
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Escuela Profesional de Medicina 

Motivación de logro y estrategias de aprendizaje 

en postulantes, académicos y egresados de  

medicina latinoamericanos 

Tesis para obtener el Título Profesional de Médico Cirujano 

Autor: 

Lísley Dos Reis Silva 

Daniel Targinio Vieira Filho 

Asesor: 

Doctor Luis Felipe Segura Chavez 

Lima, julio, 2022 



2 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DE TESIS 

Luis Felipe Segura Chavez, de la Facultad de Ciencia de la Salud, Escuela 

Profesional de Medicina, de la Universidad Peruana Unión. 

DECLARO: 

Que la presente investigación titulada: “MOTIVACIÓN DE LOGRO, 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN POSTULANTES, ACADÉMICOS Y 

EGRESADOS DE MEDICINA LATINOAMERICANOS” constituye la memoria 

que presenta el (la) / los Bachiller(es) Lísley dos Reis Silva y Daniel Targinio 

Vieira Filho para obtener el título de Profesional de Medico Cirujano, cuya tesis 

ha sido realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección. 

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del 

autor, sin comprometer a la institución. 

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 

13 días del mes de julio del año 2022. 

Luis Felipe Segura Chavez 



3 



4 

 

 

3. Índice 

Título…………….………………………………………………………………………………………………………………………..5 

  Resumen…………………………………………………………………………………………………………………………………5 

Palabras claves…………………….…………………………………………………………………………………………………..7 

Introducción……………………….……………………………………………………………………………………………………7 

Metodología…………………………………………………………………………………………………………………………..10 

Materiales y métodos……………………………………………………………………………………….10 

                  Participantes………………………………..……………………………………………………………………10 

Criterios de Inclusión…………………….…………………………………………………………………..10 

Criterios de Exclusión…………………….………………………………………………………………….11 

Instrumentos…………………………….....………………………………………………………………….11 

Conflicto de interés…………………………………………………………………………………………………..12 

Ética……………………………………………………………….………………………………………………………..12 

Analisis de Datos……………………………………………………………………………………………………..12 

Resultados…………..…………………………………………………………………………………………………………………13 

Discusión……………..…………………………………………………………………………………………………………………17 

Conclusión……………………………………………………………………………………………………………………………..21 

Referencias…………………………………………………………………………………………………………………………….22 

Figuras y Tablas………….…………………………………………………………………………………………………………..26 

Anexos……………………..……………………………………………………………………………………………………………29 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

4. Versión Final del Artículo 

 

4.1 Título 

Motivación de logro y estrategias de aprendizaje en postulantes, académicos y 

egresados de Medicina Latinoamericanos 

Achievement motivation and learning strategies in Latin American pre-med 

students, college students and graduates of Medicine 

4.2 Resumen 

Objetivos: Comparar la motivación de logro y las estrategias de aprendizaje entre 

postulantes, académicos y egresados de Medicina latinoamericanos mediante 

instrumentos validados y correlacionar la motivación y las estrategias de aprendizaje más 

utilizadas por la muestra.  

Metodología:  Estudio correlacional, comparativo, observacional y transversal (7) (8) 

con 459 individuos elegidos aleatoriamente entre estudiantes universitarios, postulantes 

a Medicina y egresados, que contestaran, en línea, durante el mes de abril de 2022, los 

siguientes instrumentos: Escala Atribucional de Motivación de Logro (EAML) y la 

Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA).  

Resultados: Para el análisis comparativo el factor motivador más frecuente fue el 

“interés y esfuerzo”, seguido de “tarea y capacidad” y menos frecuente, pero significativo, 

la interacción con el profesor. El grupo de egresados obtuvo menor nivel de motivación 

en comparación a los postulantes. Las estrategias de aprendizaje más utilizadas (> 75% 

de las veces) como sacar dudas del tema estudiado con amigos y profesores, utilizar 

nemotécnicas para memorización y hacer mapas conceptuales. Cuanto al analisis 

correlacional las estrategias de aprendizaje se correlacionaran con mayor probabilidad  a 

factores intrínsecos sobre factores extrínsecos, aunque discretamente y para las demás 
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estrategias la correlación fue igual para todas las variables de la motivación, alrededor de 

3%.  

Conclusión: Se concluye el factor “interés y esfuerzo” fue el principal factor 

motivador (p valor < 0,01) en comparación a las demás dimensiones del instrumento 

EAML. Además, hubo preferencia por estrategias de aprendizaje pasivas en comparación 

a técnicas activas por parte de los académicos. Finalmente, las estrategias de aprendizaje 

ACRA 26 y 36 se correlacionaran con mayor probabilidad, aunque discretamente, a 

factores intrínsecos sobre factores extrínsecos y para las demás estrategias la correlación 

fue igual para todas las variables de la motivación.   

 

Abstract 

Objectives: To compare achievement motivation and learning strategies among 

Latin American applicants, academics and graduates of Medicine through validated 

instruments and to correlate the motivation and learning strategies most used by the 

sample. 

Methodology: Correlational, comparative, observational and cross-sectional study 

(7) (8) with 459 individuals randomly chosen among university students, Medicine 

applicants and graduates, who answered, online, during the month of April 2022, the 

following instruments: Scale Attributional Motivation for Achievement (EAML) and the 

Scale of Learning Strategies (ACRA). 

Results: For the comparative analysis, the most frequent motivating factor was 

"interest and effort", followed by "task and ability" and less frequent, but significant, 

interaction with the teacher. The group of graduates obtained a lower level of motivation 

compared to the applicants. The most used learning strategies (> 75% of the time) such 

as asking questions about the subject studied with friends and teachers, using mnemonics 
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for memorization and making conceptual maps. Regarding the correlational analysis, the 

learning strategies were more likely to correlate with intrinsic factors than with extrinsic 

factors, although discreetly and for the other strategies, the correlation was the same for 

all the motivation variables, around 3%. 

Conclusion: It is concluded that the factor "interest and effort" was the main 

motivating factor (p value < 0.01) compared to the other dimensions of the EAML 

instrument. In addition, there was a preference for passive learning strategies compared 

to active techniques by academics. Finally, the ACRA 26 and 36 learning strategies 

correlated with greater probability, although slightly, to intrinsic factors over extrinsic 

factors and for the other strategies the correlation was the same for all the motivation 

variables. 

4.3 Palabra Clave 

Estudio transversal, motivación intrínseca, motivación extrínseca, estrategias de 

aprendizaje 

Keywords 

Cross-sectional study, intrinsic motivation, extrinsic motivation, learning strategies. 

4.4  Introducción 

Según datos del MINEDU, las últimas cifras actualizadas de 2018 indicaran un 

aumento de disidencia en medicina de hasta 20% de ingresados (1), y la segunda causa 

más frecuente para el abandono de la Universidad es la motivación (2) (3) (4). Se ha 

buscado la causa por la cual los estudiantes de medicina se mostraron desmotivados y con 

menor nivel de confianza con relación a años posteriores a la Pandemia del Covid 19 

(6)(7).  Entre las múltiples causas, una importante es la falta de hábitos de estudio (8) con 

la mayoría de los estudiantes relatando prejuicios en el aprendizaje (9) (5) (10).  
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La motivación es definida como un ensayo mental que prepara al individuo para una 

acción (8)(7). Es aquello que genera movimiento hacia algo o alguien (4).  Así, en 

resumen, es un conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia 

de la conducta (10). Múltiples factores influyen en la motivación (13) (4) (14); en 

términos académicos, la motivación se relacionó con el contexto socioeconómico, la 

estrategia de estudio, el estilo de aprendizaje, el valor de la tarea, el esfuerzo o interés del 

estudiante por el tema, los recursos cognitivos y el rol del docente (5) (10) (2) (13).  

Se puede clasificar entre motivación intrínseca (motivación que parte del proprio 

individuo) y  motivación extrínseca (factores externos que impactan el estudiante) que 

coexisten en el ser humano (7)(15) (2). Así, un meta análisis observó que la motivación 

intrínseca predijo mejor la calidad del desempeño mientras que la motivación extrínseca 

fue un mejor predictor de la cantidad de desempeño (16) (4). También se ha visto que la 

única motivación sostenible en el tiempo es la motivación intrínseca (10).  

En la práctica clínica profesionales médicos que trabajan ofreciendo mejores 

cuidados clínicos a sus pacientes tienen niveles mayores de motivación intrínseca en 

comparación a médicos con niveles de motivación extrínseca más altos, donde influye 

más factores financieros y del entorno social (8)(17)(7). Cuanto a los alumnos, niveles 

predominantes de motivación extrínseca, suelen relacionarse con estrategias de estudio 

superficiales como memorización y repetición aislada, en vez de comprensión o estudio 

activo (5) (4). 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, la definición se basa en un conjunto 

organizado, consistente e intencional de acciones que permiten al alumno lograr aprender 

el conocimiento (18). Involucra la repetición planificada de hábitos de estudio y 

habilidades cognitivas para alcanzar alguna meta (13)  que se mantiene en el tiempo, 
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permitiendo comprender, memorizar y revisar el conocimiento (5)(3)(11). Es un proceso 

personalizado, cíclico y dinámico (13) (19) (11) que es influenciado por varios aspectos 

sociales y cognitivos. (5) (14) (20) (3).  

Las técnicas elegidas por el estudiante al momento de estudiar deben relacionarse 

con los datos que irá aprender, con la cantidad de información, el tipo de evaluación y el 

tiempo disponible (14) (21). En un estudio, del 85% de los estudiantes de medicina con 

altos niveles de motivación, el 75% de los estudiantes prefiere entender antes de 

memorizar (22). Al mismo tiempo, no es provechoso estudiar para exámenes con apuntes 

y repeticiones si el alumno no lograr recuperar la información aprendida después de 

aprobar en el examen (23).   

Varios estudios han descrito como estrategias de aprendizaje de alto rendimiento y 

eficacia, o sea, que potencializan el aprender a corto y largo plazo, al estudio activo e 

intercalado, al recuerdo activo, la repetición espaciada, la asociación (elaboración, 

generación, reflexión, encadenamiento), nemotécnicas, dificultad deseable y 

autoexámenes (25)(13)(26)(27)(28)(29)(30)(31).  

La América Latina o Latinoamérica es un sinónimo para el continente americano o 

una parte de este continente (32). Se puede dividir desde un punto de vista geográfico, 

entre América del Norte, América Central y América del Sur  (32), o desde de un punto 

de vista lingüístico, en el cual se considera a los países de habla latina (derivado del latín, 

como el español y el portugués) (33). Así, la lista de 21 naciones que componen la 

América central y América del sur son que hablan español o portugués son: Argentina, 

Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela (33). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Continente_americano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
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Así, se puede inferir que cuando un individuo latinoamericano aplica las técnicas de 

estudio correctamente es más probable que logre sus objetivos académicos, entonces, al 

lograr resultados favorables, se sentirá más motivado para mantener y concluir sus 

estudios adecuadamente (14)(21).   

4.5  Metodología  

4.5.1 Materiales y Métodos 

El diseño metodológico de este artículo es un estudio correlacional, comparativo 

cuantitativo, observacional y transversal.  

4.5.2 Participantes 

La muestra elegida aleatoriamente abarcó 597 personas del área de salud; 459 

individuos cumplían los criterios de inclusión e involucraban  a postulantes a Medicina, 

estudiantes universitarios y  profesionales médicos egresados o graduados. Para estimar 

el tamaño de muestra requerido para este estudio, se utilizó la ecuación n = NZ2P (1 – P) 

/ d2(N – 1) + Z2P (1 – P), donde n = 597, p = 0,50 y d = 0,05. El tamaño mínimo de la 

muestra para nuestro estudio fue de 234 participantes, con un nivel de confianza de 95% 

y error de 5%, y en el total de los 597 participantes, 459 cumplieran los criterios de 

inclusión.  

4.5.3. Criterios de inclusión 

Como criterios de inclusión se plantean individuos, que deriven de la América 

Central o de la América del Sur, que sean estudiantes de medicina, médicos graduados y 
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estudiantes de academias (postulantes a Medicina) que voluntariamente contestaran a 

ambos instrumentos. 

4.5.4 Criterios de exclusión  

Se excluyeran a estudiantes de otras carreras universitarias de salud, estudiantes de 

medicina o de postulantes de Medicina que no sean latinoamericanos o centroamericanos 

y a participantes que no contestaran correctamente a ambos instrumentos.  

4.5.5 Instrumentos 

A toda la muestra se aplicó dos instrumentos en línea, durante todo el mes de abril 

de 2022. Los instrumentos utilizados fueran: la Escala Atribucional de Motivación de 

Logro (EAML) y la Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA). Cuanto a la EAML, 

se administró la versión adaptada (34) (35) (ya utilizada y validada en varios países de 

Latinoamérica en estudiantes universitarios de distintas carreras)  (35) (36)  con la 

finalidad de medir de manera cuantitativa los niveles de motivación interna o intrínseca 

(por medio de las dimensiones “esfuerzo, interés” y “tarea y capacidad”), y la motivación 

externa o extrínseca (a través de las dimensiones “exámenes”, “interacción con el de 

profesor” e “interacción e influencia de los pares”) (34). Los ítems se valoran sobre una 

escala de Likert, con gradación de 1 a 6.  

El segundo instrumento, la escala ACRA fue aplicada para mensurar las estrategias 

de estudio (37) también en su versión validada y abreviada (38) (39)(40) en Latinoamérica 

(11) (39) (41), de igual manera con graduación por medio de la escala Likert (11) (41) 

(37)(39)(38).  

A parte de la encuesta los voluntarios también informaran la edad, el sexo, el país y 

el año académico que cursaban. Además, el nivel socioeconómico y si tenían un entorno 

adecuado al momento del estudio. 
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4.5.6 Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó a través del lenguaje de programación R versión 4.0.2. 

Según la naturaleza categórica o numérica las variables se describieron como frecuencias 

absolutas y relativas (%), media y desviación estándar (DS) o gráficos de acuerdo a las 

variables presentadas. Para el análisis comparativo se usó el test de chi-square, U de Mann 

Whitney o Kruskal-Wallis dependiendo de la naturaleza de las variables y previo análisis 

de normalidad a través del test Kolmogorov-Smirnov.  Para determinar la correlación 

entre la motivación y las estrategias de aprendizaje, se usaron regresiones de Poisson con 

varianza robusta con sus respectivos IC95%. Un p<0.05 se consideró como 

estadísticamente significativo en todos los análisis. 

4.5.7 Ética  

La investigación, siguió los lineamientos establecidos en la Declaración de Helsinki, 

fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Peruana Unión. Se solicitó el consentimiento informado en línea, además 

del análisis de datos obtenidos de manera confidencial y el acceso solo al investigador y 

cooperadores. 

4.5.8 Conflicto de Interés 

El autor declara no tener conflicto de interés respecto a los resultados presentados en 

el estudio. En este contexto con el fin de mantener la transparencia de la información 

presentada, la base de datos de la información recolectada está a disposición, previa 

solicitud al investigador. 

4.6 Resultados 
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Sobre los resultados de las características sociodemográficas, descritas en la tabla 1, 

la mayoría de la muestra es de sexo femenino, 81,9% y cuanto a este aspecto no hubo 

diferencia significativa entre los grupos. El promedio de edad fue de aproximadamente 

22 años, con la edad mínima de 16 años y edad máxima de 42 años. Hubo diferencia 

significativa entre las edades promedio de los grupos, una vez que el grupo “primeros” y 

“otros” resultaran con la edad aproximada de 21 años en comparación al grupo “últimos” 

y “egresados” con promedios de edad de aproximadamente 24 y 27 años respectivamente.   

En cuanto a la procedencia de la muestra, 13 países de América Latina fueran 

representados en el siguiente número decreciente de encuestados: Argentina (n=119), 

Perú (n=79), Bolivia (n=67), México (n=66), Colombia (n=54), Guatemala (n=33), 

Ecuador (n=29), El Salvador (n=26), Chile (n=21), Panamá (n=13), Costa Rica (n=7), 

Brasil (n=4), Paraguay (n=2). De estos los países la América del Sur tenía más 

representantes, 71,5%, principalmente con relación a los grupos de graduados y de 

aspirantes a la carrera en comparación a países de la América Central.   

Sobre el nivel socio económico y la presencia de un entorno adecuado para el estudio 

no se mostró diferencia estadística significativa entre los grupos.  Así, 73,9% de los 

encuestados clasificaban su status como mediano, 24,8% como bajo y 1,31% como status 

alto. Además, la mayoría de la muestra, 56%, eligió su entorno como un local adecuado 

para estudiar.  

Con relación a la variable motivación de acuerdo con el instrumento utilizado (Escala 

Abreviada de Motivación de Logro) se interpreta que a puntuaciones más altas en cada 

ítem corresponden al sentido de la motivación más favorable por parte del entrevistado. 

Como medida de motivación global (puntuación total del instrumento, que corresponde a 

la cifra máxima de 180 y la cifra mínima de 30) se ha encontrado que para esta muestra 
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el valor total fue de 112 puntos. El menor nivel de motivación resulto del grupo 

“egresados” (100 puntos) mientras que el nivel más alto resultó del grupo “otros” (116 

puntos).   

De las dimensiones evaluadas, para esta muestra, los factores motivadores del logro 

más frecuentes fueran interés y esfuerzo (33,6), seguido de tarea y capacidad (23,9) y 

interacción con el profesor (19,6). Y los factores menos impactantes sobre la motivación 

fueran interacción de los pares (16,6), examen (14,7) e influencia de los pares (10,4). Para 

la dimensión de interés y esfuerzo en la cual se evalúa la motivación intrínseca, las 

puntuaciones fueran significativamente diferentes entre los grupos, entonces, los niveles 

más altos resultaran del grupo postulantes a medicina (34,5) mientras que el grupo de 

egresados obtuvo las menores puntuaciones en esta subdivisión (29,3). 

Sobre la dimensión de interacción con profesor, las puntuaciones fueran más altas en 

el grupo de “otros” y de los “últimos” años de la carrera de Medicina (20) mientras que 

el grupo “egresado” obtuvo las menores puntuaciones en esta subdivisión (16,8). Igual 

distribución, con diferencias significativas entre los grupos, se presentó en la interacción 

con los pares.  

 La otra variable estudiada en esta investigación fue la estrategia de aprendizaje, 

evaluada por la Escala ACRA (figura 1). Para la medición se consideró como punto de 

corte una puntuación superior al 75%. Cada afirmación del instrumento está representada 

por un número (1 a 43) de acuerdo con las dimensiones del instrumento. Así las 

principales estrategias de aprendizaje utilizadas con más frecuencia en orden decreciente 

fueran: sacar dudas del tema estudiado con amigos y profesores (Acra 35), buscar 

valorización de mi trabajo por mis compañeros, profesores y familiares (Acra 36), 

estudio como forma de ampliar mi conocimiento (Acra 26), utilizo nemotécnicas para 



15 

 

memorización (Acra 12) y hago mapas conceptuales y esquemas como forma de 

organizar la información (Acra 13).  

Sobre las dimensiones evaluadas en la escala ACRA, la primera a analizarse es la 

sección de “selección y organización de la información” (afirmaciones correspondientes 

a la pregunta 1 a 6 del instrumento), en la cual los resultados fueran los menores puntajes 

del instrumento. Se observa bajo puntaje en resúmenes activos mientras que los 

entrevistados priorizaban los resúmenes pasivos (40%). En contra partida la dimensión 

de “subrayado” (Acra 7-10) tal cual la “repetición y la relectura” (Acra 24 y 25) fueran 

más utilizadas por la muestra. 

Sobre las estrategias de apoyo al aprendizaje (Acra 26-39) aunque el apoyo social 

por parte de docentes o compañeros sea significativo, estrategias como el control de la 

ansiedad, plan de trabajo entre otros, no fueran estrategias muy frecuentes. Igual 

comportamiento se observó para los hábitos de estudio (Acra 40-44) en los cuales hacer 

pausas durante la lección, aprender del general para lo más específico, utilizar el recuerdo 

activo como técnica de memorización no fueran estrategias señaladas con frecuencia.  

Al comparar las estrategias de aprendizaje más utilizadas por la muestra (tabla 3), se 

obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos cuanto a la 

afirmación “hacer resúmenes activos (al final de cada tema- Acra 2)” en la cual la mitad 

del grupo de graduados (50%) utilizaban más de 75% de las veces esta estrategia mientras 

que los estudiantes universitarios presentaran cifras inferiores (24,8% en los primeros 

años y 25,6% en los últimos años). La afirmación sobre la planificación del estudio, en la 

cual se evaluaba la organización del tiempo de estudio entre todos los temas que se 

necesita aprender (Acra 39) fue una de las estrategias utilizada con más frecuencia por 

estudiantes de Academias (59,6%) y médicos egresados (60%) en cambio menos de la 
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mitad de los estudiantes de medicina lo hacían (43,3% en los primeros años y 48,8% en 

los últimos años). 

Finalmente, el recuerdo activo (expresar lo aprendido con mis propias palabras en 

vez de repetir lo que dice el libro o el profesor- Acra 40) se mostró ser una estrategia más 

frecuente del grupo de egresados (60%) y de estudiantes de academia (59,6%) en 

comparación con los estudiantes universitarios (43,6% en los primeros años y 53,5% en 

los últimos años). 

Sobre los resultados de la tabla 4, cuanto al análisis comparativo, para la primera 

estrategia (saco dudas del tema estudiado con amigos y profesores (ACRA 35) fue que la 

dimensión “examen” obtuvo mayor puntaje (115) en comparación a las demás 

dimensiones. Entretanto para todas las demás estrategias de aprendizaje se observó que 

el “esfuerzo e interés” seguido de “interacción e influencia de los pares” y “tarea y 

capacidad” fueran los factores motivadores más importantes. Y la dimensión “examen” 

aunque estadísticamente significativo (a excepción del ACRA 12) fue el factor menos 

motivador.     

Por último, sobre el análisis de la correlación (tabla 4) se interpreta en este estudio 

que la correlación se da cuando al aumentar 1 punto sobre cualquier una de las 

dimensiones del instrumento EAML hay una probabilidad estadísticamente significativa 

de que la estrategia de aprendizaje sea utilizada con más frecuencia. Así para la 

afirmación ACRA 35, cuando se suma 1 punto a los factores “esfuerzo e interés”, “tarea 

y capacidad” y “examen” por separado hay 3% de chance a más de que el alumno utilice 

la estrategia ACRA 35 con frecuencia, es decir, no hubo diferencia significativa entre las 

dimensiones.  
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Cuanto a la correlación sobre la estrategia busco valorización de mi trabajo por parte 

de mis compañeros, profesores y familiares (ACRA 36) hubo una discreta diferencia. 

Según los resultados hay 4% de chance a más de utilizar el ACRA 36 cuando el factor 

motivador pertenece a aspectos de la motivación intrínseca (“esfuerzo e interés” y “tarea 

y capacidad”) aunque el factor “pares” tuvo la misma correlación, y 3% de chance a más 

de utilizar el ACRA 36 cuando los factores extrínsecos (“interacción con el profesor” y 

“examen”) están involucrados.  

La estrategia estudio como forma de ampliar el conocimiento (Acra 26), obtuvo la 

mayor correlación de este estudio, en la cual al aumentar el nivel en 1 punto el “esfuerzo 

e interés” (en la EAML) hay 7% de chance de que la estrategia ACRA 26 sea utilizada 

más frecuentemente, seguido de 5% de chance con el aumento del nivel por parte de la 

“interacción e influencia de los pares” y 3% en correlación a” tarea y capacidad” e 

“interacción con profesor”. 

 Cuanto a las estrategias utilizo nemotécnicas como estrategia de memorización 

(Acra 12), y organizo la información por medio de mapas conceptuales, esquemas y 

diagramas (Acra 13) no hubo diferencia entre la motivación intrínseca y extrínseca pues 

para ambas cuando se aumenta el nivel de la “interacción e influencia de los pares” y 

“tarea y capacidad” hay 3% de chance de desarrollar más frecuentemente las estrategias 

citadas.  

4.7 Discusión 

  El primer objetivo de este estudio fue comparar la motivación y las estrategias de 

aprendizaje entre los grupos y el segundo objetivo fue correlacionar las variables. Cuanto 

a la comparación de la motivación entre postulantes, académicos y egresados de Medicina 
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latinoamericanos, los egresados presentaran menores niveles de motivación que los 

demás grupos, este mismo patrón fue descrito en residentes de medicina en comparación 

a estudiantes de primer y segundo año de la carrera (7) (45).  Sin embargo, en otra 

investigación con estudiantes de Medicina, internos de pregrado y médicos residentes no 

hubo diferencias en la motivación (13). La justificativa seria que al haber concluido la 

universidad, el graduado suele hacer poco esfuerzo, una vez que siente que ya ha logrado 

sus objetivos (34) y porque algunas veces el profesional no sigue con obligaciones 

académicas lo que disminuye el contacto e influencia de profesores y exámenes  (17).  

El factor de mayor relevancia en la motivación de logro fue el “interés y esfuerzo”, 

seguido de la “tarea y la capacidad”. El mismo resultado fue observado y con cifras 

similares, en estudios con Academias preparatorias, residentes de distintas especialidades 

y universitarios de medicina de Perú, México, Cuba y Brasil (2)(7) (14)(44).  Sin 

embargo, un estudio español describió que el principal factor motivador fue la “tarea y 

capacidad”, seguido de “examen” y posteriormente “interés y esfuerzo” (46).  

Aún, una investigación con 938 estudiantes universitarios de 38 carreras distintas 

concluyó que alumnos altamente motivados hacia el logro académico atribuían que 

cuando fracasaran en alguna etapa de la carrera era porque sus niveles de motivación 

intrínseca estaban bajos, mientras que otros autores determinaran que los individuos con 

baja motivación de logro atribuirán su fracaso a factores de la motivación extrínseca (4) 

(5) (14) (34). 

Sobre las estrategias de aprendizaje (figura 1), el menor puntaje del instrumento 

ACRA fueran preguntas sobre la selección y la organización de la información 

(correspondientes ACRA 1 a 6 del instrumento). En contra partida la dimensión de 

“subrayado” (Acra 7-10) tal cual la “repetición y la relectura” (Acra 24 y 25) fueran más 
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utilizadas por la muestra. En otros análisis, también se ha descrito que la relectura, el 

subrayar y la toma de apuntes (37)(46) y en menor proporción resúmenes y  mapas 

mentales (4) fueran estrategias de uso frecuente, datos similares a nuestros resultados.  

Además, la comparación de las estrategias de aprendizaje entre los diferentes grupos 

(tabla 3), evidencio que “primeros años” utiliza estrategias de aprendizaje pasivas en 

detrimento de técnicas activas. Entretanto, este perfil suele cambiarse por métodos activos 

cuando el profesional ya actúa en el mercado o avanza en la carrera Universitaria (como 

pasar de resúmenes pasivos para lecturas críticas asociado a resúmenes activos) (20) (3) 

(18) (47) tal cual observamos en nuestra investigación.  

 Por lo tanto, una probable explicación para este comportamiento, es que muchas 

veces los estudiantes universitarios, referían que no sabían aplicar las técnicas de estudio 

correctamente  (20) (3). Por eso, es fundamental que el alumno sepa que existen técnicas 

de estudio más efectivas que otras (25) (14) (21) (13), por ejemplo, estrategias de repaso 

por repetición aislada generan un aprendizaje superficial (13) mientras que nemotécnicas 

y el recuerdo activo son estrategias más efectivas (10). 

Aún otros autores han descrito que los estudiantes por no poseer raciocinio clínico 

médico al iniciar los estudios y por no dominaren el tema se sienten inseguros o 

desmotivados para estudiar de forma activa y prefieren el estudio pasivo porque exige 

menos esfuerzo. Así optan por utilizar una memorización superficial, no reproduciendo 

el conocimiento de manera propia, si no que repiten lo enseñado o aprendido tal cual 

entienden, mientras que conforme avanzan en la vida académica aprenden a desarrollar 

esta habilidad y logran mantenerla en la carrera (48)(49)(4)(46)(20) (12).  

    Cuanto a la comparación entre la motivación y las estrategias de aprendizaje (tabla 

4) se obtuvo resultados estadísticamente muy significativos (p valor < 0,01) 
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principalmente para factores de la motivación intrínseca (principalmente cuanto al 

“esfuerzo e interés” y la “tarea y capacidad”) a excepción del ACRA35. También para 

todas las estrategias de la Escala ACRA, el factor “examen”, aunque estadísticamente 

significativo (a excepción del Acra 12, en la cual no hubo comparación), fue la relación 

de menor impacto en la muestra. Por otro lado, para la estrategia más utilizada (ACRA 

35) la dimensión “examen” fue la más prevalente. Este resultado es lógico cuando 

consideramos los métodos evaluativos en la mayoría de las universidades de medicina de 

Latinoamérica por medio de preguntas y respuestas (52) aunque muchos estudiantes, 

según otros autores, no clasifican este modelo evaluativo como justo para determinar el 

aprendizaje adquirido (51). 

            Para concluir el análisis comparativo cuanto a las características 

sociodemográficas de la muestra (tabla 1), similitudes fueran descritas en México, Brasil, 

Argentina y Perú (7) (19) (4)  (42)(43). Cuanto a la edad se ha visto diferencia entre los 

grupos, una vez que por cronología los egresados tienen mayor edad (promedio de 27 

años) que aquellos que están postulando a Medicina o iniciando en la etapa universitaria 

(promedio de 21 años).  

Por último, cuanto a la correlación entre las dimensiones de la motivación de logro y 

las estrategias de aprendizaje más frecuentes, se analizó que ACRA 26 y 36 se 

correlacionaran con mayor probabilidad, aunque discretamente, a factores intrínsecos 

sobre extrínsecos (a predominio de la dimensión “esfuerzo e interés”), además para todas 

las estrategias analizadas la motivación intrínseca se relacionó positivamente a “tarea y 

capacidad”. Entretanto para las demás técnicas de aprendizaje descritas en la tabla 4 tanto 

la motivación intrínseca cuanto extrínseca (influencia de los pares) se evidenciarán en 

igual probabilidad, en promedio de 3%.  
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Esta misma correlación positiva entre estrategias de aprendizaje y la motivación 

intrínseca fue observado en 21 instituciones universitarias (de Europa y América Latina) 

donde la motivación intrínseca se asoció al proceso de aprendizaje (45). Aún estudios 

mostraran que cuanto mayor el interés, mayor es la capacidad para aprender por parte del 

individuo (50), como descrito en universitarios uruguayos, en los cuales, 21% de los 

estudiantes que predominaban la motivación intrínseca relacionaran su motivación con 

las técnicas de estudio y de estas las más utilizadas fueran lecturas, mapas conceptuales 

y subrayado (19).      

Una probable explicación para que la motivación instrinseca se correlacione más 

frecuentemente a las estrategias de aprendizaje es porque cuando el estudiante logra dar 

algún significado al tema estudiado (por medio del estudio activo) la motivación 

intrínseca es reforzada, lo que no ocurre cuando el aprendizaje es solamente memorístico 

o repetitivo  (14) (24) (5), lo que está de acuerdo con nuestra investigación una vez que 

nemotécnicas, mapas conceptuales y estudiar por medio de sacar dudas (preguntas) fueran 

las principales estrategias utilizadas por nuestra muestra y son formas de estudio activo 

(ACRA, 35, 12 y 13). 

Todavía otros estudios, como en universidades Colombianas,  reportaran que 

predominó la motivación extrínseca (5) y así los factores motivadores más relevantes 

fueran “exámenes” y realización de “tareas”(2).  

4.8 Conclusión 

Se concluye el factor “interés y esfuerzo” fue el principal factor motivador (p valor 

< 0,01) en comparación a las demás dimensiones del instrumento EAML. Además, hubo 

predominio por estrategias de aprendizaje pasivas en estudiantes universitarios en 

comparación a egresados que utilizaban más frecuentemente técnicas activas. Finalmente, 
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las estrategias de aprendizaje ACRA 26 y 36 se correlacionaran con mayor probabilidad, 

aunque discretamente, a factores intrínsecos sobre factores extrínsecos y para las demás 

estrategias la correlación fue igual para todas las variables de la motivación. Como 

factores limitadores de nuestra investigación es importante resaltar la cantidad de nuestra 

muestra, una vez que la  América Latina es un continente  muy superior en volumen de 

individuos y de instituciones latinoamericanas con una diversidad de contextos, culturas 

y sistemas educativos. Como fortalezas este estudio ha logrado obtener información de 

distintas etapas del desarrollo académico en Medicina en diferentes contextos por medio 

de pruebas estadísticas muy significativas.  
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4.10 Figuras y Tablas  

Tabla 1. Comparación de las características sociodemográficas de la población de estudio 
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Variables 
Sociodemográficas 

Total 
(n=459) 

primeros años 
(n=282) 

Últimos años 
(n=43) Egresados (n=20) Otro (n=114) 

P 
valor 

Sexo                                                                   0.195   

    Femenino 376 (81.9%)  223 (79.1%)   37 (86.0%)  16 (80.0%)  100 (87.7%)           

    Masculino 83 (18.1%)   59 (20.9%)    6 (14.0%)    4 (20.0%)  14 (12.3%)            

Edad 21.9 ± 4.42  21.3 ± 3.55  24.7 ± 3.97  27.2 ± 5.57 21.5 ± 5.26 
 

<0.001**   

Procedencia                                                                  0.011   

    América Central 131 (28.5%)  93 (33.0%)    14 (32.6%)   5 (25.0%)  19 (16.7%)            

    América del Sur 328 (71.5%)  189 (67.0%)   29 (67.4%)  15 (75.0%)  95 (83.3%)            

Nivel socio económico                                                                  0.092   

    Alto  6 (1.31%)    5 (1.77%)    0 (0.00%)    0 (0.00%)   1 (0.88%)            

    Bajo 114 (24.8%)  59 (20.9%)    12 (27.9%)   3 (15.0%)  40 (35.1%)            

    Mediano 339 (73.9%)  218 (77.3%)   31 (72.1%)  17 (85.0%)  73 (64.0%)            

Entorno adecuado para 
estudiar                                                                   0.987   

    No 202 (44.0%)  123 (43.6%)   20 (46.5%)   9 (45.0%)  50 (43.9%)            

    Si 257 (56.0%)  159 (56.4%)   23 (53.5%)  11 (55.0%)  64 (56.1%)            

Variables expresadas como frecuencias absolutas (%) y media ± DS. **p<0.01 o *p<0.05, estadísticamente 
significativo por chi-cuadrado o U de Mann Whitney 

 

Tabla 2. Comparación de la Motivación de Logro (EAML) entre los universitarios, egresados y 
postulantes a medicina. 

 

Variables 

Total 

(n=459) 
Primeros años 

(n=282) 
Últimos años 

(n=43) 
Egresados 

(n=20) 
Otros 

(n=114) 
p-valor 

Esfuerzo e interés 33.6 ± 5.45  33.4 ± 5.25  33.6 ± 4.35  29.3 ± 9.36 34.9 ± 5.01 
 

<0.001**  

Interacción con profesor 19.6 ± 5.58  19.2 ± 5.48  20.5 ± 4.97  16.8 ± 6.70 20.7 ± 5.61   0.006**   

Tarea y capacidad 23.1 ± 5.20  22.7 ± 5.13  24.4 ± 3.39  22.2 ± 7.66 23.7 ± 5.32   0.083   

Influencia de los pares 10.4 ± 4.12  10.5 ± 4.09  10.9 ± 3.51  9.30 ± 4.70 10.4 ± 4.29   0.560   

Interacción de los pares 16.6 ± 3.81  16.4 ± 3.70  17.1 ± 3.18  13.8 ± 5.45 17.4 ± 3.73   0.001**   

Examen 14.7 ± 3.63  14.4 ± 3.45  14.9 ± 3.11  15.2 ± 4.71 15.3 ± 3.98   0.094   

Motivación global 112 ± 19.0  111 ± 18.0    115 ± 15.1  100 ± 32.1  116 ± 18.7    0.001   

Variables expresadas como media ± DS. **p<0.01 o *p<0.05, estadísticamente significativo por U de Mann Whitney 

 

Tabla 3. Comparación de las estrategias de aprendizaje por años académicos 
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Variables Primeros años (n=282) Últimos años (n=43) Egresados (n=20) Otro (n=114) p-valor 

ACRA2                                                    0.022*   

<75% 212 (75.2%) 32 (74.4%) 10 (50.0%) 73 (64.0%) 
 

>75% 70 (24.8%) 11 (25.6%) 10 (50.0%) 41 (36.0%) 
 

ACRA39 
    

0.020* 

<75% 160 (56.7%) 22 (51.2%) 8 (40.0%) 46 (40.4%) 
 

>75% 122 (43.3%) 21 (48.8%) 12 (60.0%) 68 (59.6%) 
 

ACRA40 
    

0.021* 

<75% 159 (56.4%) 20 (46.5%) 8 (40.0%) 46 (40.4%) 
 

>75% 

 

123 (43.6%) 

 

23 (53.5%) 

 

12 (60.0%) 

 

68 (59.6%) 

 
 

Variables expresadas como media ± DS. **p<0.01 o *p<0.05, estadísticamente significativo por U de Mann Whitney 

 

Tabla 4. Correlación y comparación entre las dimensiones de la Escala Atribucional de 
Motivación de Logro y las estrategias de aprendizaje más utilizadas.  

 

Motivación  Saco dudas del tema estudiado con amigos y profesores (ACRA 35) 
PR (IC95%) 

  <75% (n=121) >75% (n=338) 

Esfuerzo e interés 31.4 ± 5.71 34.4 ± 5.14** 1.03 (1.01 – 1.05)** 

Interacción influenza de los pares 29.2 ± 7.99 30.5 ± 8.47 N.S 

Tarea y capacidad 20.9 ± 5.34 23.8 ± 4.94** 1.03 (1.01 – 1.05)** 

Interacción con profesor 18.0 ± 5.76 20.1 ± 5.41** N.S 

Examen 108 ± 18.4 115 ± 18.8** 1.03 (1.00 – 1.06)* 

 

 

Busco valorización de mi trabajo por parte de mis compañeros, 
profesores y familiares (ACRA 36) 

 

 
<75% (n=139) >75% (n=320) PR (IC95%) 

Esfuerzo e interés 31.2 ± 5.92 34.7 ± 4.89** 1.04 (1.02 – 1.06)** 

Interacción influenza de los pares 26.5 ± 8.24 31.5 ± 7.87** 1.04 (1.02 – 1.06)** 

Tarea y capacidad 20.7 ± 5.49) 24.1 ± 4.73** 1.04 (1.02 – 1.06)** 

Interacción con profesor 17.6 ± 5.45 20.4 ± 5.43** 1.03 (1.01 – 1.05)** 

Examen 13.6 ± 3.78 15.1 ± 3.47** 1.03 (1.01 – 1.05)** 

 

 

Estudio como forma de ampliar mi conocimiento (Acra 26) 

 

 
<75% (n=147) >75% (n=312) PR (IC95%) 

Esfuerzo e interés 29.9 ± 5.49 35.4 ± 4.47** 1.07 (1.05 – 1.10)** 
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Interacción influenza de los pares 27 ± 8.58  31.4 ± 7.8** 1.05 (1.03 – 1.08)** 

Tarea y capacidad 20.2 ± 5.29 24.4 ± 4.60** 1.03 (1.01 – 1.05)** 

Interacción con profesor 17.5 ± 5.59 20.5 ± 5.30** 1.03 (1.01 – 1.05)** 

Examen 13.9 ± 3.62 15.1 ± 3.58** N.S 

 
Utilizo nemotécnicas como estrategia de memorización (Acra 12)  

 
<75% (n=167) >75% (n=292) PR (IC95%) 

Esfuerzo e interés 32.7 ± 5.40 34.1 ± 5.43** N.S 

Interacción influenza de los pares 28.4 ± 7.64 30.9 ± 8.54** 1.03 (1.00 – 1.05)* 

Tarea y capacidad 21.9 ± 5.15 23.7 ± 5.11** 1.03 (1.00 – 1.05)* 

Interacción con profesor 18.6 ± 5.30 20.1 ± 5.66** N.S 

Examen 14.3 ± 3.85 14.9 ± 3.49 N.S 

 

 

Organizo la información por medio de mapas conceptuales, esquemas y 
diagramas (Acra 13) 

 

 
<75% (n=174) >75% (n=285) PR (IC95%) 

Esfuerzo e interés 32.1 ± 5.41 34.6 ± 5.27** N.S 

Interacción influenza de los pares 29.2 ± 7.99 30.5 ± 8.47 1.03 (1.00 – 1.05)* 

Tarea y capacidad 21.9 ± 5.28 23.7 ± 5.04** 1.03 (1.00 – 1.05)* 

Interacción con profesor 19.0 ± 5.40 19.9 ± 5.67 N.S 

Examen 14.2 ± 3.71 15 ± 3.56* N.S 

    

Variables expresadas como media ± DS. **p<0.01 o *p<0.05. PR, Razón de prevalencia; IC95%, intervalo de confianza al 
95%. 

Estadísticamente significativo por U de Mann Whitney o regresión de Poisson con varianza robusta. NS: no significativo 
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Figura 1. Frecuencia de estrategias de aprendizaje en la población de estudio 

 

Anexos 

 

4.1  Evidencia de sumisión del artículo en una revista  
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4.2 Copia de la resolución de inscripción del perfil de proyecto de tesis 

en formato artículo aprobado por el consejo de facultad 

correspondiente 
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5. 3 Instrumento(s) de recolección de datos  

Escala Adaptada de Motivación de Logro (EAML)  

DOI 10.4067/S0718-07052013000100005 

URL http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v12n3/v12n3a03.pdf 

 

(Escala de medición) 

Nunca Casi nunca En ocasiones Con frecuencia Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 6 
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Escala de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) para alumnos Universitarios 

DOI 10.25115/ejrep.2.114 

URL http://www.investigacion-
psicopedagogica.org/revista/articulos/2/espannol/Art_2_16.pdf 

 

(Escala de medición) 

Nunca Algunas veces Muchas veces  Siempre 

1 2 3 4 

 

 

 

DIMENSIÓN I. ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y DE CONTROL DEL APRENDIZAJE 

 

1) Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas 

2) Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema 

3) Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, lección o apuntes. 

4) Construyo los esquemas ayudándome de las palabras y las frases subrayadas o de los 
resúmenes hechos 
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5) Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas cartesianos o en V, etc., es decir, lo esencial de cada tema o lección 

6) Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, 
esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices...) hechos a la hora de estudiar 

 

7) En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos 
o frases que me parecen más importantes. 

8) Empleo los subrayados para facilitar la memorización. 

9) Hago uso de bolígrafos o lápices de distintos colores para favorecer el aprendizaje. 

10) Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos...), algunos de ellos sólo inteligibles por mí, 
para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero especialmente importantes 

 

 

11) Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las cuales me 
exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del material de estudio 
(dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas, autopreguntas, paráfrasis...) 

12)  He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me ayudan a 
memorizar lo que me interesa, mediante repetición y nemotecnias. 

13) He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo esquemas, 
secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices. 

14) He caído en la cuenta que es beneficioso (cuando necesito recordar informaciones para un 
examen, trabajo, etc.) buscar en mi memoria las nemotecnias, dibujos, mapas conceptuales, etc. 
que elaboré al estudiar. 

15) Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a poner en un 
examen oral o escrito (asociación libre, ordenación en un guión, completar el guión, redacción, 
presentación...) 

 

 

16) Para cuestiones importantes que es difícil recordar, busco datos secundarios, accidentales o 
del contexto, con el fin de poder llegar a acordarme de lo importante. 

17)  Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o anécdotas (es decir 
“claves”), ocurridos durante la clase o en otros momentos del aprendizaje 

18) Cuando tengo que exponer algo, oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, imágenes, 
metáforas... mediante los cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 

 

19) Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco antes 
de aventurarme a dar una solución intuitiva. 
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20) Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de los 
puntos a tratar. 

21) Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta 
“aproximada”, haciendo inferencias a partir del conocimiento que poseo o transfiriendo ideas 
relacionadas de otros temas 

22) Antes de empezar a hablar o a escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir o 
escribir. 

23) Para recordar una información primero la busco en mi memoria y después decido si se ajusta 
a lo que me han preguntado o quiero responder 

 

24) Durante el estudio escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de 
recordar  

25) Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio  

DIMENSIÓN II. ESTRATEGIAS DE APOYO AL APRENDIZAJE 

 

26) Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto  

27) Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo  

28) Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas de 
estudio  

29) Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual (expectativas) en las 
distintas asignaturas.  

 

 

30) Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando me 
impiden concentrarme en el estudio 

31) Procuro que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas, 
ruidos, desorden, falta de luz, ventilación, etc.  

32) Cuando tengo conflictos familiares procuro resolverlos antes, si puedo, para concentrarme 
mejor en el estudio  

 

 

33) En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o familiares 
sobre los temas que estoy estudiando  

34) Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal con 
mis compañeros, profesores o familiares  

35) Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos oscuros en los 
temas de estudio o para intercambiar información  
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36) Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi trabajo  

37) Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las tareas 
escolares 
____________________________________________________________________________ 

 

38) Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los temas que 
tengo que aprender  

39) Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo distribuyendo el tiempo 
dedicado a cada tema. 

 

DIMENSIÓN III. HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

40) Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir literalmente o al 
pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 

41) Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la 
letra. 

42)  Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante. 

 

 

43) Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima  

44) Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso y después la 
repaso para aprenderla mejor  
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