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Pensamiento crítico, ansiedad generalizada en la satisfacción con los estudios: 

el rol mediador de la autoeficacia académica en estudiantes de medicina 

  

 

Resumen 

Antecedentes: Lo desafíos académicos y emocionales que presentan los estudiantes 

de medicina pueden afectar el pensamiento crítico, además puede incrementarse el 

desarrollo de una mayor ansiedad generalizada. Asimismo, el pensamiento crítico y la 

ansiedad generalizada pueden afectar la satisfacción con los estudios a través del 

mecanismo mediador de la autoeficacia académica. Objetivo: El objetivo del estudio 

fue evaluar la influencia el rol mediador de la autoeficacia académica entre el 

pensamiento crítico y la ansiedad generalizada en la satisfacción con los estudios en 

estudiantes de medicina. Métodos: Se realizó un estudio transversal y explicativo en 

el que participaron 259 estudiantes de medicina peruanos con edades que oscilaron 

entre 18 y 35 años (M=20.29, DE= 2.84). Para la evaluación, se aplicaron 

cuestionarios auto informados de pensamiento crítico, ansiedad generalizada, 

autoeficacia académica y la satisfacción con los estudios. Además, se realizó un 

modelo de ecuaciones estructurales (SEM) y mediación para examinar las relaciones 

entre las variables. Resultados: Los resultados mostraron un ajuste adecuado del 

modelo [2 (87) = 155, p < .001, CFI = 0.93, TLI=0.92, RMSEA = 0.05 (IC: 0.04- 0.07), 

SRMR = 0.07] en el que se evidenció que el pensamiento crítico y la ansiedad 

generalizada. Además, se confirmó que la autoeficacia académica tiene un efecto 

positivo en la satisfacción con los estudios. Asimismo, se confirmó el rol mediador de 

la autoeficacia académica entre el pensamiento crítico y la satisfacción con los 

estudios, así como entre la ansiedad generalizada y la satisfacción con los estudios. 

Conclusiones: Debido a la alta carga académica en los estudiantes de medicina, la 

autoeficacia académica desempeña un rol mediador en la relación entre el 

pensamiento crítico, la ansiedad generalizada y la satisfacción con los estudios. El 

desarrollo de estrategias educativas permitirá fomentar el pensamiento crítico y la 

autoeficacia académica, así como brindar apoyo a los estudiantes con ansiedad 

generalizada para mejorar la satisfacción con los estudios. 

 

Introducción 

La educación médica es un campo desafiante y riguroso que requiere de habilidades 

cognitivas avanzadas como el pensamiento crítico, para garantizar la formación de 

profesionales de la salud competentes. El pensamiento crítico proporciona las 

herramientas necesarias para resolver problemas profesionales, pues incrementa el 

manejo y la tolerancia de la incertidumbre médica y al tratar enfermedades (Frenk et 

al., 2022; Ho et al., 2023). En este sentido, la mejora en la educación médica es 

esencial el pensamiento crítico pues no solo se limita a mejorar el razonamiento 

intuitivo y la acumulación de conocimiento experiencial, sino que se convierte en una 

habilidad esencial en las aulas y tomar decisiones en situaciones complejas en otros 

aspectos de la vida, y futura carrera (Farooq et al., 2021; Monteiro et al., 2020; Scott et 

al., 2021). No obstante, los estudiantes de medicina a menudo enfrentan niveles altos 

de ansiedad, lo que puede asociarse con un rendimiento bajo y que afecta 

negativamente en el bienestar académico y salud mental (Jamil et al., 2022; Ladejo, 

2021). Asimismo, la satisfacción con los estudios es un factor crucial para el logro y el 



2 
 

éxito académico (van der Zanden et al., 2018), puede verse influenciada tanto por el 

pensamiento crítico como por la ansiedad generalizada (Guerrero et al., 2022; 

Vnenchak et al., 2019). En este contexto, la autoeficacia académica en contextos 

educativos puede desempeñar un papel mediador clave en la relación entre estas 

variables (Liu et al., 2023; Usán Supervía & Quílez Robres, 2021; Yang et al., 2022).  

El pensamiento crítico es un proceso reflexivo y razonable centrado en decidir qué 

creer o hacer basándose en la evaluación de la evidencia, incluye habilidades como 

aclarar significados, analizar argumentos, evaluar evidencias y extraer conclusiones 

sólidas (Hitchcock, 2017). La literatura ha demostrado que el pensamiento crítico está 

asociado con un mejor rendimiento académico, una mayor autoeficacia y satisfacción 

con los estudios en estudiantes universitarios (Fong et al., 2017; van der Zanden et al., 

2018). Por otro lado, la ansiedad generalizada es un trastorno crónico caracterizado 

por sensibilidad al estrés, preocupación excesiva y persistente que puede afectar el 

funcionamiento diario de una persona (Sarason, 2019; Shearer, 2007). Los estudiantes 

de medicina tienen tasas de ansiedad más altas en comparación con la población 

general y sus coetáneos, debido a la exigencia académica y emocional del curso 

(Lasheras et al., 2020; Ragab et al., 2021). Los altos síntomas de depresión tienen una 

relación negativa con el rendimiento académico, pues en entornos con mayor 

demanda académica los estudiantes reaccionan a bajas calificaciones por las 

sensaciones de fracaso y baja autoestima (Awadalla et al., 2020). También, el 

bienestar de los estudiantes de medicina se ve afectado por la formación médica y su 

vida disminuye durante la formación (Milić et al., 2019). 

A pesar de la creciente evidencia sobre la importancia del pensamiento crítico y la 

ansiedad generalizada en la educación, existe una brecha en la literatura sobre estas 

relaciones en el contexto específico de la educación médica, por lo que el investigar 

estas relaciones radica en su potencial para mejorar la educación médica y el 

bienestar de los estudiantes de medicina y poder desarrollar intervenciones más 

efectivas para apoyar a los estudiantes de medicina. Además, aunque la autoeficacia 

académica ha sido ampliamente estudiada en el contexto educativo en general (Artino, 

2012; Scherer, 2013), su papel mediador en la relación entre el pensamiento crítico, la 

ansiedad generalizada y la satisfacción con los estudios en estudiantes de medicina 

no ha sido explorado adecuadamente.  

Revisión de la literatura 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico, es un proceso metacognitivo que consta de diversas 

habilidades subyacentes, facilita conclusiones lógicas y resolución de problemas, 

siendo crucial en entornos educativos y sociales. Así, las habilidades de pensamiento 

crítico permiten una comprensión más compleja de la información y son esenciales 

para la toma de decisiones y la resolución de problemas (Dwyer et al., 2012, 2014). El 

aprendizaje basado en problemas en la educación médica promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico y habilidades transferibles, motivando a los estudiantes a construir 

su propio conocimiento y asumir responsabilidad en su aprendizaje, a través de un 

enfoque activo y autodirigido (Elshama, 2019; García-Castro & Ruiz-Ortega, 2021). 

Diversos factores influyen en el desarrollo del pensamiento crítico fomenta la 

construcción colaborativa del conocimiento, la autodirección y la reflexión, y promueve 

habilidades cognitivas de análisis, síntesis y evaluación, argumentación y uso de 

evidencia para justificar hipótesis (Thompson, 2019).  Asimismo, existe una relación 

clara y consistente entre las metas de logro, la autoeficacia, las estrategias de estudio 
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y el pensamiento crítico en estudiantes médicos, donde las metas de dominio y el 

enfoque profundo en el procesamiento de la información se relacionan positivamente 

con el pensamiento crítico y el rendimiento académico (Phan, 2009).  

Ansiedad generalizada 

La ansiedad es un trastorno de salud mental que se caracteriza por miedo, 

preocupación excesiva y una sensación constante de estar abrumado, afectando la 

vida cotidiana de las personas (Munir & Takov, 2022). Los estudiantes de medicina 

pueden experimentar preocupaciones persistentes sobre su rendimiento académico, lo 

que puede contribuir a la aparición de ansiedad generalizada y otras morbilidades 

psicológicas (Fawzy & Hamed, 2017). La ansiedad generalizada tiene una alta 

prevalencia entre los estudiantes de medicina, estudios han reportado la prevalencias 

que van desde el 7.7% hasta el 65.5%, lo que indica que estos estudiantes están en 

mayor riesgo de experimentar ansiedad en comparación con sus pares no médicos 

(Hope & Henderson, 2014). Así la ansiedad, puede estar relacionada con diversos 

factores estresantes, falta de equilibrio, dificultades en relaciones, incertidumbre del 

futuro y carga financiera también influyen (Halperin et al., 2021; Hill et al., 2018). 

Además, la ansiedad generalizada puede tener efectos negativos en el rendimiento 

académico y la satisfacción con los estudios, ya que aumenta el procesamiento de la 

percepción sensorial, afecta el equilibrio entre conductas impulsadas por estímulos y 

dirigidas a objetivos, deteriora el control inhibitorio, afecta la memoria a corto y largo 

plazo, y puede influir en los procesos ejecutivos y de toma de decisiones (Robinson et 

al., 2013). Asimismo, la ansiedad generalizada puede afectar negativamente el 

bienestar emocional y físico de los estudiantes de medicina, aumentando los niveles 

de depresión y provocando una disminución en la calidad de vida, así como una mayor 

prevalencia de agotamiento emocional (Johnson et al., 2020).  

Satisfacción con los estudios  

La satisfacción con los estudios refiere a la evaluación subjetiva que hacen los 

estudiantes sobre la calidad de los servicios educativos que reciben y en qué medida 

se cumplen o superan sus expectativas. Es un factor crucial tanto para el éxito de las 

instituciones de educación superior como para los estudiantes individuales (Elliott & 

Shin, 2002). Además, es componente clave para comprender las experiencias de los 

estudiantes y predecir la retención, y diversos factores como dificultades académicas, 

ajuste social, compromisos externos y sentido de pertenencia influyen en ella (Boyd et 

al., 2022). En la educación médica la satisfacción con los estudios es un factor 

relevante pues la alta prevalencia de problemas de salud mental, en el que la angustia, 

el estrés académico, las continuas dificultades para equilibrar sus responsabilidades 

académicas y personales, la falta de tiempo para actividades recreativas y de ocio 

impactan en la calidad de vida de los estudiantes (Bergmann et al., 2019; Neufeld et 

al., 2020). Asimismo, estos factores impactan en el rendimiento académico y están 

interconectados entre sí, por lo que la comprensión de dichos factores permitirían la 

participación y el éxito estudiantil (Bergmann et al., 2019). Lo que permitiría hacer 

intervenciones en los que se puedan abordar estos desafíos y promuevan el bienestar 

general  en los estudiantes (Acosta-Gonzaga, 2023; Zhen et al., 2017). 

Autoeficacia académica 

La autoeficacia académica refiere a las creencias que se tienen acerca de la 

capacidad para organizar y ejecutar las acciones necesarias en el manejo de 

situaciones académicas. Estas creencias tiene una influencia en las elecciones, el 
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esfuerzo, la perseverancia y la resiliencia de los individuos en relación con las tareas 

académicas (Pajares, 1996). La autoeficacia y el pensamiento crítico se relacionan 

positivamente, pues, los estudiantes al poseer habilidades de pensamiento crítico bien 

desarrolladas tienden presentar una mayor autoeficacia académica (Liu et al., 2023). 

También, se ha podido inferir que la autoeficacia académica puede actuar como 

mediador entre el pensamiento crítico y la satisfacción con los estudios en estudiantes 

universitarios (Choi, 2005; Phan, 2010b). Sin embargo, se necesita más investigación 

para explorar específicamente este mecanismo en la población de estudiantes de 

medicina.Asimismo, la ansiedad generalizada puede afectar negativamente la 

autoeficacia académica, ya que las creencias de autoeficacia determinan cómo se 

sienten, piensan, se motivan y se comportan las personas, y la ansiedad puede 

generar dudas sobre las propias capacidades y limitar la participación en tareas 

académicas difíciles (Tahmassian & Moghadam, 2011). La autoeficacia académica 

puede desempeñar un papel mediador en la relación entre la ansiedad generalizada y 

la satisfacción con los estudios (Liu et al., 2019). No obstante, es necesario llevar a 

cabo más investigaciones para examinar específicamente este mecanismo en la 

población de estudiantes de medicina y cómo podría ser aplicado en intervenciones 

para mejorar la satisfacción con los estudios en esta población.  

En base a la revisión de la literatura examinamos las siguientes preguntas e hipótesis 

de investigación: 

1. ¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico y la autoeficacia académica en 

los estudiantes de medicina? Esperamos una relación positiva entre el 

pensamiento crítico y la autoeficacia académica (Hipótesis 1). 

2. ¿Cuál es la relación entre la ansiedad generalizada y la autoeficacia académica 

en los estudiantes de medicina? Además, esperamos una relación negativa 

entre la ansiedad Generalizada y la autoeficacia académica (Hipótesis 2). 

3. ¿Cuál es la relación entre la autoeficacia académica y la satisfacción con los 

estudios en los estudiantes de medicina? También, esperamos una relación 

positiva entre la autoeficacia académica y Satisfacción con los estudios 

(Hipótesis 3). 

4. ¿La relación entre el pensamiento crítico y la satisfacción con los estudios 

están mediados por la autoeficacia académica de los estudiantes de medicina? 

Esperamos, que la autoeficacia académica medie la relación entre el 

pensamiento crítico y la Satisfacción con los estudios (Hipótesis 4a). 

5. ¿La relación entre la ansiedad generalizada y la satisfacción con los estudios 

están mediados por la autoeficacia académica de los estudiantes de medicina? 

Esperamos, que la autoeficacia académica medie la relación entre la ansiedad 

generalizada y la Satisfacción con los estudios (Hipótesis 4b). 
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Figura 1. Modelo teórico 

Métodos 

Participantes 

Se realizó un estudio explicativo, pues busca explorar las relaciones entre variables y 

entender cómo se relacionan entre sí. Asimismo, se puede evaluar efectos de mediación 

en estos estudios mediante un modelo de sistema de ecuaciones estructurales (SEM) 

(Ato et al., 2013). La selección de la muestra se realizó a través de un proceso de 

muestreo no probabilístico. La muestra se determinó a través del cálculo del tamaño del 

efecto utilizando la herramienta electrónica Soper (Soper, 2022). Esta calculadora 

considera la cantidad de variables observadas y latentes en el modelo de ecuaciones 

estructurales (SEM), el tamaño del efecto anticipado (λ = 0.3), la significancia estadística 

deseada (α = 0.05) y el nivel de poder estadístico (1 - β = 0.80), el cálculo determinó 

que la muestra mínima requerida sería de 137 participantes. Participaron un total de 259 

estudiantes de medicina de edades que oscilaron entre los 18 y 35 años (M=20.29, DE= 

2.84). La mayoría fue de género femenino, procedentes de la costa y del segundo ciclo 

de estudios.  

 

Tabla 1. Características sociodemográficas 

Características n % 

Sexo Masculino 103 39.8 
Femenino 156 60.2 

Procedencia Costa 146 56.4 
Sierra 84 32.4 
Selva 29 11.2 

Ciclo de 
estudios 

1 8 3.1 
2 132 51.0 
3 1 0.4 
4 39 15.1 
5 3 1.2 
6 7 2.7 
8 5 1.9 
9 11 4.2 
10 53 20.5 

 

Procedimiento: 
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El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la universidad 

peruana con el número de referencia CE-DGI-0061. Se estableció contacto con los 

administradores de universidades y en el Perú. Se enviaron formularios de 

consentimiento informado por medio de Google Forms, grupos de WhatsApp, y 

correos electrónicos a los estudiantes. Se permitió a los participantes abandonar el 

estudio en cualquier momento si así lo deseaban. Finalmente, el estudio se llevó a 

cabo siguiendo las normas éticas establecidas en la Declaración de Helsinki, 

incluyendo la protección de la privacidad y confidencialidad de la información personal. 

Medidas: 

Pensamiento crítico. Se usó la versión en español Cuestionario de Competencias 

Genéricas Individuales (CCGI) que mide las competencias de pensamiento crítico 

(Olivares & Cabrera, 2017). El cuestionario consta de 10 ítems y utiliza una escala de 

Likert de 5 puntos, que va desde "totalmente de acuerdo" hasta "totalmente en 

desacuerdo". La confiabilidad fue de 0.739 según el coeficiente Alfa de Cronbach. En 

este estudio se presentó índices adecuados de validez: 2 = 66.870, gl = 34, p = < 

.001, CFI = 0.93, TLI = 0.90, RMSEA = 0.06 y SRMR = 0.05. 

Ansiedad Generalizada. La Generalized Anxiety Disorder Scale-2 (GAD-2), la escala 

posee 2 ítems (García-Campayo, J., Zamorano, E., Ruiz, M. A., Pérez-Páramo, M., 

López-Gómez, V., & Rejas, 2012), y presenta con una escala de respuestas tipo Likert 

de 4 puntos desde: Nunca= 0, varios días = 1, más de la mitad de los días =2 y casi 

todos los días = 3.  Se usó la versión adaptada al español de Perú, la fiabilidad por 

consistencia interna fue α=0,738 (IC del 95%, 0,699, 0,773) (Merino et al., 2017). 

Autoeficacia académica. La escala de Ítem Único de Autoeficacia Académica (IUAA). 

Este ítem evalúa la autoeficacia académica, es decir, la seguridad que tiene el 

estudiante en su capacidad para realizar eficientemente las tareas académicas que le 

demanda su vida académica. El ítem se califica en una escala de 5 puntos que va 

desde "Nada seguro" hasta "Muy seguro". Se usó la versión adaptada al español de 

Perú, la fiabilidad por consistencia interna del IUAA se estimó en 0.86 (Dominguez-

Lara & Merino-Soto, 2017).  

Escala de satisfacción con los estudios: Se utilizó la versión adaptada al español de 

Perú de la Escala de Satisfacción con los Estudios (EBSE), que consta de tres ítems 

que evalúan la satisfacción del estudiante con su manera de estudiar, su rendimiento y 

su experiencia global con los estudios. Los ítems se califican en una escala de 5 

opciones de respuesta que van desde "muy en desacuerdo" hasta "muy de acuerdo". 

La consistencia de la escala mostró una magnitud adecuada, con un coeficiente alfa 

de 0.78 (Merino et al., 2017). 

Plan de análisis 

Se realizó un análisis del modelo teórico utilizando el método de modelamiento de 

ecuaciones estructurales con el estimador Multiple Linear Regression (MLR) y es 

robusto frente a las desviaciones de la normalidad inferencial (Muthen & Muthen, 

2017). Se evaluó el ajuste del modelo utilizando varios índices, incluyendo el índice de 

ajuste comparativo (CFI), el índice Tucker-Lewis (TLI), el error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA) y la raíz media cuadrática residual estandarizada (SRMR). Los 

valores de referencia establecidos son: CFI y TLI > 0.90 (Bentler, 1990), RMSEA < 

.080 (MacCallum et al., 1996) y SRMR < .080 (Browne & Cudeck, 1992). Para evaluar 

la confiabilidad, utilizamos el coeficiente alfa de Cronbach (α) (Abad et al., 2011). Las 
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herramientas computacionales utilizadas fueron el software "R" versión 4.1.2 y la 

librería "lavaan" en su versión 06-10 (Rosseel, 2012). 

En cuanto a la evaluación de la mediación, utilizamos el paquete "psych" (Kotzé & Nel, 

2020). Según las directrices establecidas, la variable M actúa como mediadora entre la 

variable independiente X y la variable dependiente Y. En este esquema, si M se 

encuentra causalmente entre X e Y, significa que la variable M es influenciada por X, y 

a su vez, afecta a Y (Baron & Kenny, 1986; Hayes & Rockwood, 2017). Esto implica 

que el efecto indirecto de X sobre Y ocurre a través de M. Esta configuración nos 

permite construir una cadena causal para evaluar el efecto mediador de la variable M. 

Para probar el efecto indirecto, aplicamos la técnica de bootstrapping con 500 

iteraciones. 

Resultados 

Análisis preliminar 

 En la Tabla 2 se presenta la estadística descriptiva para todas las variables, donde el 

pensamiento crítico posee la media más alta (31.97) y con una desviación estándar de 

4.89. Asimismo, se tiene la matriz de correlaciones bivariados en el que se muestra 

que la satisfacción con los estudios se relacionó positivamente con la autoeficacia 

académica (r = 0.33, p < 0.01), pensamiento crítico (r = 0.32, p < 0.01), y 

negativamente con la ansiedad generalizada (r = -0.14, p < 0.05). Asimismo, la 

autoeficacia académica se relacionó positivamente con el pensamiento crítico (r = -

0.36, p < 0.01) y de manera negativa con la ansiedad generalizada (r = -0.26, p < 

0.01). Asimismo, la relación del pensamiento crítico y ansiedad generalizada no fue 

significativa. Además, se observa las consistencias internas alfa de Cronbach se 

encontraron entre los valores que oscilan entre 0.80 y 0.86.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos, consistencias internas y correlaciones para las 

variables de estudio 

Variables M DE α 1 2 3 4 

1. Satisfacción con los 
Estudios 

9.07 2.53 
0.86 

−   
 

2. Autoeficacia 
académica 

3.67 0.93 
− 

0.33** −  
 

3. Pensamiento crítico 31.97 4.89 0.81 0.32** 0.36** −  

4. Ansiedad 
Generalizada 

2.95 1.53 
0.80 

-0.14* -0.26** 0.07 
− 

Nota: M=Media, DS= Desviación estándar, Todas las correlaciones son 

estadísticamente significativas ( * p < .05. **, p < .01.) α = Coeficiente alfa 

Análisis del modelo teórico 

En el análisis de modelo teórico (Figura 2) se obtuvo un ajuste adecuado, 2 (87) = 

155, p < .001, CFI = 0.93, TLI=0.92, RMSEA = 0.05 (IC: 0.04- 0.07), SRMR = 0.07. El 

pensamiento crítico se relacionó positivamente con la autoeficacia académica (  = 

0.43, p < .01), por lo que, estos resultados concuerdan con la Hipótesis 1. Asimismo, 

la ansiedad generalizada tuvo una relación negativa con la autoeficacia académica ( 

= -0.31, p < .01), por lo que se confirma la Hipótesis 2. También se confirmó la 

Hipótesis 3 en la que concuerda la relación positiva de la autoeficacia académica y la 

satisfacción con los estudios ( = 0.35, p < .001).  
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Figura 2. Resultados del modelo estructural explicativo. 

Modelo de mediación  

Para el análisis de mediación se usó bootstrapping de 5000 iteraciones (Tabla 

3). Como se esperaba, los resultados confirmaron la Hipótesis 4a en que la 

autoeficacia académica medió la relación entre el pensamiento crítico y la 

satisfacción con los estudios (β = 0.19, p <.01). De la misma forma la Hipotesis 

4b se confirmó, en la que el rol mediador de la autoeficacia medió la relación 

entre la relación de la ansiedad generalizafa y la satisfacción con los estudios(β 

= -0.11, p <.01).   

Tabla 3. Hipótesis de investigación sobre efectos indirectos y sus estimaciones 

    95%CI 

Hipótesis Ruta en el modelo β p LL UL 

Hipótesis 4a 

Pensamiento crítico→ 
Autoeficacia académica 

→ Satisfacción con los 
Estudios 

0.19 <.01 0.07 0.15 

Hipótesis 4b 

Ansiedad Generalizada 

 → Autoeficacia 

académica → Satisfacción 
con los Estudios 

-0.11 <.01 -0.04 -0.10 

 

Discusión 

Los problemas que enfrentan los estudiantes pueden estar relacionados con déficits 

de conocimiento, actitud o comportamiento, y es fundamental abordar tanto las causas 

individuales como los aspectos del diseño instruccional y el entorno educativo 

(Ahmady et al., 2019). Así, las estrategias de enseñanza como el estudio de casos, la 

colaboración entre estudiantes y la reflexión, permitirán que desarrollo del 

pensamiento como una habilidad que permitir decisiones más asertivas y evitar errores 

(Zayapragassarazan et al., 2016). Asimismo, los estudiantes experimentan ansiedad 

relacionado con el temor al fracaso, experiencias negativas por la intensidad 

académica, lo que a su vez afecta su rendimiento académico. Además, factores como 

el estrés, la falta de motivación pueden contribuir al bajo rendimiento (Ahmady et al., 
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2019). En este sentido, la ansiedad generalizada puede tener un impacto negativo en 

la satisfacción con los estudios al interferir con la concentración, la toma de decisiones 

y la participación en actividades académicas. Sin embargo, cuando los estudiantes 

tienen una alta autoeficacia académica, es más probable que utilicen el pensamiento 

crítico de manera efectiva y hagan frente al incremento de la ansiedad, lo que a su vez 

puede mejorar su satisfacción con los estudios. 

Los hallazgos del estudio centrándose de las relaciones del modelo de investigación 

confirmaron la primera Hipótesis, en la que se evidencia una relación positiva entre el 

pensamiento crítico y la autoeficacia académica en estudiantes de medicina. Este 

hallazgo es consistente con investigaciones previas que han señalado la importancia 

del pensamiento crítico en la formación de creencias de autoeficacia en contextos 

académicos (Amirian et al., 2022; Phan, 2009). Esta relación bidireccional entre estos 

constructos, permite el aprendizaje académico efectivo y el fomento de la adquisición 

de conocimientos profundos (Phan, 2009), pues el pensamiento crítico puede mejorar 

la capacidad de los estudiantes para abordar y resolver problemas complejos, lo cual, 

a su vez, fortalece su confianza en sus habilidades académicas (Phan, 2010a). 

Además, los estudiantes de medicina que desarrollan habilidades de pensamiento 

crítico mejora su rendimiento académico, persistir en tareas desafiantes, afrontar 

situaciones difíciles en lugar de evitarlas y aplicar estrategias de aprendizaje de nivel 

superior a sus estudios (Huang et al., 2019).  

También, se confirmó la segunda Hipótesis en la relación negativa de la ansiedad 

generalizada en la autoeficacia académica. Este resultado es consistente con 

investigaciones anteriores que han demostrado que la ansiedad puede socavar la 

autoeficacia académica, afectando negativamente el rendimiento académico (Carranza 

Esteban et al., 2022; Chemers et al., 2001), pues, la dificultades académicas, el 

desequilibrio entre el trabajo, la familia, la falta de estrategias para el manejo del 

tiempo y el estrés también influyen en la ansiedad de los estudiantes (Liu et al., 2019). 

Así, la ansiedad puede afectar negativamente la participación activa en situaciones de 

aprendizaje y estudio, lo que a su vez puede llevar a la evitación, el aislamiento y la 

soledad (Grøtan et al., 2019).  

Asimismo, se confirmó la tercera Hipótesis en la relación positiva entre la autoeficacia 

académica en la satisfacción con los estudios en estudiantes de medicina. Este 

hallazgo es coherente con estudios previos que han indicado que la autoeficacia 

académica es un predictor importante de la satisfacción con los estudios en diversos 

contextos educativos  (Choi, 2005; Lizzio et al., 2002). Esto se debe a que la ansiedad 

generalizada en la autoeficacia se da a través del procesamiento cognitivo y la 

interpretación de las experiencias desafiantes, persuasiones verbales y reacciones 

fisiológicas a situaciones estresantes. Así, los estudiantes con mayor autoeficacia 

académica sienten más confianza en sus habilidades para enfrentar desafíos 

académicos y clínicos, lo que a su vez les permite disfrutar y encontrar más 

satisfacción en sus estudios (Bandura & Adams, 1977; Zimmerman, 2000). Además, la 

autoeficacia académica también puede influir en la motivación, el esfuerzo y la 

persistencia de los estudiantes, factores que están relacionados con la satisfacción 

con los estudios y el éxito académico en general (Pajares & Schunk, 2001). 

Finalmente, los resultados del estudio confirmaron la mediación la autoeficacia 

académica en la relación entre el pensamiento crítico y la satisfacción con los estudios 

en estudiantes de medicina. Este hallazgo es consistente con investigaciones similares 

previas que han demostrado que la confianza en las propias habilidades académicas 

influye en la forma en que los estudiantes utilizan el pensamiento crítico y, a su vez, 
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afecta su satisfacción con el proceso de aprendizaje (Phan, 2009). Esto se debe a que 

la confianza que se tiene en las habilidades académicas desarrolladas, representadas 

por la autoeficacia, tienen un efecto en la forma en que los estudiantes desarrollan y 

utilizan el pensamiento crítico, lo que a su vez puede afectar a la satisfacción con el 

proceso de aprendizaje (Mildawani et al., 2022). También, la autoeficacia académica 

media en la relación entre la ansiedad generalizada y la satisfacción con los estudios. 

Estudios similares indican que la autoeficacia académica puede afectar a las 

emociones positivas y en el uso de estrategias de aprendizaje metacognitivas, las 

cuales a su vez impactan en el rendimiento académico. Así, se podría inferir que la 

autoeficacia académica actúa como mediador en la relación entre la ansiedad 

generalizada y la satisfacción con los estudios (Hayat et al., 2020). Además, los 

estudiantes con mayor autoeficacia académica tienden a enfrentar la ansiedad de 

manera más efectiva, lo que les permite mantener un alto nivel de satisfacción con sus 

estudios, pues la autoeficacia académica puede servir como un recurso de 

afrontamiento que ayuda a los estudiantes a manejar el estrés y la ansiedad asociados 

con la formación médica. Por lo que, la autoeficacia académica podría desempeñar un 

papel crucial en la regulación emocional y permitiría la gestión del estrés académico 

en estudiantes de medicina. 

Limitaciones 

Se encontraron algunas limitaciones en estudio, como la naturaleza trasversal de los 

datos, lo que permite que en futuras investigaciones se examinan de manera 

longitudinal y poder determinar causalidad entre las variables. Además, es relevante 

considerar la diversidad de contextos educativos y culturales en los que se desarrolla 

la formación médica, lo que puede influir en la generalización de los resultados.  

Implicancias e investigaciones futuras 

Nuestros hallazgos brindan apoyo adicional a la teoría del aprendizaje social de 

Bandura al destacar la importancia de la autoeficacia y expandir la comprensión de la 

mediación de la autoeficacia entre el pensamiento crítico, la ansiedad generalizada y 

la satisfacción con los estudios. En lugar de considerarla simplemente como un el 

resultado de experiencias de aprendizaje, nuestro estudio sugiere que la autoeficacia 

puede ser influenciada por la capacidad del estudiante para pensar críticamente y 

manejar la ansiedad. Además, de permitir modelos teóricos que evidencien 

constructos que interactúan entre sí y en diferentes contextos educativos y culturales 

para determinar la generalización de estos hallazgos. Por lo que en futuras 

investigaciones se debe explorar cómo la autoeficacia académica se desarrolla y 

puede fortalecerse a lo largo del tiempo. También sería útil investigar más a fondo las 

relaciones entre el pensamiento crítico, la autoeficacia académica, la ansiedad y la 

satisfacción con los estudios.  

También, los administradores de las instituciones pueden fomentar un ambiente de 

aprendizaje que estimule el pensamiento crítico, mediante enfoques pedagógicos que 

permitan el desarrollo del análisis, resolución de problemas y el aprendizaje basado en 

problemas. Además, debe desarrollar o fortalecer los servicios de asesoramiento y 

bienestar para el manejo de la ansiedad y la mejora en de la autoeficacia. Asimismo, 

se podrían proporcionar formación a los docentes para una mayor comprensión, 

implementación y fomentación de la autoeficacia. Asimismo, se debe implementar un 

sistema de retroalimentación oportuna y constructiva por los docentes para mayores 

oportunidades de autoevaluación. 
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Asimismo, se proporcionan implicancias prácticas para la educación médica y el 

bienestar. En este sentido, los administradores educativos pueden incorporar diversas 

estrategias de enseñanza que promuevan el pensamiento crítico, así como la 

resolución de problemas, el análisis de casos, el aprendizaje basado en proyectos y 

las discusiones de grupo. También es necesario la promoción del apoyo psicológico en 

ambientes de alto estrés, en el que permita una evaluación periódica de la salud 

mentar y proporcionarles apoyo para abordar este problema. Asimismo, se debe 

considerar la implementación de intervenciones para la mejora de la autoeficacia 

académica, el desarrollo de habilidades de afrontamiento y la autorregulación. Pues, 

puede ser de utilidad para los estudiantes que tienen una amplía demanda académica.  

En futuras investigaciones se podrían examinar la eficacia de las intervenciones y que 

permita fomentar el pensamiento crítico y la autoeficacia académica en estudiantes de 

medicina y evaluar su impacto en la satisfacción con los estudios y el bienestar 

emocional. Además, sería relevante explorar las diferencias individuales y culturales 

que pueden afectar la satisfacción con los estudios, para adaptar las intervenciones a 

las necesidades específicas de los estudiantes de diversos contextos educativos y 

culturales. Asimismo, se podría investigar cómo los factores institucionales, políticas 

académicas, prácticas de enseñanza, el clima escolar y el apoyo de la comunidad 

universitaria y por parte de los docentes pueden afectar a la autoeficacia académica, la 

ansiedad y la satisfacción con los estudios. 

Conclusión 

El rol mediador de la autoeficacia académica en la relación entre el pensamiento 

crítico, la ansiedad generalizada y la satisfacción con los estudios en estudiantes de 

medicina, pueden informar las estrategias educativas y de apoyo para mejorar el 

bienestar emocional y la satisfacción académica. Lo que permite a los educadores y 

administradores de programas de medicina diseñar intervenciones y estrategias 

educativas que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico, la reducción de la 

ansiedad y el fortalecimiento de la autoeficacia académica, con el fin de mejorar la 

satisfacción con los estudios y el éxito académico en estudiantes de medicina. 
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