2018), por medio de 20 enunciados distribuidos en 
seis factores, distribuidos de la siguiente manera: Establecimiento de metas (4 ítems correspondientes a la 
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planificación y preparación de resultados de aprendizaje en línea); Gestión del tiempo (3 ítems concernientes 
a la reserva de un tiempo específico para el aprendizaje del inglés en línea); Estrategias de tareas (3 ítems 
referentes a la adopción de estrategias adecuadas para cumplir con las tareas que se realizan); Estructura 
del ambiente (4 ítems relacionados con hallar los lugares indicados para el aprendizaje del inglés en línea); 
Búsqueda de ayuda (3 ítems que atañen solicitar ayuda a los compañeros o docentes para el aprendizaje del 
inglés en línea); Autoevaluación (3 ítems que abordan la autoapreciación de aquellos que aprenden inglés en 
línea). El propósito de este instrumento consiste en medir la autorregulación del aprendizaje, a través de una 
escala Likert que va de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). El alfa de Cronbach indicó un resultado de 0.914, lo que 
evidencia un alto nivel de confiabilidad (consistencia interna) de los ítems que conforman el instrumento.

El tercer instrumento de recogida de datos correspondió al Cuestionario sobre el Ambiente de la 
Clase de Inglés (CACI) propuesto por Peng y Woodrow (2010), conformado por tres 13 enunciados distri-
buidos en tres factores de la siguiente manera: Orientación de la tarea (5 ítems que atañen a la importancia 
de finalizar las actividades académicas y percibir su utilidad); Apoyo del docente (4 ítems referentes a cier-
tas actitudes del docente en el aula, tales como la ayuda, amistad, confianza, e interés en sus estudiantes); 
Cohesión de los estudiantes (4 ítems que corresponden al grado de conocimiento, ayuda y apoyo entre los 
compañeros del curso). La medición de estos tres componentes que configuran el ambiente de la clase de 
inglés en línea se realizó con una escala Likert, que va desde 1 (Totalmente de acuerdo) a 5 (Totalmente en 
desacuerdo). En cuanto a la confiabilidad del instrumento, se obtuvo un valor de 0.917 correspondiente al 
alfa de Cronbach, lo que significa que la consistencia interna de los ítems es alta.

Finalmente, se empleó el cuestionario correspondiente al Inventario de la Ansiedad ante las 
Evaluaciones en Línea (IAEL), diseñado por Alibak, Talebi y Neshat-doost (2019), el cual evalúa la ansie-
dad de los estudiantes que realizan sus estudios académicos mediados por recursos tecnológicos con ayuda 
de la internet, o en otras palabras, en línea. Este instrumento está conformado por tres factores: Psicológico 
(El primero contiene 6 ítems concernientes a los pensamientos y sentimientos del individuo durante la 
evaluación); Fisiológico (5 ítems que corresponden a las respuestas a nivel físico en aquellos que realizan una 
evaluación); Interacción en línea (7 ítems que se refieren al grado de competencia, interacción con el docente 
y los pares, en un ambiente en línea). Estos ítems son presentados en una escala de valoración Likert, que 
va de 1 (Nada), hasta 4 (Mucho). En lo que respecta a esta muestra, se obtuvo un alfa de Cronbach con un 
valor de 0.929, lo que indica un buen nivel de consistencia interna del instrumento.

3.3 Procedimiento y recogida de los datos

Los instrumentos de recolección de datos fueron enviados a 1252 estudiantes matriculados en los cursos de 
inglés entre el nivel 1 al 6, los cuales fueron seleccionaron de manera aleatoria. El propósito de la investiga-
ción y el consentimiento informado se enviaron a cada correo electrónico junto con el enlace al formulario 
de Google para el diligenciamiento de los cuatro instrumentos de forma autoaplicada, en línea, con una 
duración de 10 minutos aproximadamente. De esta cantidad, 542 participantes diligenciaron los cuestio-
narios (nivel de confianza = 99 %; margen de error = 5 %). Los datos fueron recopilados entre los meses de 
mayo y junio de 2021, dos semanas antes de finalizar el semestre académico y durante la tercera ola de la pan-
demia en Colombia, según información del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Los datos 



Rev. Bras. Ling. Apl., Belo Horizonte, v. 24, n. 2, 2024, e18620

Artículo 9

recopilados se agruparon en una matriz de información y luego se analizaron con el Paquete Estadístico para 
las Ciencias Sociales (IBM SPSS 24). Posteriormente, se empleó el software IBM AMOS versión 26 para la 
elaboración del modelo con ecuaciones estructurales.

3.4 Análisis de los datos

Para evaluar la estructura factorial de los instrumentos en la muestra de este estudio, se ejecutaron análisis 
factoriales exploratorios (AFE) en IBM SPSS v. 24 con todos los ítems de cada instrumento mediante 
la factorización de ejes principales y el método de rotación Promax. A través del test de esfericidad de 
Bartlett y la medida de adecuación muestral de Kaiser-Mayer-Olikin (KMO) se determinó que los ítems 
estaban suficientemente interrelacionados para poder proceder con los análisis factoriales. Se consideraron 
los valores de las comunalidades (valores mayores a 0.2) y los valores de las cargas factoriales (coeficientes 
mayores a 0.4) para la eliminación de ítems. A partir de los nuevos factores encontrados en los AFE se 
determinaron los coeficientes de correlación bivariada de orden cero (coeficiente de Pearson) y se comenzó 
el modelado con ecuaciones estructurales en IBM AMOS v. 26. Se evaluó la asimetría para verificar la 
normalidad multivariante de la muestra mediante el coeficiente de Mardia. Debido a que el valor fue alto, 
se utilizó el método de máxima probabilidad. Para evaluar el ajuste de los datos al modelo hipotético se 
calcularon la razón de chi-cuadrado sobre los grados de libertad (CMIN/DF), la raíz del residuo cuadrá-
tico medio (RMR), el índice de bondad de ajuste (GFI), el índice ajustado de bondad de juste (AGFI), el 
índice de ajuste normalizado (NFI), el índice de ajuste comparativo (CFI), y el error cuadrático medio de 
aproximación por grado de libertad (RMSEA).

4 Resultados

En la Tabla 1 se presentan los factores finales con sus correspondientes ítems luego de analizar a través del 
AFE cada uno de los instrumentos. Como puede apreciarse, solo el CACI conservó su estructura factorial 
original. En los demás instrumentos se redujo el número de factores, esto debido a que algún factor no 
emergió en los análisis o bien porque los ítems de dos factores en la versión original cargaron a un solo 
factor luego de los AFE.

Tabla 1 – Factores de cada instrumento con sus correspondientes ítems luego de los AFE

Instrumentos Factores Ítems

CMAIL Experiencia en el aprendizaje del inglés en línea (EAIL) 1, 2, 3

Interés cultural (IC) 4, 5, 6

Instrumentalidad de promoción/Expectativa de los demás 
(IPED)

7, 8, 14, 16

Instrumentalidad de prevención (IPRE) 10, 11, 12, 13

CAAIL Establecimiento de metas (EM) 1, 2, 3, 4
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Estructura del ambiente (EA) 5, 6, 7, 8

Estrategia de tareas (ET) 9, 10, 11

Búsqueda de ayuda/Autoevaluación del aprendizaje (BAAE) 15, 16, 17, 18, 19, 20

CACI Orientación a la tarea (OT) 1, 2, 3, 5

Cohesión de los estudiantes (CE) 6, 7, 8, 9

Apoyo del docente (AD) 10, 11, 12, 13

IAEL Dimensión psicológica/Dimensión fisiológica (DPDF) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Dimensión interacción en línea (DIL) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Fuente: elaboración de los autores.

Leyenda: Las siglas correspondientes a los instrumentos son las siguientes: 1. CMAI – Motivación en el Aprendizaje 
del Inglés en Línea / 2. CAAIL – Autorregulación en el Aprendizaje del Inglés en Línea / 3. CACI – Cuestionario 
sobre el Ambiente de la Clase de Inglés / 4. IAEL – Ansiedad ante las Evaluaciones en Línea.

La Tabla 2 muestra los coeficientes de correlación bivariada de orden cero (coeficiente de Pearson) 
entre todos los nuevos factores. Resaltan los dos factores del CMAIL (EAIL y IC) y los factores EM, EA y 
ET del CAAIL que presentaron correlaciones estadísticamente significativas con prácticamente todos los 
demás factores. Todas las correlaciones estadísticamente significativas fueron de grado medio o bajo. No 
hubo ninguna correlación de grado alto.

Tabla 2 – Coeficientes de correlación bivariada de orden cero entre las variables

EAIL IC IPED IPRE EM EA ET BAAE OT CE AD DPDF DIL

EAIL 1 .35** .14** .19** -.40** -.32** -.36** -.18** .60** .31** .37** .17** .38**

IC 1 .19** .09* -.28** -.18** -.25** -.20** .24** .21** .13** .14** 0.06

IPED 1 .42** -0.04 0.01 -.17** -.28** .09* 0.07 0.00 -.12** -.22**

IPRE 1 -0.02 -0.07 -.18** -.14** .24** .12** .19** -.28** -.15**

EM 1 .54** .53** .40** -.41** -.27** -.25** -.24** -.20**

EA 1 .47** .30** -.41** -.27** -.29** -.20** -.20**

ET 1 .47** -.35** -.26** -.21** -.09* -0.08

BAAE 1 -.14** -.36** -0.04 -0.03 0.07

OT 1 .50** .66** .19** .31**

CE 1 .46** .28** .20**

AD 1 .14** .24**

DPDF 1 .53**

DIL 1

Fuente: elaboración de los autores

Leyenda: Las siglas correspondientes a los factores que conforman cada instrumento se definen en la Tabla 1. Correlaciones 
significativas para * p < 0.05; ** p < 0.01
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Respecto al modelo de ecuaciones estructurales (MEE), este mostró, en primera instancia, la exis-
tencia de una correlación de grado positivo medio entre los factores de segundo orden, que corresponden 
a la autorregulación del aprendizaje y el ambiente de clase, con un valor de r =.560, p ≤ 0.01 (Figura 1). 
El vector curvo con flecha en cada extremo indica la covariación entre ambas variables latentes, las cuales 
corresponden a dos constructos que inciden directamente en el aprendizaje de una L2. Este resultado sig-
nifica que, en esta población, el empleo de las estrategias de autorregulación (EAR), principalmente las de 
estructura del ambiente y estrategias de tareas, ejercen un efecto positivo en el ambiente de la clase de inglés 
en línea. Del mismo modo, aquellos individuos que encuentran una atmósfera óptima que involucra la 
mediación del docente y la cohesión de los estudiantes, utilizan estrategias de autorregulación para obtener 
un mejor desempeño académico en la lengua meta.

Este primer hallazgo conlleva a considerar la idea de que la clase en línea requiere actividades que 
garanticen el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes, la interacción entre los partici-
pantes y un docente que fomente el interés y atienda las dudas y necesidades concernientes a los procesos 
de formación. Al respecto, Berridi Ramírez y Martínez Guerrero (2017) explican que la autorregulación es 
un prerrequisito para el aprendizaje virtual y este ambiente requiere mayor independencia y la activación de 
EAR que permitan la construcción de conocimientos.

De acuerdo con el MEE, la autorregulación en el aprendizaje influye de manera directa y con un 
efecto positivo de carácter medio sobre la motivación en el aprendizaje del inglés en línea, puesto que β =.47, 
p <.001 (Figura 1). Esto se evidencia en la flecha que parte desde la variable de segundo orden que corres-
ponde a la autorregulación, y que tiene como punto de llegada la variable concerniente a la motivación. Este 
resultado quiere decir que, el empleo de las EAR genera un mayor incremento en la motivación en el apren-
dizaje de la L2, especialmente a partir de las variables de primer orden que atañen a la estructura del ambiente 
donde tiene lugar la clase, y las estrategias de tareas. En este sentido, podría considerarse que la motivación 
es un aspecto importante en los procesos que implican la autodirección en el aprendizaje en un entorno vir-
tual, y esto conducirá al individuo a lograr resultados favorables en su rendimiento académico, dado que esto 
implica interés y entusiasmo en esta modalidad de aprendizaje. En esta línea, Kim, Brady y Wolters (2020) 
sustentan que aquellos individuos que utilizan las EAR tienden a aplicarlas para incrementar su motivación.

De igual modo, El MEE reveló que el ambiente de clase ejerce una influencia positiva de nivel 
medio sobre la motivación en el aprendizaje del inglés en línea, respaldado por un valor de β =.43, p <.001 
(Figura 1). Esto se comprueba con la dirección del sendero marcado por la flecha que inicia desde la variable 
que concierne al ambiente de clase, y se desplaza hasta llegar a la variable latente que atañe a la motivación. 
Este resultado indica que, un ambiente de clase donde existe el apoyo del docente y la cohesión de los estu-
diantes origina una mayor motivación en el aprendizaje. Esto conduce a pensar que un buen ambiente de 
aprendizaje favorece el alcance de las metas trazadas, a partir del esfuerzo y aprovechamiento de los recursos 
que ofrece la internet para el logro de la competencia comunicative en la L2. En el contexto donde tuvo 
lugar este estudio, el aprendizaje de la lengua meta se fundamenta bajo el modelo de ‘Aula Invertida desde 
Encuentros Sincrónicos’. Al-Abdullatif (2020) indica que este modelo permite a los individuos tener el 
control sobre el proceso de aprendizaje, seleccionar las estrategias y tareas más convenientes, por lo que se 
produce un incremento en la motivación.

Finalmente, el sendero que marca la flecha que parte desde la variable que corresponde a la moti-
vación del aprendizaje en línea, evidencia una incidencia estadísticamente significativa de carácter negativo 
leve sobre la ansiedad ante las evaluaciones, puesto que β = -.29, p <.001 (Figura 1). La interpretación de 
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este hallazgo corresponde a que mientas mayor es el nivel de la motivación en la clase, fundamentado en las 
experiencias previas sobre esta lengua (motivación intrínseca y/o extrínseca), y en el posible interés de acce-
der a la cultura de aquellos que hablan la lengua inglesa (motivación instrumental) por medio de diversos 
recursos audiovisuales, menor es el grado de ansiedad ante las evaluaciones que se realizan para monitorear 
el aprendizaje de la L2 en línea. Este hallazgo respalda la idea de que un alto grado de motivación tiene 
el poder de reducir la ansiedad que causa las evaluaciones, al igual que el temor a la evaluación negativa 
(Gómez; Restrepo; Díaz-Larenas, 2021).

Figura 1 – Modelo con ecuaciones estructurales de las relaciones entre los factores

Fuente: elaboración de los autores.

5 Discusión

Como se ha mencionado anteriormente, se empleó un modelo con ecuaciones estructurales (MEE) con el 
propósito de examinar las relaciones existentes entre la autorregulación, la motivación, la ansiedad en las 
evaluaciones y el ambiente en la clase del inglés en línea. En consideración con el primer hallazgo, el MEE 
indica la existencia de una correlación positiva entre la autorregulación y el ambiente de clase (r =.560, p 
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≤ 0.01). Esto indica que, un ambiente de clase dinámico, flexible, interactivo, con tareas interesantes y per-
tinentes, en donde los individuos que aprenden una L2 cuentan con el apoyo del docente y tiene lugar la 
cohesión de los estudiantes, posiblemente estimulará la utilización de estrategias de autorregulación. Xiao y 
Yang (2019) sostienen que los estudiantes que aprenden inglés bajo condiciones de enseñanza en las que los 
docentes aplican una evaluación formativa de manera proactiva, tienen efectos positivos en las estrategias de 
autorregulación que los estudiantes aplican, dado que la retroalimentación correctiva que ellos reciben les 
ayuda a comprender la mejor manera de utilizarlas para aprender la lengua meta.

Además, debido a la pandemia causada por el COVID-19, el aprendizaje tiene lugar en platafor-
mas digitales, con la asistencia de estrategias de autorregulación (Carter et al., 2020). Bajo esta dinámica, es 
necesario que los estudiantes empleen estas estrategias, dado que hay ocasiones en las que el docente está 
ausente para ofrecer algún tipo de apoyo (Wong et al., 2019). Por lo tanto, las estrategias de autorregulación 
son un recurso que posibilita el éxito académico cuando se trata del aprendizaje en línea, puesto que estas 
favorecen el autocontrol, el automonitoreo, y la autoevaluación de su aprendizaje (Alotumi, 2021).

En segunda instancia, el MEE indicó que la autorregulación en el aprendizaje influye de manera 
directa y con un efecto positivo de carácter medio sobre la motivación en el aprendizaje del inglés en línea (β 
=.47, p <.001). Este resultado quiere decir que, se presentará un mayor incremento en la motivación en el 
aprendizaje del inglés en línea en los individuos que emplean las estrategias de autorregulación (EAR). Este 
resultado coincide con los hallazgos de Khajavy et al. (2016), quienes reportan que el ambiente de clase tiene 
una incidencia directa en la motivación de los estudiantes y se constituye en un predictor moderado de la 
motivación (β =.37, R2 =.13, f2 =.15). Además, se encuentra afín con los resultados empíricos del estudio 
de A’Yun (2017) (r =.264, p ≤.005), quien afirma que ambos aspectos tienen una estrecha relación con los 
logros de aprendizaje en la L2. Al respecto, Vanslambrouck et al. (2018) sostienen que los estudiantes que 
utilizan las EAR al igual que estrategias motivacionales para el aprendizaje de una lengua extranjera en línea, 
tienen una alta posibilidad de culminarlo y alcanzar las metas propuestas para llevarlo a cabo.

En este tenor, Lee, Watson y Watson (2019) sustentan que la importancia y el interés que los estu-
diantes que aprenden una L2 atribuyen a las tareas y las EAR que emplean, ejercen un efecto positivo en 
la motivación, en el logro académico y en su comportamiento frente al aprendizaje. Este segundo hallazgo 
conlleva a pensar que los estudiantes aplican la autorregulación en el aprendizaje como un recurso que 
permite tener control sobre la cognición, establecer metas claras sobre los logros de aprendizaje y mante-
ner su motivación para aprender la lengua meta, guiados por aspectos estructurales del ambiente y por las 
estrategias aplicadas para cumplir con las tareas requeridas para el desarrollo de la L2 en línea. De acuerdo 
Quesada-Pallarès et al. (2019), las EAR y la motivación son aspectos que conducen a los estudiantes a tener 
un mayor éxito académico.

En tercer lugar, se evidenció en el modelo que el ambiente de clase ejerce una influencia positiva 
de grado medio sobre la motivación en el aprendizaje en línea (β =.43, p <.001). Esto quiere decir que, 
en un ambiente de clase donde existe el respaldo del docente y tiene lugar la cohesión de los estudiantes, 
se produce un incremento de la motivación frente al estudio de una lengua extranjera, lo cual es afín con 
los hallazgos empíricos reportados por Amiryousefi, Amirian y Ansari (2019) (r =.21, p < 0.05) y Peng y 
Woodrow (2010) (r =.21, p < 0.05). Esto conlleva a pensar que los estudiantes podrían sentir mayor motiva-
ción para participar y realizar las tareas que promueven el desarrollo de la L2 cuando están en un ambiente 
donde el docente los trata con respeto, se muestra colaborador, escucha y presta su ayuda a todos aquellos 
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que tienen dificultades. En este punto, Amiryousefi, Amirian y Ansari (2019) enfatizan que, si los docentes 
ofrecen apoyo y son amigables, los estudiantes estarán más interesados y enganchados en las actividades que 
se desarrollan en la clase. Por otro lado, Peng y Woodrow (2010) señalan que la cohesión de los estudiantes 
tiene un impacto positivo en su comportamiento en la clase de inglés.

Se considera importante mencionar que, de acuerdo con Zheng et al. (2018), entre más positiva 
es la percepción de los estudiantes frente a su experiencia de aprendizaje de la L2 en línea, en menor pro-
porción reconocen que requieren de esfuerzos para aplicar estrategias referentes a la realización de las tareas 
y de solicitar ayuda de otras personas. Por lo tanto, podría considerarse que es más probable que aquellos 
estudiantes que tienen pocas experiencias previas sobre el aprendizaje de la L2 a través de una plataforma 
digital o que no han sido gratificantes, busquen apoyo de sus compañeros o del docente, en comparación 
con aquellos que han tenido prácticas positivas. Zheng et al. (2018) también explican que los estudiantes 
que tienen actitudes favorables hacia el aprendizaje del inglés en línea tienen una mayor tendencia de auto 
comprometerse en el desarrollo de las tareas.

Finalmente, el MEE indica la existencia de un efecto negativo leve de la motivación sobre la ansie-
dad ante los exámenes en línea (β = -.29, p <.001), lo cual es afín con los resultados empíricos reportados 
por Ödemis y Uslu (2014) (β = -.68, p < 0.01) y Alico (2016) (r = -.420, p < 0.01). Este resultado significa 
que mientas mayor es el nivel de la motivación en la clase de inglés, fundamentado en las experiencias pre-
vias sobre esta lengua (motivación intrínseca y/o extrínseca) y en el posible interés de acceder a la cultura de 
aquellos que hablan la lengua inglesa (motivación instrumental) por medio de diversos recursos audiovisua-
les, menor es el grado de ansiedad ante las evaluaciones que se realizan para monitorear el aprendizaje de la 
L2 en línea. En este modelo, se presenta una fuente interna y otra externa que genera la motivación por el 
aprendizaje del inglés (experiencia de aprendizaje e interés cultural), lo que posiblemente indica la fuente 
del esfuerzo y de la persistencia de esta muestra ante el aprendizaje del inglés en línea. Bashori et al. (2020) 
explican que durante el aprendizaje del inglés en línea es fundamental mantener una motivación alta, dado 
que cada vez que se sientan ansiosos, serán capaces de continuar sin sentirse presionados o agobiados.

En este sentido, Núñez-Peña, Suárez-Pellicioni y Bono et al. (2016) señalan que las evaluaciones 
que se realizan en línea, que implican preguntas abiertas y presentaciones orales, se constituyen en fuentes 
de ansiedad y repercuten en los individuos generando una respuesta psicológica y fisiológica. Al respecto, 
Adesola y Li (2018) sostienen que aquellos con mayores niveles de ansiedad tienen mayor probabilidad de 
reprobarlas. Por lo tanto, se considera importante que los docentes contribuyan a disminuir la tensión que 
generan los momentos que implican el monitoreo de los logros de aprendizaje a través de la evaluación y 
crear una atmósfera que reduzca la ansiedad.

6 Conclusiones

Las relaciones existentes entre la autorregulación, la motivación, la ansiedad en las evaluaciones y el ambiente 
en la clase del inglés en línea se examinaron por medio de un MEE. Este estudio aporta evidencia empírica 
que respalda los referentes teóricos expuestos en lo concerniente a la autorregulación, el ambiente de clase 
en línea, la motivación y la ansiedad ante las evaluaciones, lo cual contribuye a la comprensión de este fenó-
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meno en el campo de la lingüística aplicada en la enseñanza de una lengua extranjera en el contexto colom-
biano. Además, se considera que estos resultados presentan un panorama importante de la manera en que el 
aprendizaje de la lengua meta se desarrolla por medio de los recursos en línea, a través de la implementación 
del modelo de aula invertida en encuentros sincrónicos. Según Al-Abdullatif (2020), los individuos que 
emplean las EAR bajo este modelo obtienen mejores resultados académicos en la L2.

Los hallazgos de este estudio demostraron que aquellos estudiantes que emplean diversas estrategias 
de autorregulación, dentro de un ambiente de clase que los incite a participar y los convoque al aprendizaje, 
desarrollarán una mayor motivación (intrínseca e instrumental), y esto incide en la reducción de la ansiedad 
ante las evaluaciones que se realizan a través de un entorno digital. En este escenario, el docente tiene fun-
ciones de alta importancia dada su influencia en el aprendizaje: orientar las tareas y el clima que genera en la 
clase (Khajavy; Macintyre; Barabadi, 2017), promover la participación (Amiryousefi; Amirian; Ansari, 2019), 
crear actividades para desarrollar la competencia comunicativa (An et al., 2021), propiciar ambientes reales de 
comunicación por medio de los recursos digitales (Zheng et al., 2018), e incentivar el interés y la autonomía 
dentro del nuevo reto que implica el aprendizaje de una lengua extranjera en línea (Tao et al., 2020).

Esta investigación presenta ciertas implicaciones pedagógicas que atañen a los educadores de len-
gua extranjera, diseñadores de currículo en la enseñanza del inglés en línea y para aquellos a cargo de generar 
políticas públicas referentes a la enseñanza de una L2. En primera instancia, se considera importante que los 
docentes de inglés creen ambientes de aprendizaje agradables y motivantes dentro de un contexto que posi-
bilite el apoyo docente-estudiante y estudiante-estudiante, en un escenario de colaboración y no de compe-
tencia. La enseñanza de una lengua extranjera no se trata simplemente de orientar contenidos por medio de 
una plataforma digital (Pelikan et al., 2021); esta labor requiere de unas competencias especiales del docente 
para que pueda ofrecer una educación de calidad dentro de este contexto de aprendizaje (Christensen; 
Alexander, 2020). Esto quiere decir, competencias que le permitan al docente construir ambientes y diseñar 
tareas de aprendizaje colaborativo que promuevan la autorregulación, aumenten la motivación y disminu-
yan la ansiedad de los estudiantes.

En segundo lugar, es evidente que el confinamiento generado por el COVID-19 ha generado 
retos para los docentes y estudiantes. Desde esta perspectiva, Pelikan et al. (2021) afirman que las estrate-
gias de autorregulación, sumadas a una alta motivación extrínseca, podrían contribuir para hacer frente a 
esta situación y motivar a los estudiantes para que alcancen las metas académicas y de igual modo tengan 
una sensación de bienestar durante el proceso de aprendizaje de la lengua meta. Por lo tanto, es necesario 
que el docente incremente la motivación intrínseca de aquellos estudiantes que aprenden inglés en línea y 
promueva la autonomía, en lugar de enfocarse en un trabajo dirigido a la aprobación de las evaluaciones de 
desempeño (Tao et al., 2020).

Algunas limitaciones de esta investigación fueron las siguientes: primero, la interpretación de los 
datos que presentó el MEE son resultado de la información suministrada por los instrumentos de medición 
autoaplicados. Los hallazgos podrían ser más robustos si se involucran las apreciaciones de los docentes y de 
los estudiantes con relación a las variables abordadas. Segundo, las conclusiones derivadas de este estudio 
son producto del aprendizaje del inglés en línea en tiempos de confinamiento debido a la pandemia, por 
medio de un diseño trasversal. Por lo tanto, hay factores motivacionales que afectan el desempeño acadé-
mico y ciertas variables que podrían cambiar con el tiempo en otras circunstancias.
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Finalmente, se proponen algunas posibles líneas de investigación futuras: (1) podría ser interesante 
explorar otras variables cognitivas y afectivas que no se consideraron en el modelo, dada su incidencia en el 
aprendizaje de una lengua extranjera, tales como: la autoeficacia en el aprendizaje en términos de las habilidades 
comunicativas (escucha, habla, lectura y escritura), habilidades metacognitivas, la ansiedad en el aprendizaje, 
los estilos de aprendizaje entre otras; y (2) realizar un estudio longitudinal que permita medir el rendimiento 
académico y el tipo de motivación que tienen los estudiantes que aplican estrategias de autorregulación y de 
aprendizaje, en comparación con aquellos que poco las usan, para evidenciar el grado de efectividad en el apren-
dizaje entre ambas poblaciones, con miras a reducir la deserción en los cursos de inglés a nivel universitario.
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