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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en una universidad privada del distrito de San 
Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima. Presentó dos objetivos: a) Identificar 
la asociación entre autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional 
y b) Establecer las diferencias de autoeficacia, motivación académica y 
madurez vocacional en estudiantes de primer y quinto año de estudios de 
enfermería. Método: De nivel descriptivo comparativo, tipo básico, sustantivo, 
correlacional y de diseño no experimental. Con una muestra de 190 alumnos 
de enfermería. Los instrumentos que se usaron para recoger la información 
fueron: MSLQ Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Navea, 2015), 
cuestionario de madurez vocacional (Rodríguez, 2016) y la escala de 
Autoeficacia (Bueno, 2017).  

Resultados: La autoeficacia presenta relación moderada significativa con la 
madurez vocacional. La motivación académica guarda relación moderada 
significativa con la madurez vocacional. La autoeficacia muestra una relación 
moderada significativa con la motivación académica. Los estudiantes del 
quinto año presentan mayor nivel de autoeficacia, motivación académica y 
madurez vocacional que los estudiantes que cursan el primer año de estudios. 

Palabras clave: madurez vocacional, autoeficacia, motivación académica, 
deserción universitaria. 

 

 ABSTRACT 

The research was carried out at a private university in the district of San Juan 
de Lurigancho in the city of Lima. This research had two objectives: a) To 
determine the relationship between self-efficacy, academic motivation and 
vocational maturity and b) To establish the differences in self-efficacy, 
academic motivation and vocational maturity in first and fifth year nursing 
students. Methods: Comparative descriptive level, basic type, noun, 
correlational and non-experimental design. With a sample of 190 nursing 
students. The instruments used to collect the information were: MSLQ 
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Navea, 2015), vocational 
maturity questionnaire (Rodríguez, 2016) and the Self-Efficacy scale (Bueno, 
2017).  

Results: Self-efficacy has a moderate significant relationship with vocational 
maturity. Academic motivation has a moderately significant relationship with 
vocational maturity. Self-efficacy shows a significant moderate relationship 
with academic motivation. Fifth year students show higher levels of self-
efficacy, academic motivation and vocational maturity than first year students. 

Key words: vocational maturity, self-efficacy, academic motivation, university 
dropout. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente siglo se observa que muchos estudiantes van accediendo 

a la educación superior y que existe una necesidad de estudiar para lograr en el 

futuro una profesión, un trabajo u ocupación que permita satisfacer las 

necesidades económicas y construir proyectos personales. Así mismo, en la 

actualidad, los estudios universitarios enfrentan grandes barreras y problemas 

en diversos temas como, la reforma curricular, calidad educativa, financiación, 

inclusión y equidad, accesibilidad, tecnología e innovación, capacitación 

docente, etc. 

La elección de una carrera a nivel universitario se ha convertido en una 

decisión de gran trascendencia para la autorrealización profesional y personal 

del individuo. Tomar una decisión en esta etapa significa determinar no solo el 

tipo de carrera sino asegurar el mantenimiento y continuidad de sus estudios al 

largo de su vida. Esto, a su vez, implica un conjunto de factores que van 

asociándose al fortalecimiento de su vocación. 

Cuando un estudiante es admitido en la universidad, inicia un proceso de 

adaptación al nuevo medio, al grupo de compañeros y profesores. Estas 

experiencias le van permitiendo confirmar sus expectativas sobre la carrera a la 

que postuló y, a la vez, continúa la exploración de su auto concepto. Todo ello 

puede llevarlo a reafirmar su decisión, obtener un buen rendimiento académico 

y avanzar en la carrera o, por el contrario, a desertar de esta y buscar otras 

opciones.  
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 Así, un gran número de estudiantes peruanos que ingresan a una 

universidad dejan sus estudios en el trayecto de los primeros ciclos de su carrera. 

Esto preocupa al sistema educativo, porque es necesario detectar la posibilidad 

de deserción de cada estudiante y su respectiva causa, y plantear acciones 

preventivas para disminuir el problema. Diversas investigaciones señalan que 

los cuatro factores principales que causan la deserción universitaria son el 

deficiente rendimiento académico, los desajustes económicos, la incertidumbre 

vocacional y los problemas emocionales en los estudiantes. 

En nuestro país, escasas investigaciones explican la trascendencia de la 

motivación académica y la autoeficacia como factores mediadores de la madurez 

vocacional. Esto ocurre, sobre todo, en los estudiantes universitarios, quienes 

deberían ingresar a una determinada carrera profesional ya habiendo 

esclarecido el interés inicial y la vocación sobre la profesión elegida, aquella con 

la que va a ejercer gran parte de su vida. 

La autoeficacia se refiere a la autopercepción que la persona tiene de 

creer que posee la capacidad de organizar y ejecutar las acciones 

indispensables para gestionar eventos posibles. Entonces, el estudiante debe 

tener esta capacidad para poder gestionar su aprendizaje y los procesos que 

conllevan la culminación de su carrera profesional.    

De la misma forma, la motivación académica es un factor predictor para 

que el estudiante continúe cumpliendo sus metas   y, especialmente, la más 

importante, la culminación de la carrera. La motivación es un factor 

condicionante del éxito porque es aquella energía que impulsará, activará 

conducirá y mantendrá un comportamiento eficaz en el estudiante.  



 

 

12 

 

 

 

 

Una de las profesiones de las ciencias médicas que está siendo afectada 

por esta problemática es la carrera de Enfermería. Esta profesión de salud forma 

parte de una sociedad compleja con altas necesidades emergentes. Es una 

profesión que requiere que el estudiante cuente con habilidades técnicas 

científicas y también individuales que les permitan tomar decisiones y enfrentar 

dificultades frente a la incertidumbre que se vive. Además, que les ayuden a 

construir nuevos paradigmas de salud de forma autónoma y trascendental.  

Es, a partir de la valoración de los factores predictores en la educación 

del estudiante, que el presente estudio tiene por finalidad evaluar la interrelación 

de estos tres componentes: autoeficacia, motivación académica y madurez 

vocacional. Estos son esenciales en el desarrollo académico del joven aprendiz. 

y, a su vez, también con este estudio se busca aportar a la comprensión de los 

problemas de la relación entre la deficiente madurez vocacional y el abandono 

de la carrera.  Para hacerlo, se ha llevado a cabo una comparación descriptiva 

para identificar las diferencias entre grupos determinados según ciclo de 

estudios; es decir, al ingreso en el primer año y al término de los estudios. Con 

ello, se logra reconocer la magnitud del problema en cada caso para finalmente 

concluir y aportar recomendaciones. 

Esta investigación está organizada en seis capítulos. En el primero, se 

describe y se analiza la realidad problemática. También, se explica el propósito, 

la relevancia, la justificación del estudio. Además, se dan a conocer las 

limitaciones y la formulación de los objetivos. 

En el capítulo dos, se tratan las bases teóricas y conceptuales, es decir, 

se presentan los trabajos académicos previos sobre el tema en el contexto 
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nacional e internacional, y se fundamentan las variables con bases teóricas 

representativas. Seguidamente, se formulan las hipótesis generales y 

específicas.  

En el tercer capítulo, se fundamenta el marco metodológico que orienta el 

estudio; es decir, que es una investigación cuantitativa, correlacional 

multivariada, descriptiva y sustantiva. Asimismo, se muestra la elección de los 

participantes, población y la muestra. Luego, se presentan las definiciones de 

las variables y de los componentes principales, con un marco conceptual que 

sirva de guía para la comprensión de los constructos. A partir de ello, se 

sistematiza a un plano medible que permita el establecimiento de los 

indicadores. Se muestran los instrumentos utilizados con sus respectivas 

especificaciones técnicas y, también, el análisis de datos. 

En el cuarto capítulo, se expone los resultados descriptivos y 

correlacionales y la contrastación de hipótesis. En el quinto capítulo, se discuten 

dichos resultados.  Finalmente, en el capítulo seis se presentan las conclusiones 

coherentes con los objetivos planteados y se plasman algunas 

recomendaciones.  Ambas tienen la finalidad de mejorar la educación 

universitaria y enfrentar el problema que atraviesan los jóvenes hoy en día. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Cada día, la necesidad para aprender a aprender se acrecienta. Se exige 

la formación de un ciudadano íntegro, reflexivo, analítico, autónomo, crítico, con 

capacidades, habilidades y técnicas que le permitan no solo aprender 

eficientemente, sino también, integrar y regular su autoaprendizaje durante su 

vida personal y profesional. 

Actualmente, elegir una profesión significa tomar reflexivamente una 

decisión de gran trascendencia para la autorrealización del individuo en lo 

profesional y en lo personal. De este modo, el joven podrá tomar la decisión más 

acertada, acorde con sus intereses personales, los requerimientos exigidos, así 

como la realidad socioeconómica y ocupacional siempre que haya cubierto las 

tareas de desarrollo vocacional correspondientes a su edad y haya sido 

orientado en forma adecuada y logrará ingresar a la educación superior del país. 

En muchas ocasiones, el joven no está preparado para decidir. Quizá no 

ha recibido suficiente información profesional, no tiene claro su autoconcepto o 

esté confundido por la multiplicidad de oportunidades educativas que existen 

actualmente. Asimismo, puede sentirse presionado por las expectativas de su 

entorno familiar, amical y por la exigencia de ingresar a la universidad en 

cualquier opción que le garantice el cupo. Como consecuencia de todas estas 

situaciones, la persona logra su admisión en la universidad en una carrera que 

pudiera estar alejada de su verdadera vocación.   

En la universidad, el estudiante comienza un proceso de adaptación al 

nuevo medio, al grupo de compañeros y profesores. Allí, las experiencias que 
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viven le permiten confirmar sus expectativas sobre la carrera a la que postuló y 

acerca de la universidad en general. A la vez, continúa la exploración de su 

auto concepto. Todo ello puede llevarlo a reafirmar su decisión, obtener un 

buen rendimiento académico y avanzar en la carrera, o, por el contrario, a 

desertar de esta y buscar otras opciones. 

Los jóvenes manifiestan que, muchas veces, el sistema educativo, sus 

maestros y sus familias ignoran sus expectativas educativas, intereses y 

opiniones; pues los consideran actores invisibles, lo que les genera un clima 

educativo, negativo, y, a su vez, provoca un mayor riesgo de que los jóvenes 

abandonen los estudios. Es necesario realizar un análisis sobre los intereses 

personales y profesionales, además de promover competencias que demanda 

el mundo laboral actual. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2016)  

Así, en los países latinoamericanos, el problema de deserción 

universitaria preocupa a diacrónicamente tanto a los gobernantes, al sector 

educación y a los profesionales. Todos ellos, constantemente, se interesan en 

la elaboración de proyectos y programas político-culturales que apunten a 

fortalecer la vida académica del estudiante universitario.  

El Ranking Web de Universidades (2015) explica que, en el mundo, 

existen 21 000 instituciones educativas de nivel superior y la Unesco considera 

que el número de universidades es de aproximadamente 17 000. La búsqueda 

de información aportó datos sobre varias de ellas. Sin embargo, se observó que 

no en todas se da cuenta de la existencia de programas de tutorías; sino que 
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solo se encuentra información parcial en diferentes países acerca de las 

experiencias tutoriales. 

López (2017) explica que, en los EE.UU., la deserción en los colleges 

llega a un índice de 35%; en España, a un índice que supera el 20%; y, en Italia, 

la deserción a las carreras llega a un promedio de 60%. Esto se debe 

básicamente a una inadecuada selección de la carrera.  

Ferreyra et al. (2017) describen que existe un mayor incremento de 

estudiantes matriculados en universidades de América Latina, pero solo la 

mitad de estos logran concluir la carrera profesional. Refiere, además, que, 

desde el año 2000, se han creado aproximadamente 2300 instituciones 

educativas superiores y 30 000 nuevos programas académicos. No obstante, 

refieren que, en el Perú, el 80% de jóvenes eligen estudiar en una universidad 

y que, del total de alumnos ingresantes, el 35,5% desertan en su primer año de 

estudios. 

La Superintendencia nacional de educación universitaria (SUNEDU, 

2020) explica que, en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2018 

existió una tendencia a aumentar la proporción de jóvenes que interrumpieron 

sus estudios de pregrado, de un 15,8% a un 17,6%. A pesar de que se están 

aplicando nuevas políticas que aseguren la calidad de la enseñanza 

universitaria, todavía existe un ritmo creciente en el número de alumnos que 

dejan de estudiar.  

Plasencia (2017) señala que en el Perú existe una pérdida anual de 100 

millones de dólares, debido a que los estudiantes abandonan los estudios. Esto 

lleva a que se proyecte que, en los siguientes diez años, podría haber una 
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pérdida económica de 2 mil millones de dólares, o más, si no se realizan 

acertadas acciones preventivas. 

INSAN Consultores (2017) indicaron que, en el Perú, el índice de 

deserción universitaria alcanza el 30%, causada, principalmente, por 

desencuentros vocacionales y situaciones financieras. De este total, un 70% de 

estudiantes de universidades privadas deciden no continuar y lo mismo ocurre 

con el 30% restante, pertenecientes a universidades estatales. Esta situación 

preocupa, ya que se genera tanto una pérdida económica para la familia como 

un sentido de reflexión para el sector educativo, especialmente, para los 

maestros. Esto último ocurre porque son los actores responsables de asegurar 

y mantener la vocación, la motivación y el sentido de autoeficacia latente en los 

estudiantes. 

La expectativa de los adolescentes por continuar una carrera 

universitaria se fundamenta en las ganas de superarse, de desarrollarse 

profesionalmente y, por ende, mejorar su proyecto de vida. En el contexto 

actual, el mundo laboral exige altas competencias, mucho más exigentes en la 

admisión. Se requieren competencias no solo cognitivas y prácticas sino 

también de capacidades que demuestren compromiso vocacional, gran sentido 

de motivación y seguridad en la toma de decisiones. Estas exigencias provocan 

que las metas de los estudiantes sean más difíciles de alcanzar, lo que conduce 

a una crisis de talento. Entre los motivos más comunes para el retiro de los 

estudiantes de su universidad, están los intereses y preferencias vocacionales, 

el rendimiento académico, la motivación por el estudio, y las características 

propias que ofrece cada institución educativa con las que el estudiante no está 
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satisfecho. De esta manera, se ve reflejada la necesidad de una eficaz 

orientación vocacional. 

Según Rojas (2017), el 27% de los jóvenes peruanos que se incorporan 

a una universidad particular dejan sus estudios durante los dos primeros ciclos 

de su carrera. Este autor indica que es necesario detectar la posibilidad de 

deserción de cada estudiante y su respectiva causa para poder plantear 

acciones preventivas que disminuyan la discontinuidad y abandono de los 

estudios. Señala, además, cuatro condicionantes principales que causan la 

deserción universitaria: deficiente rendimiento académico, desajustes 

económicos, incertidumbre vocacional, poca motivación y problemas 

emocionales en los estudiantes. 

Ríos (2019) comenta que más del 80% de estudiantes peruanos que 

egresan de los colegios no tienen idea de qué carrera estudiar y eligen lo 

primero que consideran ser parte de su vocación, con la finalidad de desarrollar 

alguna actividad. Esto explica las razones por las que muchos estudiantes que 

acabaron de escoger su carrera universitaria abandonan sus estudios en los 

primeros años. Asimismo, Chávez (2017) afirma que la mayor concentración 

de deserción se da en los primeros ciclos de estudios, periodo en que el joven 

debe lograr insertarse en el sistema educativo. 

El grupo educación al futuro (2019) explica que tres de cada 15 

estudiantes abandonan sus estudios; así mismo, indican que dos de cada 15 

estudiantes cambian de carrera en el transcurso de sus estudios. Este 

problema se explica por la existencia de un gran número de profesionales que 

egresan en el área de educación y salud, lo que provoca que las 
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remuneraciones de estos no sean competitivas y, por lo tanto, se tornan poco 

atractivas para muchos estudiantes que postulan o inician estas carreras. 

Actualmente, los estudiantes están enfocados en elegir su carrera sobre la base 

de la rentabilidad económica que les generará a futuro para satisfacer sus 

necesidades. Más aún, esto es respaldado por sus padres y por la sociedad, lo 

que hace que se disminuya la inclinación hacia carreras del sector salud. A esto 

se agrega que los jóvenes van culminando sus estudios secundarios sin 

conocer la gama de carreras y la demanda laboral real que existe en nuestro 

país. 

En el Perú, son pocos los mecanismos que se usan para hacer que los 

estudiantes identifiquen sus intereses, capacidades y objetivos profesionales. 

Por ello, la educación universitaria necesita de políticas y estrategias orientadas 

a captar a aquellos alumnos que están propensos a desertar Estas políticas y 

estrategias les brindarán apoyo necesario para disminuir las barreras 

académicas, motivacionales, vocacionales, socioeconómicas, que pueden 

impedir la continuación de sus estudios. Así mismo, es necesario también 

orientar con veracidad sobre las condiciones reales en que se encuentran las 

profesiones, para que los estudiantes tomen decisiones correctas 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE, 2016). 

Un estudio realizado por el Banco Mundial, a finales del 2017, indicó que, 

en Latinoamérica, un 42% de estudiantes abandonaron su carrera y, en el Perú, 

un 30% de estudiantes dejaron la universidad debido a múltiples factores.  

Estos resultados describen a la educación universitaria como un sistema 

asimétrico de información y, por ello, el estudio recomienda que se necesita 
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formar capital humano mediante programas de asesoramiento vocacional e 

intervenciones pedagógicas compensatorias (Ferreyra et al., 2017). 

Este fenómeno de deserción universitaria en el Perú en estos momentos 

se convierte en un problema desafiante si se observa el informe estadístico 

presentado por el Ministerio de Educación.  Allí, se hace evidente que la 

deserción es causada ya sea por motivos económicos, políticos, sociales o ya 

sea por la insatisfacción de los estudiantes frente a lo que ofrecen las 

instituciones educativas.  

Cuando el estudiante escoge su carrera sin tomar las previsiones ni  

consideraciones como su motivación intrínseca, su afinidad por una profesión 

y su capacidad de autoanalizarse, más factores como, las presiones de la 

familia y de las amistades, el estatus social de las profesiones, desinformación 

sobre las funciones que ejercerá en la carrera, los riesgos ocupacionales en su 

bienestar y salud, se desencadenará un nivel bajo de satisfacción, lo que 

provocará frustración y, posteriormente, el abandono de la universidad. Por 

todo lo anterior, urgen dos estrategias, por un lado, una orientación vocacional 

realista, coherente. Por otro, un programa que fortalezca y consolide aquello 

que escogió. Estas medidas se llevarían a cabo entendiendo que el estudiante 

debe ser capaz de tomar esta decisión en un momento difícil del ciclo vital, 

como es la adolescencia. 

 En la etapa de la juventud, existe una gran dificultad para tomar 

decisiones, porque el individuo se encuentra en una situación de incertidumbre 

en la que se compromete a elegir su futuro en una edad muy temprana. Por 

ello, es necesario que el joven se conozca a sí mismo, la realidad, sus intereses 
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vocacionales, limitaciones y posibilidades que le ofrece la familia y su medio. 

Por ello, en ese momento y circunstancia, la madurez vocacional influye 

significativamente para evitar una inadecuada elección e insatisfacción 

personal.  

En el Perú, los jóvenes se incorporan a la universidad, en una etapa de 

vida adolescente. Esta etapa se caracteriza de acuerdo con la sicología, como 

un momento en el que se dan muchos cambios, entre ellos, la indecisión. Y si 

a ello se le añade problemas de rendimiento académico, de insatisfacción con 

los docentes y con la universidad junto con problemas de índole familiar, social 

y económico, entonces se hace más difícil enfrentar el sentimiento de deserción 

y desmotivación. 

Al respecto, Basler y Kriesy (2019) realizaron un estudio sobre 

Adolescents’ development of occupational aspirations, en el que explican que 

la formación de aspiraciones ocupacionales es una meta fundamental para el 

adolescente. Además, señalan que las aspiraciones y motivaciones son un 

importante predictor de logro ocupacional en la edad adulta. 

En estos primeros años, los jóvenes están atravesando cambios 

trascendentes en el aspecto físico, cognitivo, emocional y sociocultural, que, de 

alguna manera, van a influenciar en su forma de responder a las demandas del 

país. La neurociencia explica que, en la etapa de la adolescencia, la inmadurez 

del lóbulo frontal produce mayor susceptibilidad a errores en procesos de tipo 

cognitivo. Es decir, en la planificación, formulación de estrategias, resolución 

de problemas, ya que dichos procesos requieren de una memoria de trabajo 
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que no se encuentra en completo desarrollo y que predisponen al individuo a 

tomar decisiones impulsivas. 

Stebleton y Diamond (2018) realizaron un estudio sobre el desarrollo y 

la exploración de la carrera profesional como práctica de alto impacto, donde 

explican que los jóvenes ingresan a la universidad con preocupaciones 

importantes sobre la carrera y la toma de decisiones importantes, incluidas 

preguntas sobre el propósito, la vocación y el significado. Algunos estudiantes 

tienen oportunidades de explorar activamente y participar en el proceso de 

reflexión, pero muchos no. Por todo ello, estos autores recomiendan que los 

profesionales de la educación superior deben identificar y ampliar los recursos 

para proporcionar estas iniciativas de desarrollo profesional a los nuevos 

estudiantes. 

En el Perú, viene creciendo el número de jóvenes que deciden estudiar 

profesiones afines a las disciplinas de la salud, por la gran oferta de 

universidades particulares. Sin embargo, la deserción universitaria en salud no 

ha sido suficientemente investigada y no se cuenta con datos estadísticos 

oficiales que describan la magnitud del problema. De acuerdo con el porcentaje 

de matrícula, según disciplinas, existe un 54,9% de estudiantes en el área de 

administración, un 27,8% en las ingenierías, un 11, 7% en las ciencias médicas 

y de salud y un 8% en el área de educación (SUNEDU, 2020). 

En un estudio de Heredia et al. (2015) sobre deserción estudiantil en el 

Perú en profesiones de las disciplinas de la salud, realizado en cinco 

universidades de provincia y cuatro universidades de Lima, se determinó que 
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la deserción fue en un 10,20% en Medicina, 9,91% en enfermería y 5,6% en 

odontología, y rezagados, en promedio total un 48,52%. También, el mismo 

estudio determinó que el motivo más relevante que incidió en el abandono de 

los estudios fue el factor vocacional en un 50%; el factor económico, en un 40%; 

y, en un 10%, por inmadurez emocional por temprana edad. 

En la actualidad, se está introduciendo, paulatinamente, este aspecto 

orientador para que fortalezca y consolide en forma progresiva el desarrollo de 

la maduración vocacional del alumno. De este modo, esta capacidad le sirva 

de guía para tomar decisiones, aclarar dudas y mejorar su proyecto de vida 

profesional, aunque de manera débil. Sin embargo, todavía no está establecido 

de manera formal como una capacidad que debe ir paralelamente y 

secuencialmente en los primeros ciclos de todas las carreras, sino, más bien, 

como consejerías y apoyos tutoriales. Por ello, aún se encuentra en debate la 

pertinencia de esta necesidad educativa de realizar acciones preventivas que 

eviten el incremento del número de abandono y deserción universitaria.  

Estos acontecimientos que viven los estudiantes van condicionando su 

proceso de maduración vocacional, lo que hace que sus metas y proyectos 

sean determinados por la incertidumbre, con dudas, enfrentando un rumbo casi 

desconocido o equivocado. Estos hechos provocan que tome decisiones 

erróneas. Si este problema persiste, la sociedad va a ir perdiendo un gran 

capital humano.  

Realmente es un problema complejo que requiere de un análisis de 

diversos factores que se relacionados con el joven aprendiz y lo influyen. Por 

ello, requiere de una mirada comprensiva desde muchas aristas. Además, a la 
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incipiente vocación que presentan los estudiantes, se suma también otro 

elemento clave, como es la motivación por estudiar. 

 Pintrich y Schunk (2006) explican que “la motivación es un conjunto de 

acciones progresivas que nos dirigen hacia la consecución de un reto, un 

impulso que nos mantiene constantes y perseverantes para lograr un propósito” 

(p. 5). De acuerdo con lo anterior se puede inferir que, si los estudiantes se 

encuentran motivados durante su estancia académica, este proceso los va a 

impulsar a que alcancen sus aspiraciones, consigan sus metas trazadas, y 

terminen satisfactoriamente sus estudios. De esta manera, se reforzará el 

desarrollo vocacional intrínseco del estudiante. 

Así mismo, distintos autores han fundamentado la importancia de la 

influencia que tiene el proceso motivacional en el aprendizaje. De acuerdo con 

dichos autores, ese proceso se convierte en un determinante que repercute en 

la inclinación vocacional de los adolescentes, lo que logra, de esta manera, que 

escojan acertadamente su ocupación en concordancia con su vocación (Cano, 

2008). 

González (2003) explicaba que un alumno carente de motivación hacia 

las actividades académicas va perdiendo el interés, ganas y esfuerzo. Este 

hecho afecta considerablemente su desarrollo vocacional, lo que lo va alejando 

de su verdadera pasión y desencadena el abandono de la carrera. No obstante, 

si el estudiante presenta una buena motivación académica, pondrá en 

ejecución todas las estrategias que considere oportunas para llegar a cumplir 

su meta. Así, se enfrentará a situaciones difíciles, inclusive a problemas 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3498/349855553002/html/index.html#redalyc_349855553002_ref42
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económicos, pues, como ya se ha podido observar, un gran número de jóvenes 

trabajan para sostener sus estudios. 

Un factor que se suma a estos elementos necesarios para la continuidad 

exitosa de los estudios es la autoeficacia. Bandura (1987) argumenta que la 

autoeficacia está integrada por un sistema de percepciones que el individuo 

tiene sobre sus propias capacidades. Aquellas operan como factores 

influyentes en la conducta, en el proceso de pensar y en las reacciones 

emocionales frente a eventos adversos, lo que determina, posteriormente, el 

comportamiento psicosocial de la persona. A partir de este hecho, es que el 

estudio de la autoeficacia podría constituir un valioso aporte a la comprensión 

de la madurez vocacional en los estudiantes. Esto se debe a que ante una 

mayor autopercepción de poseer las capacidades para enfrentar situaciones de 

incertidumbre como son las características propias de la profesión y el contexto 

educativo, mayor va a ser el continuo proceso evolutivo de la maduración y 

fortalecimiento de su vocación. 

The Programme for International Student Assessment (PISA, 2018) 

informó que, entre los 23 países analizados, España presentó un índice mayor 

de autoeficacia en comparación con los países de la OCDE, pues se encontró 

en México y Turquía estudiantes con mayor nivel de autoeficacia y, por el 

contrario, estudiantes de Japón presentaron nivel más bajo de autoeficacia. En 

consecuencia, se observa que muchos estudiantes que presentan temor al 

fracaso académico tienen una débil percepción de autoeficacia, e incapacidad 

de afrontar las actividades y metas estudiantiles (OCDE, 2018).   
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Pecina (2014) encontró que solo un 56,4% de los alumnos de octavo 

ciclo de Enfermería se encontraban completamente seguros de sus 

conocimientos, mientras que un 33% se sentía medianamente seguro, un 50% 

seguros para tomar decisiones, un 53,8% seguros de aplicar sus conocimientos 

para la resolución de problemas y un 52,6 % completamente seguros de poseer 

habilidades comunicativas. Esta seguridad que percibe el aprendiz es una 

capacidad inherente del sentimiento de eficacia. En consecuencia, las metas 

educacionales, la autoeficacia, el autoconcepto, la motivación del logro, las 

relaciones familiares, las expectativas de los padres, la conducta, los refuerzos 

sociales, las estrategias educativas, la complejidad del plan de estudios, 

recursos educativos, entre otros, influyen en la motivación académica (Becerra 

y Reydl, 2015). 

Estos estudios reflejan que existe un promedio de estudiantes que, 

cursando ciclos finales de la carrera, todavía no adquieren la seguridad 

necesaria o la percepción para afrontar como futuros profesionales situaciones 

en las que se necesite de las capacidades de enfermería. Esto es preocupante, 

ya que esta profesión es netamente de servicio, cuyo objetivo es el cuidado del 

paciente, una persona que requiere un cuidado integral especializado. Por ello, 

deben acreditar y garantizar competencias y habilidades, pero, a su vez, 

demostrar actividades con amplia seguridad y dominio.   

Para asumir los compromisos globales que contempla el Objetivo de 

desarrollo sostenible 4, con respecto a la meta 4.4, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura establece que es 

primordial que las Instituciones educativas superiores desarrollen capacidades 
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específicas en los estudiantes para enfrentar las vicisitudes del campo del 

trabajo.  Estas serían habilidades cognitivas como no cognitivas, como la 

solución de conflictos, el trabajo en equipo, habilidades comunicativas, 

habilidades vocacionales y todas aquellas capacidades y competencias 

pertinentes para enfrentar y aplicar en todo ámbito laboral (UNESCO, 2016 

citado por Sustainable Development Solutions Network, 2017). Dentro de estas 

capacidades esenciales, se encuentran, también, la motivación académica y la 

autoeficacia, además de la capacidad vocacional, que potencian las 

competencias laborales. 

Sobre la base de todo lo explicado es oportuno mencionar las acciones 

que recomiendan los diferentes marcos normativos a través de pesquisas e 

investigaciones realizadas por organizaciones promotoras en el campo 

educativo. Así, el objetivo número 5, impartido en el Proyecto Educativo 

Nacional al 2021, insta y exhorta a las universidades a que contemplen en sus 

programas de pregrado contenidos que aseguren una eficaz formación 

profesional. Además, los insta a que incluyan el desarrollo de habilidades para 

la vida, con el propósito de garantizar que los egresados logren incorporarse 

en el mundo laboral. 

Esto implica que el perfil del educador debe cumplir con las 

competencias pedagógicas necesarias para ejercer una adecuada 

intervención. Estas son las competencias teóricas, prácticas, axiológicas y 

tecnológicas, que asegurarán que el educador tenga un conocimiento 

especializado con experiencia en actividades pedagógicas para cumplir con 

determinadas metas programadas en bien del proceso enseñanza aprendizaje 
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del estudiante. Además, estas conducirán a resultados eficientes y eficaces con 

responsabilidad social. 

Es el maestro quien debe empoderase de estas funciones orientadoras 

para fortalecer la vocación, ya que es el que acompaña y conoce al estudiante. 

A partir del documento rector en educación superior, Beneitone y Yarosh (2015) 

en su artículo Tuning impact in Latin America proyecto Tuning-América Latina, 

aclaran que el docente asume funciones de facilitador, acompañando, 

brindando a los estudiantes accesibilidad a los recursos, medios, materiales de 

comunicación y creando entornos favorables para que el estudiante eleve su 

nivel de motivación y compromiso por aprender. 

El documento rector de educación, como es el Marco de Acción de 

Dakar, argumenta que el Gobierno tiene el deber de velar y apoyar para que 

los objetivos sean alcanzables. Así mismo, tiene el deber de atender las 

necesidades de aprendizaje a través del acceso equitativo y velar por el acceso 

a programas que preparen para la vida activa. En coherencia con esto, los 

programas de orientación, pedagógicos y educativos, ingresan como parte 

fundamental para el desarrollo de las capacidades con el fin de que el joven 

universitario pueda fortalecer y consolidar su proceso vocacional y sea capaz 

de enfrentar a la vida, para que pueda proyectarse y llegar a la meta deseada, 

como es el ejercicio de su profesión. 

Por consiguiente, es el maestro quien, además de ejercer sus funciones 

de transmisor de conocimientos, facilitador del aprendizaje, debe también 

buscar aquellas estrategias, programas, intervenciones que motiven al 

estudiante a querer seguir su carrera profesional y a elevar los intereses 
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vocacionales para que se involucre en ese bien preciado que es el amor a servir 

a la sociedad. 

Echeverría y Martínez (2018) sostienen que es necesario desarrollar 

intervenciones pedagógicas que orienten vocacionalmente al alumno, con el fin 

de potenciar todas sus capacidades, sin dejarlo encasillado entre patrones 

cognitivos, procedimentales y actitudinales desfasados. Este reforzamiento de 

la madurez vocacional, la motivación y la autoeficacia en los jóvenes pertenece 

a la dimensión educativa. Por ello, es responsabilidad interdisciplinar el trabajo 

de intervención de los profesores, maestros universitarios, tutores orientadores 

y   psicopedagogos para contribuir a un futuro de acierto y bienestar en el joven. 

Ante la presente situación se evidencia la necesidad de conocer los 

intereses vocacionales de los estudiantes. De esta manera, partiendo de estas 

fortalezas, se puede direccionar eficazmente su decisión y consolidar su 

madurez vocacional, su desempeño académico y laboral. En ese sentido, se 

debe de considerar que es responsabilidad de los maestros universitarios velar 

por una educación integral de los jóvenes.  

La Escuela de Enfermería de una universidad privada del distrito de San 

Juan de Lurigancho también presenta problemas similares a los descritos. Se 

ha podido observar que, a través de los años, se mantiene un número promedio 

de estudiantes que inician los estudios, pero que, paulatinamente, a medida 

que avanzan los ciclos, el número va disminuyendo. Algunos de ellos 

manifiestan que no les agrada la carrera, otros que no se sienten seguros de 

pertenecer a una carrera de salud, pues piensan que es muy riesgoso y que tal 

vez no alcancen ser buenos profesionales. Así mismo, durante las clases, se 
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ha podido observar a algunos estudiantes poco motivados, además del 

ausentismo e incumplimiento de sus trabajos asignados. 

Luego de haber analizado el problema en el contexto actual, se propuso 

investigar tres elementos indispensables en el proceso educativo universitario y 

que son inherentes al individuo. En este estudio, se busca la conexión entre 

estos tres elementos o constructos: autoeficacia, motivación académica y 

madurez vocacional. Además, se ha considerado necesario realizar una 

evaluación de las tres variables comparativamente en dos grupos: el primero, en 

estudiantes de primer año, quienes están iniciando los estudios, y, en un 

segundo grupo, los estudiantes de quinto año, quienes están culminando los 

estudios de enfermería. Esta evaluación tendría la finalidad de ver las diferencias 

relacionadas al tiempo de estudios. En consecuencia, las preguntas de 

investigación son:  

¿Existe relación entre autoeficacia, motivación académica y madurez 

vocacional en estudiantes de enfermería de una universidad privada de Lima?  

¿Existen diferencias de autoeficacia, motivación académica y madurez 

vocacional en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios 

de una universidad privada de Lima? 

1.2  Justificación de la investigación 

El presente trabajo es de suma importancia, porque analiza y sustenta 

variables educativas acordes con la línea de investigación de Enseñanza-

Aprendizaje. Así mismo, afianza el conocimiento buscando explicar la relación 

entre la autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional; a partir de 

teorías y enfoques y procesos motivacionales que intervienen en el aprendizaje. 
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Además, es pertinente, porque aporta los elementos necesarios para 

comprender aquellos factores personales que pueden causar debilidades en el 

proceso de maduración de la vocación. Esto va lo que va a permitir hacer un 

análisis reflexivo sobre la práctica docente universitaria con el fin de planear 

actividades y estrategias motivacionales que impulsen el desarrollo del espíritu 

vocacional. 

La madurez vocacional se concibe como un constructo complejo básico 

en el desarrollo de la vocación en los individuos. Esto se debe a que fortalece su 

proyecto de vida, a través de las etapas evolutivas donde la planificación, 

evaluación, información de la profesión escogida, la elección optima, la audacia 

en la determinación de decisiones y la orientación de la profesión y de su papel 

que ocupa en la sociedad. 

En el país, escasas investigaciones explican el valor de la motivación 

académica y la autoeficacia como factores mediadores de la madurez 

vocacional, sobre todo en los estudiantes universitarios, quienes deberían 

ingresar a una determinada carrera profesional ya habiendo esclarecido el 

interés inicial y la vocación sobre la profesión elegida; es decir, aquella ocupación 

con la que van a permanecer laborando gran parte de su vida. Esto se debe 

reforzar, pues se trata de futuros profesionales de la Salud quienes deben 

enfrentar un entorno social cambiante, comprender nuevos enfoques y 

paradigmas influyentes en las aulas universitarias y desarrollar prácticas clínicas 

en una comunidad diversificada. Estos factores van desencadenando reacciones 

que influyen, en la maduración de las aspiraciones ocupacionales de estos 

estudiantes del área de salud.  
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 A partir de este vacío en la educación, el actual estudio propone explicar 

la asociación entre estos tres aspectos y la comparación descriptiva sobre la 

base de variables como edad, género y ciclo de estudios, para identificar las 

diferencias entre grupos determinados y poder reconocer la magnitud del 

problema en cada caso.  

La información que se adquiere al culminar la investigación resulta de gran 

utilidad y relevancia en el ámbito educativo, porque permite comprender el 

estado actual de nuestros estudiantes universitarios, y sus necesidades de 

apoyo en el desarrollo evolutivo y en el proceso de maduración de sus 

capacidades vocacionales.  

Por consiguiente, estas variables son componentes esenciales que los 

docentes deben incluir en sus propósitos educacionales. De esta forma, 

incorporan al estudiante universitario al mundo del conocimiento, para que pueda 

tomar decisiones vocacionales pertinentes y que se orienten a responder las 

exigencias de un contexto globalizado. Con respecto a esto, el proyecto 

educativo nacional explica que existen factores determinantes en cada etapa de 

vida que deben ser atendidos mediante políticas públicas para garantizar 

experiencias educativas oportunas. Todo ello sería necesario para que los 

adolescentes logren una autonomía plena, investiguen para entender los 

problemas de la realidad nacional para tomar decisiones acertadas con 

responsabilidad social, comprometiéndose con su país y logren aprendizajes que 

les permitan desarrollar sus proyectos de vida (Consejo Nacional de Educación, 

2020). 
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Los resultados serán de gran importancia para la Gestión educativa en la 

escuela de Enfermería, porque permitirán sentar las bases conceptuales para 

crear planes y programas que beneficien a los estudiantes, teniendo no solo la 

oportunidad de asimilar contenidos básicos sobre los fundamentos de la carrera 

y su posición en la comunidad, sino, también, en su desarrollo personal. Estas 

orientaciones asertivas guiarán al estudiante para desarrollar sus 

potencialidades, afianzar sus intereses personales profesionales, gestionar sus 

proyectos y metas. Esto servirá para que, en el futuro, el estudiante se convierta 

en un profesional íntegro y afiance la seguridad de la continuidad de otros 

estudiantes en su programa o carrera elegida, lo que disminuiría la tasa de 

deserción universitaria. Así mismo, es importante porque, de manera preventiva, 

se detectará, en los primeros momentos de la vida académica, el verdadero 

sentir de los estudiantes, sus dudas vocacionales, su escasa y/ o equivocada 

información sobre el rol que desempeñará en un futuro, sus inquietudes, 

aspiraciones, su ímpetu motivacional y su percepción de autoeficacia.  

Finalmente, más que contribuir a la calidad educativa, se busca brindar un 

apoyo pedagógico a los adolescentes, que han elegido estudiar una carrera cuya 

esencia, características y funciones en la sociedad. Además, se busca apoyar a 

estudiantes que tienen que afrontar incertidumbres y seguir estudiando, porque 

ya empezaron, aun cuando no hayan consolidado o fortalecido su incipiente 

vocación debido a que su edad les produce inseguridades. Por lo tanto, puede 

terminar desmotivado, enojado consigo mismo y con su familia, desorientado, 

con una visión equivocada de la carrera, inseguro de poseer talentos y 
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habilidades para estudiar y terminar abandonando los estudios, lo que lo 

convertiría en un importante capital humano perdido para el futuro. 

1.3  Delimitación y limitaciones de la investigación 

Se describen las condiciones y situaciones que significaron cierta 

dificultad en el proceso de estudio. 

1.3.1 Delimitación de la investigación. 

La investigación se llevó a cabo en un contexto urbano marginal, en una 

universidad de gestión privada ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, 

en Lima en el año 2020. Esta zona se caracteriza por tener un alto número de 

habitantes, en condición socioeconómica mediana a pobre, con un alto 

porcentaje de comerciantes con pequeñas empresas.  

Los participantes son estudiantes de enfermería, predomina el sexo 

femenino en mayor proporción, pues se comprende por la naturaleza y la esencia 

tradicional de la profesión. Estos alumnos poseen edades entre 17 a 25 años y 

son de condición económica media. En total, han participado 190 estudiantes. 

De estos, 90 estudiantes cursan el primer año de la carrera y 100 estudiantes se 

encuentran en el quinto año culminando los estudios de enfermería. 

En el acopio de la información se usaron tres instrumentos: un 

cuestionario para medir la madurez vocacional, adaptado para estudiantes de 

enfermería por Rodríguez (2016); la escala de Autoeficacia de Bueno (2017); y 

el MSLQ Motivated Strategies for Learning Questionnaire de Navea (2015) para 

medir la motivación académica. Los tres instrumentos por sus autores brindan 

en sus respectivas investigaciones evidencias de validez y confiabilidad. 
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Además, se sustentan en resultados de múltiples estudios en diferentes tiempos 

y contextos, lo que afianza y motiva la realización del trabajo académico. 

1.3.2 Limitaciones de la investigación. 

La primera limitación del estudio es la probabilidad de generalizar los 

resultados, porque los participantes presentan características particulares: un 

grupo que se encuentra estudiando en el primero y quinto año de una universidad 

privada. Así mismo, la muestra se tomó como representativa con características 

en función de las necesidades del estudio. 

Una segunda limitación es el escaso número de antecedentes, de 

información, de pesquisas y estudios previos sobre las variables autoeficacia, 

motivación académica y madurez vocacional, específicamente en poblaciones 

de estudiantes de enfermería. Sin embargo, sí se encontraron estudios del 

mismo enfoque y alcance en otras profesiones afines, tanto en el ámbito nacional 

e internacional. Además, en ellos, se utilizaron también los instrumentos 

aplicados en el presente estudio.  

Una tercera dificultad fue con respecto a la aplicación de los instrumentos, 

ya que aun cuando hubiera sido más conveniente evaluar a los estudiantes en 

forma presencial, se hizo de manera virtual coordinando previamente con la 

directora de Escuela y con los estudiantes de enfermería para utilizar los medios 

tecnológicos debido a la situación que estábamos atravesando por la Pandemia 

Covid-19. Este hecho no constituyó un obstáculo para la recolección de la 

información. 

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 
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OG1.Identificar la relación que existe entre autoeficacia académica, 

motivación académica y madurez vocacional en estudiantes de enfermería en 

una universidad privada de Lima. 

OG2.Establecer las diferencias de autoeficacia académica, motivación 

académica y madurez vocacional en estudiantes de enfermería de primer año y 

quinto año de estudios de una universidad privada de Lima. 

1.4.2 Objetivos específicos 

OE1. Determinar la relación que existe entre autoeficacia académica y 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería en una universidad privada de 

Lima. 

OE2. Determinar la relación que existe entre motivación académica y 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería en una universidad privada de 

Lima. 

OE3. Determinar la relación que existe entre autoeficacia y motivación 

académica en estudiantes de enfermería en una universidad privada de Lima. 

OE4. Describir las diferencias de autoeficacia académica en estudiantes 

de enfermería de primer año y quinto año de estudios de una universidad privada 

de Lima. 

OE5. Describir las diferencias de motivación académica en estudiantes de 

enfermería de primer año y quinto año de estudios de una universidad privada 

de Lima. 

OE6. Describir las diferencias de madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería de primer año y quinto año de estudios de una universidad privada 

de Lima.                                                  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Estudios relacionados con Autoeficacia Académica. 

Ribeiro et al. (2020) realizaron un estudio en Brasil donde midieron el 

sentido de eficacia en alumnos de enfermería para explicar la correlación con la 

autoestima. La metodología de este fue de alcance correlacional, descriptivo y 

de corte transaccional. Utilizaron una muestra de 264 alumnos provenientes de 

dos centros de enseñanza superior de Sao Paulo. La variable autoeficacia fue 

medida con el cuestionario de Autoeficacia General. Al finalizar el estudio, 

evidenciaron un grado moderado a alto de autoeficacia, con puntuaciones 

medias de 35,29 y un nivel medio de autoestima. Concluyeron que la autoeficacia 

asume un rol importante a lo largo de la vida académica del estudiante. 

Díaz (2019), desde un enfoque cuantitativo, investigó la autoeficacia 

académica en una universidad limeña, con una metodología descriptiva y 

correlacional. En su marco muestral, trabajó con 413 alumnos del primer ciclo de 

enfermería, usando como instrumento la escala de autoeficacia académica. 

Encontró en sus resultados un nivel medio de autoeficacia en alumnas mujeres 

y un nivel bajo en varones. Además, demostró una correlación positiva con el 

aprendizaje. 

Hechenleitner et al. (2019) desarrollaron una investigación cuantitativa 

descriptiva correlacional sobre autoeficacia académica en 479 estudiantes, de 

los cuales, 128 pertenecían al primer y segundo año del área de enfermería de 

una universidad tradicional chilena. Los cuestionarios que utilizaron para la 

recopilación de los datos fue la Escala de Autoeficacia Académica (EACA) y 
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encontraron una notable diversidad en el grado de autoeficacia en la muestra de 

alumnos pertenecientes al grupo de estudiantes de las ciencias médicas; siendo 

los estudiantes de medicina quienes obtuvieron más alto puntaje, seguido de los 

de enfermería y, en un nivel mucho más bajo, los del área de Tecnología Médica. 

Flores y Choquecota (2019) realizaron una investigación sobre 

autoeficacia académica y motivación de logro en alumnos que cursan el primero 

y último ciclo de estudios en una institución universitaria de Lima. Investigación 

de ruta cuantitativa, diseño no experimental y de nivel relacional. Los autores 

decidieron trabajar con 144 estudiantes, 69 de ellos estudian en los primeros 

ciclos y los otros 75, en los últimos. Para el acopio de los datos utilizaron la escala 

Atribucional de Motivación de Logro y el inventario de Autoeficacia Académica. 

Con ella, se llegó a evidenciar una relación positiva baja (rs=0,313) entre ambas 

variables.  

Cervantes et al. (2018), siguiendo el enfoque cuantitativo, hicieron un 

estudio multivariable. En este uno de sus propósitos fue buscar la asociación 

entre autoeficacia académica y motivación en 495 alumnos que demuestran un 

alto desempeño académico. De este grupo, 101 pertenecían al área de 

enfermería y como instrumento se utilizó la escala de autoeficacia. Al finalizar el 

estudio, se hizo evidente que efectivamente hay una correlación positiva entre la 

autoeficacia académica (OR = 2.52) y la motivación (OR = 4.98). Estos 

resultados significan que ambas variables son capacidades que no solo se 

relacionan, sino que son inherentes a un buen nivel de desempeño académico. 

Ahumedo et al. (2017), hicieron su estudio doctoral sobre autoeficacia en 

alumnos de enfermería y desempeño académico durante prácticas formativas. 
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La metodología fue analítica trasversal con una muestra compuesta de 217 

alumnos de enfermería entre las edades de 18 y 29 años, ubicados en estancias 

de prácticas clínicas en la Universidad de Cartagena. Los investigadores 

aplicaron la escala de autoeficacia percibida de Jerusalén y Schwarzer y sus 

conclusiones principales fueron que un 73,7% de alumnos de enfermería 

presentaban un nivel alto de autoeficacia y que las dos variables de estudios 

presentaban una relación estadísticamente positiva. 

Hurtado (2017) realizó un estudio cuantitativo correlacional causal y 

multivariado, sobre las variables autoeficacia, motivación y aprendizaje en 566 

alumnos en diversos programas de pregrado de una universidad de Manizales 

en Colombia, cuyas edades oscilaban entre 17 a 43 años.  Fue un estudio de 

diseño trasversal descriptivo y de alcance correlacional. Entre sus conclusiones, 

se determinó que la autoeficacia influye de manera significativa en la valoración 

del aprendizaje y expectativas, lo que de manera conjunta afecta positivamente 

al aprendizaje autorregulado y a los procesos motivacionales.  

Echegaray y Segovia (2017) realizaron un estudio sobre autoeficacia y 

estrés en alumnos del quinto año de enfermería en una universidad de Ica. Su 

metodología fue de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional. En 

este estudio se obtuvieron como resultados descriptivos que un 17,1% de los 

estudiantes presentan un grado bajo de la capacidad de eficacia, un 11,4% de 

nivel medio y un 77,4% un nivel alto de autoeficacia. Estos evidenciaron que no 

existe correlación significativa entre los constructos estudiados: autoeficacia y 

estrés en alumnos de enfermería que se encuentran cursando el noveno ciclo de 

estudios. 
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2.1.2 Estudios relacionados con Motivación Académica. 

Fajardo et al. (2018) realizaron un estudio sobre motivación, donde 

describen el estado motivacional de los alumnos de enfermería, en Bayamo, 

Cuba. El estudio se direccionó a evaluar cuantitativamente a partir de encuestas 

realizadas a 50 estudiantes de 4º año de Licenciatura de enfermería. Fue un 

estudio de alcance descriptivo y prospectivo. En sus resultados se observó que 

un 66% eligieron la carrera en primera opción, el 50 % eligió la carrera, porque 

garantiza un nivel económico óptimo, un 36% ingresaron por vocación, un 12% 

eligieron la carrera con la posibilidad de colaboración internacional y solo un 

estudiante por reconocimiento social. Así también, un 76% estuvo motivado por 

el conocimiento de la profesión. Sin embargo, entre los motivos por los que no 

ejercerían su profesión, se encuentran un 54% que señala que no lo haría debido 

al escaso reconocimiento profesional, un 12 %, por no tener una plaza laboral 

asegurada, y un 10%, porque no le gusta la profesión. 

López y Sánchez (2018) realizaron un estudio correlacional entre la 

madurez vocacional y la motivación académica, desarrollado en la Universidad 

de Extremadura, España. Metodológicamente fue de enfoque cuantitativo, 

descriptivo y contó con una muestra comprendida por 1540 estudiantes con 

edades promedio entre 15 y 19 años. Para la obtención de los datos observables 

se usó la encuesta, cuyos instrumentos fueron el cuestionario MAPE I dirigido a 

la evaluación de la motivación académica y el cuestionario CMV para medir la 

Madurez Vocacional. La conclusión del estudio corroboró que sí existe 

correlación entre las variables de investigación.  
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Casanova et al. (2017), siguiendo el enfoque cuantitativo descriptivo, 

estudiaron la motivación académica en alumnos que siguen la disciplina de 

enfermería en la Universidad de San Marcos, Perú. Para ello, utilizaron una 

muestra de 78 alumnos del tercer año de estudios y 60 del quinto año. Utilizaron 

el cuestionario MAPE – 3 adaptado para la obtención de la información. Entre 

sus principales resultados explicaron que, del total de la muestra analizada, un 

63% de estudiantes del quinto año presentaron un alto grado de motivación 

intrínseca y un 67% presentó un alto grado de motivación extrínseca. Por ello, 

concluyeron que los alumnos de enfermería evidencian un nivel alto grado de 

motivación por el aprendizaje. 

Hidalgo (2017) investigó sobre la motivación y las expectativas en 

estudiantes de enfermería de la Universidad de Barcelona. Este fue un estudio 

descriptivo observacional, analítico, longitudinal, con una población de 378 

alumnos con edades entre 17 y 24 años. Se debe añadir que el 80% de la 

muestra estuvo conformada por individuos del sexo femenino. Además, se 

utilizaron como instrumentos dos baterías de cuestionarios que evalúan 

motivación y expectativas.  Las conclusiones fueron que   los alumnos que 

ingresan a estudiar la carrera de enfermería presentan altas puntuaciones en el 

grado de motivación. Por ello, se considera que la motivación es un atributo 

básico para decidir una carrera. Así mismo, las aprendices de sexo femenino 

presentan puntuaciones altas en factores motivacionales intrínsecos, mientras 

los varones en motivación extrínseca. Finalmente, los estudiantes presentan 

niveles de puntuaciones altas en expectativas, interés y satisfacción al inicio de 

la carrera. 
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Tomé (2017), realizó un estudio titulado “Motivational profile of current 

Nursing student” en la Universidad de León en España. Fue una investigación 

de metodología cuantitativa, descriptiva y transaccional. La población estuvo 

comprendida por 238 estudiantes matriculados en cursos académicos de la 

titulación en el grado en enfermería. Este investigador utilizó un cuestionario para 

el acopio de datos descriptivos sociodemográficos, factores externos e internos 

motivacionales para elegir la carrera, junto con intereses e identidad 

ocupacional. El resultado del estudio fue   que un alto porcentaje de alumnos 

presentan como motivación, la percepción de un mercado laboral amplio y un 

alto requerimiento de profesionales de enfermería. Así mismo, señala como 

factores motivacionales internos a la vocación, la satisfacción personal y 

profesional. Un mayor número de alumnos presentan un nivel alto en la 

identificación, interés y motivación por la profesión. Por ello, se encuentran 

satisfechos con su elección vocacional y piensan ejercer enfermería en el futuro.  

Becerra y Reidl (2015), en su investigación multivariada, abordaron el 

estudio cuantitativo de las variables motivación, autoeficacia, entre otras, en una 

universidad mexicana, cuyo objetivo principal fue explicar las diferencias que 

existen entre las variables de estudio. Metodológicamente, fue una investigación 

de alcance correlacional y explicativa, de corte transaccional, no experimental. 

En la primera fase, participaron 1453 estudiantes de bachillerato. En la segunda, 

participaron 15 alumnos de alto rendimiento y otros 15 de bajo, organizados en 

dos grupos focales. Entre sus conclusiones, los autores demuestran que la 

motivación se asocia con la autoeficacia académica y demás variables, por lo 
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que recomiendan que estas capacidades estudiadas deben formar parte de la 

propuesta de un modelo educativo. 

2.2.3 Estudios relacionados con Madurez Vocacional. 

Basler y Kriesy (2019) realizaron un estudio sobre Development of 

vocational aspirations in adolescents. Dicho estudio tuvo como objetivo 

investigar la formación y el desarrollo de aspiraciones ocupacionales en un 

sistema educativo en Suiza. Se utilizaron datos de la Encuesta Longitudinal 

Suiza de Jóvenes para examinar cómo las características de la orientación 

educativa influyen en el estado de las aspiraciones ocupacionales de los 

adolescentes entre las edades de 15 y 21. Sus resultados mostraron que el nivel 

y el desarrollo de las aspiraciones de los jóvenes difieren. Mientras que los 

jóvenes en la escuela de bachillerato disminuyen ligeramente sus aspiraciones 

con el tiempo, aquellos en algunos tipos de educación y formación profesional 

aumentan considerablemente sus aspiraciones. En conclusión, los resultados 

apoyan el supuesto de una relación entre el apoyo psicopedagógico de 

orientación vocacional que ofrece la institución educativa y el desarrollo de la 

madurez de la vocación. 

Barrionuevo (2018) realizó un estudio sobre toma de decisión vocacional, 

en Azogues-Ecuador, cuya metodología fue de enfoque cualitativo. La 

investigación tuvo como propósito proponer estrategias para que los estudiantes 

desarrollen la capacidad de tomar decisiones adecuadas hasta configurar 

responsablemente su propia orientación y, en ese proceso, el docente interviene 

con su rol de tutor y guía. La población estuvo compuesta por 32 aprendices del 

tercer año de una organización educativa de Sucre y se utilizaron como 
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instrumentos, la evaluación de conocimientos y valoraciones cualitativas 

abiertas. La conclusión del estudio fue que el maestro orienta al estudiante y 

potencia su sentido vocacional, mediante la búsqueda de información con 

respecto a las carreras afines y estudia los diversos campos profesionales y 

ocupacionales que existen en el contexto. 

Stebleton y Diamond (2018) realizaron un estudio sobre el desarrollo 

profesional y la exploración como una práctica de alto impacto en el primer año 

de estudios. Dicho estudio tuvo como objetivo describir tres estrategias para 

extender las oportunidades a más estudiantes, incluidas las poblaciones de 

estudiantes históricamente marginados. Las estrategias incluyen, en primer 

lugar, ampliar las opciones de oportunidades de planificación profesional, en 

segundo lugar, continuar desarrollando el papel de los servicios de carrera para 

una gama más amplia de poblaciones de estudiantes, y, finalmente, integrar a la 

carrera iniciativas de exploración en la experiencia de primer año. Los autores 

llegan a la conclusión de que el trabajo de enseñar a los alumnos de primer año 

sobre el desarrollo profesional y la exploración es colectivo y que los esfuerzos 

deben involucrar a todos los educadores. Los autores defienden que el desarrollo 

profesional, la exploración y la reflexión vocacional, durante el primer año, deben 

verse como una práctica potencial de alto impacto. 

Madero et al. (2018) estudiaron los elementos que intervienen en la 

elección de la profesión de enfermería, desarrollado en una corporación 

Universitaria Rafael Núñez en Cartagena. Fue un estudio de nivel descriptivo 

transaccional en una muestra de 141 de estudiantes de enfermería que cursaban 

el primer, segundo y tercer semestre cuya evaluación se llevó a cabo con el 
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instrumento elaborado por las autoras. La conclusión del estudio fue que las 

circunstancias sociales y económicas fueron las razones que influyeron con 

mayor preponderancia en la decisión de la carrera de enfermería. De esta 

manera, se determinó que el factor social fue el más relevante, ya que es una 

disciplina centrada en el cuidado del ser humano, por lo que los estudiantes 

sienten gratificación como resultado de la atención brindada, que, de algún 

modo, es un reconocimiento por parte de la sociedad... 

Segura et al. (2017), en su estudio de investigación sobre la madurez 

vocacional en adolescentes, presentan dos objetivos, por un lado, analizar las 

expectativas y los intereses personales, formativos y profesionales de 

adolescentes y, por otro lado, conocer los elementos que intervienen en la 

capacidad de selección y opción vocacional. Este estudio tuvo una metodología 

de enfoque cualitativo, con una muestra comprendida por 91 alumnos de un 

Instituto español. Entre sus resultados identificaron un nivel heterogéneo de 

madurez vocacional en los alumnos, lo que los llevó a valorar los procesos de 

orientación académico-profesional en las diferentes etapas educativas. El 

estudio demostró la necesidad de una orientación académica y profesional 

planificada para brindarse en forma individualizada y que, gracias a esas 

características, posibilite una toma de decisiones realistas congruente a las 

competencias e intereses vocacionales personales. 

López (2017), realizó una investigación doctoral sobre madurez 

vocacional y motivación para aprender, en la Universidad de Extremadura, 

España. Este estudio fue descriptivo con un tipo de muestreo por conglomerado, 

conformado por 1540 estudiantes de 27 instituciones educativas, de edades 
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entre los 15 años y 19 años. Entre los instrumentos que usó la investigadora 

estuvieron el cuestionario de madurez vocacional, adaptado por el Dr. José 

Antonio Rosas Lemus, y el cuestionario MAPE I, con el cual se midió la 

motivación académica. En la consolidación de sus evidencias finales se 

menciona que sí existe una asociación positiva entre las variables madurez 

vocacional y motivación académica. Así mismo, determinó que no existen 

diferencias significativas al comparar estudiantes de 4º de E.S.O. con los 

estudiantes de 1º de Bachillerato.  

Cortés (2016) realizó un trabajo académico sobre toma de decisiones en 

preuniversitarios. Este tuvo como propósito evaluar la demanda de los estudios 

universitarios y determinar los elementos que intervienen en la toma de 

decisiones. 

 Fue un estudio de nivel descriptivo, con un análisis de correspondencias 

múltiples mediante la utilización de un cuestionario validado. Se trabajó con una 

muestra de 1563 alumnos de 23 instituciones de enseñanza en Aragón, España.  

La investigación arrojó como resultados, la identificación de cuatro tipos de 

estudiantes:  los que eligieron las disciplinas de la salud y ciencias 

experimentales; los que deciden por estudiar humanidades; aquellos que 

estudian ciencias sociales para mejorar sus condiciones económicas y de 

trabajo; y un grupo dudoso y poco motivado para estudiar en una universidad. 

Además, se observó, también, que los alumnos que decidieron estudiar las 

carreras de salud demuestran motivación para los estudios y la obtención de 

capacidades. A partir de esos resultados, se concluyó que, por un lado, un gran 

número de estudiantes consideran que estudiar en una universidad es un medio 
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para lograr acceder al mundo laboral con óptimas condiciones laborales; por otro, 

algunos alumnos se encuentran dudosos en esta situación y planean otro estudio 

o ponerse a trabajar. 

Rebatta (2014) realizó un estudio descriptivo cuantitativo sobre 

maduración vocacional en universitarios limeños. El objetivo del estudio fue 

evaluar el nivel de madurez vocacional en 83 alumnos de enfermería que se 

encontraban estudiando entre el séptimo y el décimo ciclo, a quienes se les 

encuestó utilizando el inventario de Busot. Los resultados del estudio fueron que 

un 58% (48) de estudiantes se encontraron maduros vocacionalmente, y el 42% 

restante (35) se encontraban en proceso de madurez vocacional. Así mismo, se 

observó que, en el noveno ciclo y en el séptimo ciclo, existe un mayor grado de 

madurez vocacional, mientras que es, en el octavo ciclo y décimo, donde se 

encontró un alto índice de estudiantes en proceso de madurez vocacional.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Bases Epistemológicas de la investigación. 

La investigación se sustenta en un paradigma o corriente de pensamiento 

positivista con enfoque cuantitativo. Al respecto Abero et al. (2015) sostienen 

que las leyes que rigen la realidad deberían ser descubiertas aplicando el método 

científico con el modelo hipotético deductivo para poder explicar, predecir, 

controlar los fenómenos y posibilitar generalizaciones. De esta manera se 

genera una teoría con carácter universal, que es el objetivo de la investigación. 

Se fundamenta en el supuesto de causalidad y a la objetividad. Es con la 

investigación cuantitativa que se conoce la realidad de manera imparcial, ya que 

los datos provienen de un estudio sistemático de conceptos y variables. Así 
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mismo, en esta investigación vinculada al campo educativo, se estudian los 

constructos sociales, como la madurez vocacional, la autoeficacia y la motivación 

académica. También se realizan mediciones y análisis de datos objetivos, 

conceptos, variables, y se sustenta la demostración de relación de los 

fenómenos. 

La postura epistémica se centra en el positivismo que, como corriente 

filosófica, afirma que el método científico es el modelo de conocimiento y 

fundamenta la importancia que se atribuye a los datos de la experiencia. Es decir, 

la empírea está basada en una realidad objetiva, donde prima aquello que es 

observable, medible, cuantificable y, por ende, verificable.  

2.2.2 Autoeficacia. 

2.2.2.1 Conceptualizaciones de autoeficacia académica. 

La definición de autoeficacia emerge desde la Teoría Social de Bandura 

(1987), quien define este concepto como aquel discernimiento que tiene cada 

persona sobre sus propias capacidades, y es en este cimiento que el individuo 

planifica, organiza y ejecuta acciones que le conducirá al obtener el rendimiento 

deseado. 

La autoeficacia como parte del desarrollo humano ha sido estudiada en 

diversos aspectos del ámbito educativo, como aquellas capacidades y 

experiencias que influyen en la toma de decisiones vocacionales (Carbonero y 

Merino, 2004).  Así mismo, se ha investigado la implicancia empírica de la 

autoeficacia en el desarrollo sociocognitivo del ser humano y, por consiguiente, 

en el aprendizaje (Holden et al., 1990). 
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La autoeficacia vocacional se define como la valoración subjetiva que 

tiene la persona sobre sus capacidades y potencialidades para estudiar una 

profesión; es decir, un sentimiento del logro dirigido al campo profesional. 

Santana et al. (2013) determinaron que este concepto se encuentra relacionado 

con la madurez vocacional, porque el estudiante tendría un compromiso mayor 

con sus responsabilidades, ya que otorgarle una notable importancia, dedicación 

y esfuerzo a culminar su meta mejoraría la autoconfianza en la resolución de sus 

tareas. 

Zimmerman (1995) define la autoeficacia como los conceptos que posee 

un estudiante sobre sus potencialidades, habilidades y conductas orientadas a 

la organización con el propósito de obtener determinado desempeño escolar. En 

este sentido, el estudiante se autoevalúa, mide si sus capacidades y habilidades 

son suficientes para alcanzar desempeñarse académicamente. 

De acuerdo con las definiciones anteriores, la postura que se asume es 

que la autoeficacia sea comprendida como una capacidad que debe ir 

afianzándose en el joven aprendiz. Así, la seguridad por lo que piensa y por lo 

que hace a diario deberá constituirse como un valor agregado necesario para 

poder ejercer la carrera. Solo esta percepción de seguridad le permitirá 

desenvolverse eficazmente y lo mantendrá activo emocionalmente en sus metas 

educativas. 

2.2.2.2 Teorías que sostienen la autoeficacia. 

La teoría de autoeficacia de Albert Bandura explica que los individuos 

desarrollan concepciones y percepciones sobre sus capacidades, las cuales se 

convierten en impulsadores de sus propias metas. De esta forma, podrán 
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controlar sus capacidades y, por ende, el contexto. Así mismo, postula que las 

personas poseen internamente un sistema que les brinda el poder para controlar 

sus emociones, pensamientos y su comportamiento. En ese sentido, Bandura 

asumía que las conductas de las personas son resultado de la interrelación que 

existe entre sus autopercepciones sobre ellos mismos, sus habilidades y sus 

conocimientos.    

Bandura (1997), en su teoría social cognitiva explicaba que estos juicios 

de sentido de autoeficacia hacen que la persona sepa qué hacer con el 

conocimiento que posee, y, como consecuencia, guiarán su comportamiento y 

se constituirán como un óptimo predictor de la conducta, el desarrollo de las 

habilidades y los logros. 

En concordancia con Bandura, es de vital importancia valorar el 

sentimiento de autoeficacia, ya que es esta seguridad plena que posee el 

estudiante la que determinará el comportamiento y la conducta, en mayor medida 

que el simple hecho de conocer la actividad académica. 

Bandura (1997) explicaba una interrelación entre la autoeficacia, la meta 

académica y el desarrollo personal, argumentando que, si el joven experimenta 

un nivel alto de autoeficacia, este le conducía a procesar mejor la información. 

Por ende, le llevaba a aprender con facilidad, tomar decisiones seguras, 

desempeñarse cognitivamente en diversos ambientes y, por consiguiente. al 

logro académico. De esta manera, se sintetiza que la autoeficacia puede influir 

en la motivación. 

La teoría ilustra el sentido la autoeficacia como una variable que 

demuestra la influencia sobre el comportamiento de las personas y sobre 
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aquellas capacidades que les permiten adaptarse a situaciones vitales. Este 

hecho le otorga al individuo autonomía, seguridad y perseverancia por seguir 

enfrentando retos y alcanzar sus metas. 

La teoría postula que la autoeficacia interviene en la selección de 

conductas y, por lo tanto, afecta el comportamiento humano de diferente manera 

(Olaz, 2001). Respecto a este punto, el individuo puede pensar que las 

actividades que integran una determinada carrera profesional le demandan alto 

grado de eficacia y ello provoca que subestime sus capacidades frente a la carga 

curricular de aprendizajes que contiene la profesión. Esto último le hará perder 

la expectativa y limitará su avance y continuidad de la carrera, aun cuando 

inicialmente poseía una vocación incipiente. 

2.2.2.3 Fuentes de la Autoeficacia Académica. 

La autoeficacia académica se entiende como las percepciones que 

presentan las personas de poseer habilidades para iniciar, resolver y terminar 

con éxito sus tareas y trabajos encomendados (Schun, 1991). Esta percepción 

de autoeficacia se construye a partir de experiencias. 

Camposeco (2012) describe las fuentes de autoeficacia: 

a) La experiencia previa 

Le brinda al estudiante la evidencia de sentirse seguro de lo que es capaz 

de hacer sobre la base de situaciones anteriores donde fue protagonista del 

éxito. Este efecto de la actuación sobre la eficacia va a depender, en primer 

lugar, del autoconocimiento que se da cuando el alumno se enfrenta a las tareas 

académicas apoyado en nociones previas y en su empírea. Este hecho 

evoluciona y hace que su bagaje conceptual se enriquezca mediante la 
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interpretación y configuración de la información, lo que contribuirá a la estabilidad 

de la autoeficacia. Así, esto último representará una gran ventaja en su desarrollo 

académico.  

En segundo lugar, va a depender de la magnitud de los obstáculos y 

conflictos que demanda la realización del trabajo. Esto se observará cuando el 

aprendiz tenga que emplear mayor esfuerzo, preparación y dedicación a la tarea 

difícil, la que se convertirá en un reto, elevará su capacidad y provocará ajustes 

en su autoeficacia.  

Así mismo, los factores contextuales también le brindan al estudiante 

seguridad, sobre todo cuando aprueba o resuelve una tarea solo, sin ayuda 

externa en circunstancias adversas y logra, con éxito, resolver el problema. Por 

el contrario, si para enfrentar el reto existieron más personas que lo apoyaron o 

influenciaron, entonces se produce un escaso sentimiento de autoeficacia, 

porque el estudiante considera que el éxito no fue íntegramente resultado de su 

capacidad propia, sino de una ayuda complementaria. 

Otra fuente de autoeficacia es el esfuerzo, ya que, si el estudiante emplea 

un mínimo esfuerzo en la consecución de una tarea difícil, esto le va a otorgar 

un sentimiento de poseer elevada capacidad. Sin embargo, si la misma tarea, 

considerada como difícil para el alumno, fue resuelta por muchos compañeros 

de manera acertada, le provocará una baja percepción de autoeficacia. Esto 

sucederá porque creerá que la tarea asignada en la que compitió, y creyó difícil, 

resultó ser fácil para todos, por lo que lograron resolverla. Así, si fracasa, 

después de no haberse esforzado, no se siente poco competente. Del mismo 

modo, si falla frente a una tarea de mediana dificultad entonces si sentirá que 
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posee una capacidad limitada. Peor aún, si la tarea fue sumamente fácil y falló, 

el efecto será más grave en su autoeficacia.  

b) La experiencia vicaria  

Es aquella experiencia que construye el alumno a lo largo del tiempo sobre 

la base de lo que va observando, aquellos logros que van obteniendo las 

personas que significaron en su vida académica y a quienes admira como 

compañeros, maestros, profesionales y que se consagran como un paradigma 

ejemplo e imitación. Si estos modelos van creciendo con éxito, también, el 

alumno se siente más autoeficaz y orgulloso de haberlos elegido como guías en 

su trayectoria universitaria y esto lo impulsa a seguir luchando por sus ideales. 

Hoy en día, se habla de un modelado social que experimenta un individuo 

cuando observa con asombro cómo otras personas alcanzan a lograr sus metas 

con éxito. Este hecho se convierte en una razón más para sentirse motivado, 

pero también seguro de continuar encaminado en sus proyectos. 

c) Persuasión verbal y feedback 

 Surge cuando un maestro, un tutor, un familiar, un profesional u otra 

persona sobre la base de datos reales observables convence verbalmente al 

estudiante de que sí es capaz de realizar una tarea académica con éxito. Este 

hecho fomenta un esfuerzo mayor por parte del alumno y, a la vez, a que use 

más estrategias para afrontar y alcanzar con éxito la tarea. Además, si este 

refuerzo verbal se hace frecuente, se retroalimenta la percepción de 

autoeficacia. Por el contrario, cuando se hacen frecuentes las opiniones 

desalentadoras y desmotivadoras que hunden anímicamente más al 

adolescente, se va generando crónicamente un sentimiento de inutilidad. Esto 
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último lo convierte en un individuo más indeciso, con temor a equivocarse y lo 

hace escapar de las actividades universitarias hasta convertirlo en un ser 

totalmente dependiente. 

d) Estados fisiológicos y afectivos 

 Frente a situaciones académicas que les genera estrés, ansiedad, 

nerviosismo el alumno experimenta síntomas fisiológicos y afectivos como 

taquicardia, sudoración, enrojecimiento, entre otros, llevándolos, a veces, a 

cometer errores. El alumno categoriza estos indicadores de cierto nivel de 

capacidad y asocia su baja autoeficacia a los resultados que obtendrá. Entonces, 

la autoeficacia será mayor en aquellos estudiantes que creen que el contexto es 

controlable, en comparación con aquellos que no puede influir sobre el contexto. 

En síntesis, la autoeficacia procede de fuentes tales como, las vivencias 

anteriores que se acumulan y van configurándose como experiencias propias 

positivas o negativas. Sin embargo, también están los logros de otras personas 

que significan mucho en la vida y que cobran un valor imborrable. Sumado a ello, 

también influyen los reforzadores verbales y, más aún, si se dan de manera 

continua.   

2.2.3 Motivación Académica. 

2.2.3.1 Conceptualizaciones de motivación académica. 

Actualmente, el aspecto más importante de los estudios de la motivación 

académica se centra en los procesos internos, los cuales constituyen los de la 

conducta humana. Entre estos aspectos, se incluyen las emociones, 

necesidades y el aspecto cognitivo. A su vez, se considera fundamental estudiar 
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el contexto ambiental y su influencia en los procesos internos mencionados que 

dirigen la conducta. 

La motivación para aprender es considerada como un proceso intrínseco 

del individuo, influenciado por condicionantes y factores externos como el clima 

social familiar, las relaciones amicales, valores impartidos, entre otros. Este 

hecho responsabiliza al rol del docente y al sector educación de la función de 

promover y facilitar esta motivación a partir de tutorías académicas orientadoras 

para que los estudiantes adquieran compromiso en su proceso de aprender. En 

estas tutorías se introducirían elementos procesos cognitivos y se incorporarían 

nuevas estrategias que le permitan al estudiante generar niveles óptimos 

motivacionales y aportar a su desarrollo personal (López, 2017). 

Por consiguiente, la motivación académica se puede comprender como el 

compromiso y el alcance que el estudiante tiene hacia el entorno educativo en el 

que se desenvuelve. Un alumno que desarrolla una actitud favorable en su 

proceso de aprendizaje, propicias conductas básicas para alcanzar una meta 

académica y, de esta manera, va descubriendo paulatinamente aquello que le 

interesa activando estrategias pertinentes para alcanzar su objetivo, el terminar 

su carrera profesional. 

El constructo motivación, como término académico, es la energía que nos 

moviliza, son los deseos que nos impulsan a la acción, a partir de nuestras 

vivencias y experiencias. De esta forma, el individuo que conoce la clave de 

cómo motivarse, también puede predecir un comportamiento eficaz (Marina, 

2011). 
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Hoy en día, por el incremento de necesidades psicoemocionales y de 

salud física, la forma de valorar las cosas ha cambiado. De esta manera, los 

estudios profesionales de enfermería ya no solo son parte de la vida académica, 

sino involucran que estén comprometidos con el servicio de la humanidad. Por 

ello, el futuro enfermero necesita esa energía potencial intrínseca como factor 

motivacional para culminar la profesión y enfrentarse a un contexto con grandes 

dificultades y desafíos. 

2.2.3.2 Teorías que sostienen la Motivación académica. 

a) Teoría de la Autodeterminación 

 Esta es fundamentada por Deci y Ryan (1980) y considerada, por su 

visión holística, como una metateoría, en la cual amplían su concepción teórica 

a la comprensión de la motivación. Para ello, le otorgan relevancia a los recursos 

internos que tienen los individuos para desarrollar su personalidad, y 

autorregular su conducta, sobre la base de un contexto social que favorece o 

limita su motivación. Para estos autores, la autodeterminación es una 

característica del individuo que le impulsa a aprender, una necesidad que le guía 

a buscar patrones psicológicos para desarrollarse y así lograr su bienestar (Deci 

y Ryan, 2000).  

Esta teoría explica tres tipos de estados referentes a la motivación frente 

a una actividad académica: 

 El primero de ellos es la amotivación, o ausencia de motivación, 

desencadenada por la percepción de una ausencia de habilidad o de la 

incapacidad en desarrollar una estrategia, con sentimientos de indefensión, de 
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incompetencia, carencia de asignación valorativa a la tarea académica, y falta 

de expectativas para lograr una meta académica. Esto se ejemplifica cuando 

algunos estudiantes asisten a las clases, pero no se sienten interesados, ni 

comprenden por qué están asistiendo, lo que redunda en poco compromiso por 

los estudios. 

 El segundo tipo de estado es la motivación extrínseca, entendida como 

la razón o interés que tiene el individuo para actuar que no proviene de sí mismo, 

sino de factores externos (Deci et al., 1997). Por ejemplo, cuando el alumno 

estudia para obtener un alto calificativo en un examen, porque los padres lo 

premiarán con un incentivo económico. Presenta cuatro formas: 

-Una regulación externa, la cual tiene lugar cuando el estudiante realiza 

una actividad para satisfacer una demanda exterior y espera la recompensa.  

-Una regulación introyectada, que ocurre cuando la conducta es realizada 

por un deseo de retribución o satisfacción interna, como podría ser el elevar su 

autoestima, pero sigue sin tener el control y el objetivo del aprendizaje en sí. 

-La regulación identificada comprendida como el reconocimiento del valor 

que tiene la propia conducta, lo cual le brinda más autonomía y suficiencia para 

tomar decisiones en torno a la recompensa. 

-La regulación integrada, comprendida como la identificación y la 

asimilación del propósito del aprendizaje en sí mismo. Este tipo de regulación es 

la que conduce a mejores resultados y, por ende, a la satisfacción académica.  

Ryan y Deci (2002) definen, el tercer tipo de estado, la motivación 

intrínseca, como aquella que presenta el individuo por sí mismo sustentada en 
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una satisfacción consubstancial a la actividad o tarea académica, y no en 

eventualidades o reforzadores que puedan separarse operacionalmente de ella. 

Este tipo de motivación está propiciada por un sentimiento de autonomía, el 

sentimiento competitivo, una necesidad emocional y de relaciones 

interpersonales. Es una motivación con una satisfacción inherente, con 

creatividad, que nace en la propia actividad y es esta actividad la que al 

estudiante le parece interesante en sí misma. Por ello, no necesita ningún 

reforzamiento externo como notas o premios. Esta motivación se convierte en un 

modelo innato del comportamiento humano necesario para enfrentar, desafiar, 

fortalecer habilidades y aprender (Ryan y Deci, 2000).  

b) Modelo de Motivación académica de Dale H. Schunk 

Diversas investigaciones sobre motivación, autoeficacia y el aprendizaje 

han sido realizadas por Schunk (1985), quien presenta un modelo de motivación 

académica centrado básicamente en la percepción de autoeficacia por parte del 

estudiante. En su teoría, Schunk explica que estos sentimientos de autoeficacia 

posibilitan un buen aprendizaje y rendimiento, lo que influye, de esta manera, en 

la motivación. Se comprende que, en el proceso de aprendizaje, el estudiante 

trae consigo experiencias y creencias que van a ser modificadas por las 

características de la enseñanza, dificultades del contenido, la metodología, el 

sistema de recompensas, etc. Por consiguiente, existe una función esencial de 

la percepción de autoeficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades 

académicas y, si el estudiante obtiene resultados negativos y rinde mal, no serán 

suficientes unas palabras de aliento para que mejore, sino que el maestro tendrá 

que enseñar conocimientos y destrezas necesarias que permitan al estudiante 



 

 

59 

 

 

 

 

sentirse seguro y logre dominar estas labilidades. La motivación tampoco sería 

importante para el alumno si aun habiéndose esforzado los resultados terminan 

siendo negativos, ya que pensará que sus esfuerzos fueron en vano y por lo 

tanto innecesarios. En síntesis, este modelo asocia el sentimiento de sentirse 

seguro con la motivación por aprender y privilegia el rol del maestro como 

mediador en este proceso. 

2.2.3.3 Componentes de la motivación Académica. 

Pintrich y De Groot (1990) estudiaron el constructo de motivación 

académica en contextos educativos por más de dos décadas y, sobre la base de 

muchos estudios empíricos elaboraron un modelo teórico fundamentando que 

existe una interacción entre los componentes de la motivación y de la cognición. 

Para la comprensión del constructo motivación académica, este se explica, a 

partir de la teoría de motivación de Pintrich y De Groot, quienes distinguen tres 

elementos: 

a) Componente de valor 

Este componente incluye las razones, motivos y valoraciones que el 

estudiante otorga a la ejecución de una tarea académica y le asigna un nivel de 

importancia y un propósito, lo que conduce a la ejecución a la misma. Entonces, 

si la meta le genera    relevancia, ya sea por el nivel de complejidad de la tarea, 

por la recompensa que obtendrá, por la utilidad o ya sea por el apasionamiento 

de la materia, se involucrará con más interés en la resolución de la actividad. 

b) Componente de expectativa 

Constituido por la valoración de la capacidad y las competencias que tiene 

el estudiante para enfrentarse a una tarea académica. Este componente está 
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integrado por el autoconcepto, que es la percepción y la creencia que tiene el 

individuo acerca de sí mismo. La autoeficacia se percibe y comprende como la 

confianza sobre las habilidades para desarrollar una tarea y obtener resultados 

determinados. De acuerdo con este componente, aunque el estudiante tenga 

motivos y propósitos para cumplir con la tarea, no será significativo si no percibe 

que es capaz de hacerla. La ausencia de este componente puede negativamente 

construir en el estudiante un sentimiento de incapacidad, de desolación y apatía. 

c) Componente afectivo 

 Incluye las reacciones afectivas, sentimientos y emociones que propicia 

e incentiva la realización de una tarea académica, y lo integra, también, la 

autoevaluación en términos de autovalía. Esta característica se manifiesta 

cuando el estudiante se alegra, se siente orgulloso, gratificante y feliz 

desarrollando sus responsabilidades. 

 Por consiguiente, se necesita equilibrar estas tres dimensiones 

motivacionales para que el estudiante con un alto nivel de impulso e interés 

pueda enfrentar las tareas académicas con éxito. 

2.2.4 Madurez Vocacional. 

Se realiza una revisión teórica donde se describe la madurez vocacional, 

con relación a la autoeficacia y a la motivación académica, considerando que la 

indagación de estos conceptos tiene una estrecha correlación. Resulta 

interesante investigar la relación que existe entre las dimensiones de 

autoeficacia y madurez vocacionales. Con ello se pueden abrir nuevos 

horizontes en la comprensión de los procesos por medio de los cuales los 
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individuos toman decisiones vocacionales y planifican su futuro profesional 

(Carbonero y Merino, 2004). 

2.2.4.1 Conceptualizaciones de madurez vocacional. 

En la literatura se pueden encontrar diversas definiciones significativas de 

madurez vocacional, las cuales se van a presentar para conocer mucho mejor 

sobre este concepto. En la presente investigación estas perspectivas se 

orientarán a la etapa de la vida de los adolescentes, en relación con la vida 

estudiantil, al inicio de la carrera elegida. 

Donald Super (citado por Murillo, 2015) refiere que la madurez vocacional 

es la asociación de habilidades que una persona posee para enfrentar las tareas 

vocacionales en comparación con otros individuos que atraviesan la misma 

situación. Estas capacidades en el adolescente se van fortaleciendo a medida 

que va desarrollando otros determinantes como la personalidad, el estado 

emocional, el carácter, la conducta, sus habilidades sociales, entre otros. 

A partir de esta conceptualización se puede comprender que la madurez 

vocacional no solo se vincula con la identidad que percibe el individuo ni con el 

rol de la carrera profesional, sino que es la forma como el individuo afronta 

aquellas crisis en su desarrollo y hace frente a las tareas que se van presentando 

a lo largo de la vida, aspecto indispensable para que se motive, autorrealice y 

logre ser feliz en su vida profesional. 

Havighurst (citado por Salgado, 2016) concibe a la persona adulta como 

un ser pasivo en la sociedad y no tan activo. Así, si una persona ejerce su 

profesión de acuerdo con su interés vocacional, entonces es congruente con su 
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comportamiento, y su desempeño le conducirá a un bienestar y triunfo en sus 

actividades posteriores. Sin embargo, si la persona se frustra por alguna 

circunstancia, le provocará la aflicción al individuo y la crítica colectiva. Por ello, 

posiblemente, el individuo presente limitaciones en el futuro para desarrollar 

tareas en cada etapa de desarrollo posterior. Este cumplimiento de las tareas 

que la carrera trae consigo está influenciado por motivadores intrínsecos y 

extrínsecos. 

Salvador y Peiró (citado por Ureña y Barboza, 2015) definen a la madurez 

vocacional como una capacidad que integra criterios relevantes, como la 

información de la ocupación, los estilos de vida que posee cada profesión, los 

aspectos socioeconómicos, el ascenso del autoconocimiento, la capacidad para 

tomar decisiones, etc. En contraposición a esto, el desconocimiento de estos 

criterios puede desencadenar disyuntivas en el individuo, lo que distorsionará la 

visión de su vocación. 

Sin embargo, Rivas (citado por Ureña, 2015) afirma que la madurez 

vocacional no es un constructo que dependa exclusivamente de factores 

intrapersonales del individuo, sino que existe una mayor influencia del tipo de 

experiencia y servicio que la escuela le presta a la persona. Las universidades 

cumplen un rol esencial en el fortalecimiento óptimo de la vocación, ya que, si 

ofrecen un servicio educativo de calidad, el estudiante encontrará satisfacción y 

permanecerá estudiando. 

De acuerdo con Busot (citado por Romero, 2017), la madurez vocacional 

se percibe como aquella habilidad de la persona para enfrentar las funciones 

básicas para la profesión a lo largo de su vida. Esta se valora comparándola con 
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la de otras personas que atraviesan una similar situación con las mismas 

responsabilidades en el mismo periodo de vida.     

Para la presente investigación se toma en cuenta los conceptos y aportes 

de Donald Súper, quien concibe a la madurez vocacional como aquella 

capacidad que posee la persona para enfrentar las tareas del desarrollo en 

función de su propio desarrollo integral biológico, psicológico, social y espiritual. 

Los aportes de Donald Súper se están valorando, hoy en día, y tiene gran 

influencia en la concepción del desarrollo humano, ya que la evolución del 

hombre es secuencial, ordenada en ciclos paulatinos. Este, al igual que la 

dimensión anatómica biológica, va cambiando al transcurrir en el tiempo. De 

igual manera, la formación de capacidades va desarrollándose evolutivamente, 

con lo que se logra cada día una mayor madurez. 

2.2.4.2 Teorías que sostienen la Madurez Vocacional. 

a) Enfoque evolutivo del desarrollo vocacional de Donald Super  

En este enfoque, se fundamenta el constructo de madurez vocacional, 

donde se propone que la edad del individuo se caracteriza por un conjunto de 

responsabilidades y tareas que la sociedad imparte y espera que estas personas 

las desarrollen correctamente. Estas tareas están determinadas por la 

implicancia de muchos factores intrínsecos y extrínsecos. 

Súper (1977), describió su modelo de Madurez para la carrera 

organizándolo en cinco componentes: planificación, exploración, Información, 

toma de decisiones y orientación realista. 
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Así mismo la teoría evolutiva analiza el desarrollo evolutivo vocacional en 

base a dos etapas, tomando como criterios las actividades y conductas sobre la 

base de la ejecución de tareas vocacionales determinadas por la edad de los 

individuos. Con ello, explica que el logro y la superación de cada etapa influye 

en el logro de la etapa posterior. 

Etapa de Crecimiento. Abarca desde el nacimiento hasta los 14 años. En 

esta fase, se busca que el niño logre su capacidad de autoconcepto, su 

autovaloración, que se oriente con sentido hacia una profesión u ocupación 

futura y que comprenda el significado del trabajo. A su vez, esta etapa está 

comprendida por tres periodos: 

El periodo de Fantasía abarca desde los 4 hasta 10 años de edad. Durante 

este la influencia del medio ambiente, de la tecnología, experiencias familiares, 

sesiones educativas, comentarios de amistades, entre otros, van creando, a 

groso modo, una figura significativa de cada profesión u ocupación. El individuo 

se basa en lo que observa, lo que escucha y va identificándose de manera 

fantasiosa con algunos roles laborales.  

El periodo de Intereses que hace referencia a la etapa que comprende 

desde los 11 años hasta 12 años. Este periodo se caracteriza, porque el individuo 

va motivándose y se interesa por algún campo laboral. Esto ocurre gracias a la 

inclinación de su género, gustos, estímulos ambientales, representaciones de 

modelos que observa en su medio. Sin embargo, aparece en un nivel de realismo 

diferente al periodo anterior, ya que le otorga aspiraciones y metas. 

El periodo de Capacidad abarca desde los 13 hasta los 14 años, coincide 

con el inicio de la etapa evolutiva de la adolescencia, donde se observa el 
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comienzo de la independencia familiar. Así, el individuo se relaciona más con el 

entorno amical y crea vínculos con otros adolescentes, se plantea nuevos retos 

sobre la base de sus habilidades y de las condiciones necesarias que debe tener 

para ejercer determinada profesión. Entonces, empieza a explorar sus 

competencias y descubre que tiene ciertos talentos que le van a permitir 

enfrentar y desenvolverse en la carrera que está planeando elegir en el futuro. 

Etapa de Exploración. Comprende el periodo desde los 15 hasta los 24 

años. Este tiempo destaca, porque el joven opta por un interés vocacional, 

desarrolla la autovaloración de acuerdo con la realidad en que vive y analiza 

otras opciones profesionales. Esta etapa se divide en: 

El periodo de Tentativa, comprendido desde los 15 hasta los 17 años, 

donde el individuo considera todos los intereses, preferencias, aptitudes, 

opciones profesionales, pero, de una manera más realista. Estos procesos 

fomentan grados de aprendizaje dentro de la carrera o campo laboral y van a 

influenciar en su satisfacción, pues se sentirá autorrealizado, al ir alcanzando la 

meta propuesta. 

El periodo de Ensayo comprende desde los 22 hasta los 24 años. Las 

acciones de este período se basan en hallar y experimentar una profesión u 

ocupación como una forma de vida. El primordial cambio de este periodo, 

semejante al anterior, es que el individuo pone en práctica la auto evaluación 

sobre la base de sus resultados observados, a sus calificaciones, a su 

satisfacción académica generada por el nuevo aprendizaje en la universidad.  

Esto implica un reto para las comunidades universitarias, tanto en la 

situación de un nuevo logro académico, como en los casos de estudiantes 
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rezagados o a los que resultan desaprobados. Esto se debe a que los 

estudiantes se enfrentan al hecho de que, pese a haber alcanzado una edad 

adecuada en su desarrollo biológico, tienen que afrontar su realidad académica, 

lo cual limita sus proyecciones vocacionales. 

b) Teoría Tipológica de John L. Holland 

Holland (citado por Ureña, 2015), teniendo como base los fundamentos 

de la Teoría de rasgos y factores, explica que cuando los individuos desarrollan 

similar función, profesión, entre otras, van presentando características y rasgos 

similares. De la misma forma, explica que la determinación de la satisfacción del 

individuo con su carrera está relacionada con el nivel de coherencia que hay 

entre la persona y las condiciones para esta ocupación. Por consiguiente, 

cuando un tipo de personalidad se parece a las características y tareas que se 

necesita para la ejecución de su carrera, la persona percibirá mayor satisfacción, 

agrado y conformidad con la profesión escogida. 

Esta teoría afirma que el elegir una carrera profesional puede ser producto 

del reflejo de la personalidad y que cada individuo, sobre la base de 

determinadas características de su personalidad, intereses vocacionales y 

aptitudes, va a inclinarse hacia un tipo de profesión. Por ello, se entiende que, si 

un individuo es solidario, con sentimiento de ayuda al prójimo, caritativo, noble, 

con paciencia para comprender a otras personas, puede que le apasione 

aquellas carreras que requieran para su desempeño estas características 

personales, por ejemplo, para las áreas de medicina y salud.  

El autor determina que, si se desea predecir el éxito anhelado, debe 

diseñarse un cuestionario de intereses vocacionales. Sin embargo, este debe 
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contener criterios de medición congruentes al tipo de personalidad, ya que de 

esta forma aseguraría la satisfacción deseada. 

Sobre la base de esto, en la actualidad, se han determinado los perfiles 

profesionales y modelos de formación profesional con fundamentos 

epistemológicos y psicológicos, que agrupan ciertas características y atributos 

que se necesita para el desempeño de una determinada profesión. No obstante, 

debemos analizar que cada individuo es íntegro, pero, a su vez, es un conjunto 

de personalidades que va absorbiendo por la influencia de otras personas que 

le rodean y que han significado un modelo de vida a seguir, con patrones de 

comportamiento de acuerdo a la época en que se vive y al desarrollo evolutivo 

de su personalidad. Algunos buscan atributos que complementen su 

personalidad con el objetivo de disminuir sus falencias y potenciar sus fortalezas, 

por lo que no existe una personalidad definida netamente pura.  

Se debe tener claro que los intereses vocacionales son aquellos 

sentimientos que generan pasión y ganas de ser un determinado profesional, 

mientras que las habilidades son el conjunto de destrezas y competencias para 

desempeñar una profesión. En otras palabras, un joven puede aspirar ser militar, 

pero, si no posee la destreza marcial, habilidades motrices, coraje, disciplina, y 

la capacidad de asumir riesgos de vida, no va a lograr con éxito el desempeño 

de su rol profesional. 

A partir de la teoría, se puede clasificar seis tipos de personalidades en 

relación con diversos contextos ocupacionales. 

El de tipo Realista. Este grupo incluye a las personas que les agrada 

laborar con objetos, poco o escasamente relacionarse con otras personas. A su 
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vez, son las que presentan habilidades motrices, otorgan valor al aspecto 

económico productivo, dinero, estatus y poder. Son personas prácticas con 

decisiones precisas, a las que les agrada construir, experimentar, reparar objetos 

y, si es en un ambiente libre, mucho mejor.  Aquí encontramos a los arquitectos, 

ingenieros, aviadores, agricultores y mecánicos. 

El de tipo Investigativo. Se incorporan a las personas que tienen 

capacidades de análisis, de reflexión y utilizan ideas abstractas. Las carreras 

que son congruentes con este tipo son: la psicología, la filosofía, la docencia, las 

matemáticas, química, física, etc. 

El de tipo Artístico. En este grupo se encuentran aquellos individuos que 

tienen dominios artísticos. Se expresan a través de manifestaciones artísticas, 

son personas independientes, minuciosas y creativas. En este grupo, se 

encuentran los escritores, cantantes, pintores, actores, comunicadores sociales, 

músicos entre otros. 

El de tipo Social. En este grupo, se encuentran aquellas personas con 

capacidades empáticas, altruistas, voluntariosas, que prestan sus servicios a 

otras personas, y sienten agrado por ayudar al prójimo, colaboradores y con 

buenas relaciones interpersonales. Aquí se ubican los docentes, asistentes 

sociales, médicos, enfermeros, bomberos y todo aquel profesional que brinda un 

servicio directo a las personas. 

El de tipo Empresarial. En este conjunto, se ubican aquellas personas con 

competencias emprendedoras, aquellos que le otorgan valor al poder, que 

asumen riesgos, se trazan y alcanzan metas, son muy objetivos y hábiles en 

gestionar proyectos y empoderar las personas, presentan una personalidad 



 

 

69 

 

 

 

 

extrovertida, con buenas relaciones interpersonales y hacen práctica del 

liderazgo. Aquí se puede mencionar a los empresarios, gerentes, líderes de 

organizaciones, políticos, gestores, entre otros. 

El de tipo Convencional. Son aquellas personas que demuestran 

habilidades en las matemáticas, son sistematizados, rigurosos en el orden, y 

tienen buenas relaciones interpersonales con las demás personas. Aquí se 

puede mencionar a los que laboran en oficinas, administradores, contadores, 

entre otros. 

Actualmente, se usan instrumentos que miden intereses vocacionales a 

aquellas personas que están interesadas en conocer su inclinación a una 

determinada profesión o labor con el objetivo de discernir dudas y tomar 

decisiones de elección de una carrera, los que están fundamentados en esta 

teoría tipológica. Acotando a esta teoría, es importante añadir que, para 

determinar y desempeñar eficazmente una profesión, no solo debe identificarse 

el tipo de personalidad, sino también la persona debe poseer una preparación 

académica congruente con las competencias cognitivas que demanda la 

profesión a elegir, poseer el conjunto de habilidades que requiere, y tener la 

pasión que motiva intrínsecamente para ejercer la profesión elegida. Para tener 

éxito, debe contemplarse un gran amor hacia la profesión, y esto es la vocación, 

aquello que nos llena y satisface en la vida. 

c) El Modelo de Rivas 

Rivas (citado por Rodríguez et al., 2015) fundamenta que la conducta 

vocacional es la asociación de procesos que un individuo ejercita frente al 
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entorno laboral, en donde desea integrarse en forma activa. Por lo tanto, cuando 

interaccionan los factores sociales y psicogenéticos resulta la conducta 

vocacional.  

Este modelo describe dos periodos que determinan la etapa vocacional 

del sujeto. El primero hace referencia a un periodo de iniciación prevocacional, 

donde el individuo está cursando el nivel secundario y las manifestaciones 

vocacionales se denotan por la práctica de actitudes vocacionales sin que exista 

la necesidad de haber tomado la decisión de elegir alguna profesión. No 

obstante, estas actitudes cumplen con el objetivo de ir conociendo y 

experimentando con algunas de las profesiones que ofrece el mundo laboral. El 

lugar donde el individuo va conociendo las actividades que desarrolla cada 

ocupación y las capacidades requeridas para ejercerlas es la escuela.  

El segundo periodo es de decisión e implicación vocacional que abarca 

desde los 17años a 20 años. Este se caracteriza, porque el joven siente la 

necesidad de enfrentar a las presiones que la sociedad presenta y, por lo tanto, 

debe elegir un área específica para iniciar sus estudios profesionales o laborales.   

A su vez, el modelo de Rivas especifica algunas características básicas 

incluidas en la determinación de la elección vocacional, como los biodatos, que 

están representados por variables demográficas, capacidades, preferencias e 

Intereses vocacionales, conceptos personales, valores, informaciones, 

experiencias vocacionales entre otros. Estos determinarán un aspecto vital en el 

componente vocacional de la conducta humana. También, explica la existencia 

de un determinante para la elección profesional como es la madurez vocacional 
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y la define como el grado de conciencia que tiene la persona para elegir 

vocacionalmente una profesión.  

Después de explicar brevemente diversas teorías sobre madurez 

vocacional y analizar cada una de ellas, se logra diferenciar que existen diversas 

rutas en que cada autor basa su teoría para lograr la comprensión de este 

constructo que hoy se enmarca en un problema vital educativo, social y 

psicológico. Sin embargo, se valoran los esfuerzos e intentos de los autores 

sobre cómo han analizado de manera holística y sistémica; y cómo los han 

organizado e integrado estos conocimientos para que sirvan como referencia 

para el estudio del desarrollo vocacional. Esto es lo que sirve de base para la 

presente investigación.  

De esta manera, se puede asumir la influencia de ciertos factores en los 

individuos (elementos inherentes al desarrollo evolutivo, sentimientos propios 

arraigados desde la niñez, factores ambientales, rasgos de personalidad, 

influencia de modelos, entre otros) en la vocación, lo que permitirá mejorarla y 

consolidarla. 

2.2.4.3 Componentes de Madurez Vocacional. 

Donald Super explica cinco componentes de la madurez para la 

carrera:  

a) Planificación 

Es la habilidad del individuo para autoanalizarse y proyectar su visión 

hacia el futuro, basándose en hechos vividos, experiencias y vivencias pasadas, 

así como el desempeño de una ocupación que viene desarrollando en el 
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presente. Las características de esta dimensión son la capacidad de aceptar, 

con responsabilidad, la seguridad de confiar en sí mismo, la autoeficacia, la 

autoestima y la plena confianza de que desarrollará con éxito la carrera o 

profesión que ha elegido. Para que se logre esta capacidad de planificación, 

deben interrelacionarse tres aspectos principales, autocontrol o autonomía del 

comportamiento del individuo, a través de la aceptación de responsabilidades; 

valorar la noción del tiempo con análisis retrospectivo del pasado y anticipación 

del futuro; y la autoestima como tercer componente, que es esencial para la 

lograr su autonomía. Estas habilidades pueden fomentarse con la estructuración 

de un plan de vida, con metas a mediano plazo, y congruentes a las 

características de la profesión a elegir.  

b) Exploración 

 Es la capacidad que presenta el individuo para observarse a sí mismo, 

para autoexplorarse y autoconocerse, reflexiona y se pregunta qué desea en la 

vida, cuál es la profesión que le gustaría desarrollar, cuál es su interés vocacional 

y personal, y si cuenta con los recursos necesarios para alcanzar esta meta.  

Esta actitud es mucho más compleja que la etapa de planificación, porque va a 

abarcar todos los ámbitos del medio ambiente en que se interrelaciona el 

individuo: la familia, la universidad, el campo laboral, y la comunidad. Esta 

habilidad ayuda al individuo a reconocer sus potencialidades, fortalezas, 

virtudes, aciertos, pero también sus debilidades, temores y fobias. 

c)   Información  

Relacionado al aspecto cognoscitivo, incorpora todos los conocimientos 

sobre la carrera y el mundo de trabajo, los fundamentos epistémicos, la misión y 
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visión de la profesión en la sociedad, la malla curricular, la duración de la carrera, 

remuneración adquisitiva, perfil del egresado, ámbitos de desempeño 

profesional, el futuro de la disciplina, la necesidad social, requisitos y políticas 

de, entre otras. Es toda la información ocupacional que necesitará para tomar 

adecuadamente sus decisiones.  

d) Toma de decisiones. 

 Proceso mediante el cual el individuo conoce la gama de conocimientos 

relacionados al aspecto de las carreras, las evalúa, y compara con el objetivo de 

elegir la alternativa más adecuada que le ofrezca éxito. Así mismo, analiza 

posibles soluciones en caso de que no resulte lo planeado, por lo que debe 

prever y elaborar estrategias para lo eventual. Esta capacidad comprende las 

conductas y los fundamentos que guían la elección decisiva y la habilidad para 

ejecutarlos frente a disyuntivas de elección profesional.  Para una eficaz 

decisión, las anteriores etapas debieron estar bien cimentadas y orientadas, de 

tal manera que el alumno escoja estudiar una profesión idónea para él. 

e) Orientación realista 

Es la capacidad más compleja que consiste en que el individuo debe 

sumar a sus decisiones efectuadas el criterio de factibilidad y proyectar sus 

metas futuras. Debe ser consciente de si existe la viabilidad y factibilidad en 

relación al futuro con todo lo que ha planeado para desarrollar su profesión. Así 

mismo, deber ser consciente de si cuenta con la fortaleza interna para seguir 

adelante a pesar de que se presenten adversidades que puedan detener su 

carrera profesional. Esta capacidad integra el conjunto de diversas capacidades 

como el autoconocimiento, la fortaleza de los intereses vocacionales, la 
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consolidación del autoconcepto, los proyectos y la determinación de las 

funciones en la vida. La orientación debe ser lo más real posible, de tal manera 

que se guíe con contenidos coherentes con el contexto actual. Esta debe ser así, 

aun cuando la profesión apreciada por el estudiante se encuentre enmarcada en 

dilemas propias de la realidad, como es el caso de las profesiones de salud que 

atraviesan grandes desafíos por la amenaza de nuevas epidemias. Esta 

pandemia puede configurarse como una amenaza para aquellos estudiantes en 

los que su vocación aún no está decidida y consolidada. Sin embargo, también 

puede constituirse como una oportunidad y un reto que dinamice el espíritu 

competitivo y motivacional de los jóvenes. Aun cuando sepan que están 

arriesgando sus vidas, deberán comprender que enfermería es una ciencia 

social, humanista y con alto sentido vocacional y esto es parte inherente de la 

profesión que han elegido.   

Todas estas habilidades pueden ser valoradas a través de la observación 

en escenarios psicopedagógicos o por test psicométricos elaborados para 

determinar el nivel de madurez vocacional.  

2.2.4.4 Universidad, función Docente y Madurez vocacional. 

La Pedagogía explica, interpreta y transforma el estado de las cosas, 

eventos y acciones educativas. Por ello, los profesionales de la educación deben 

utilizarla como instrumento y meta en la educación para lograr la generación de 

conocimientos, hábitos, actitudes y competencias en los estudiantes, y, de esta 

forma, ayudar a que logren su meta personal y así construir su futuro. 

De acuerdo con la Teoría de Tinto (citado por Viale, 2014), explica la 

importancia de la confluencia de diversos factores que influyen en que un 
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estudiante continúe o persista estudiando en la universidad.  Además, remarca 

la necesidad de una integración óptima que dependa de las relaciones 

interpersonales con los compañeros, unas buenas relaciones humanas con sus 

docentes y con toda la comunidad académica universitaria. Ellos van marcando 

hitos en las vivencias y experiencias de vida del estudiante durante la carrera. 

De igual manera, lo hacen las normas, actividades extracurriculares, costumbres 

y prácticas habituales que va viviendo el alumno durante su historia de vida 

universitaria. 

Esta teoría ayuda mucho en el análisis de la deserción directamente en el 

campo universitario, y se hace presente como un referente importante para 

investigar procesos de integración entre los universitarios y el contexto 

educativo. El modelo se fundamenta en un nivel de ajuste entre el alumno y la 

universidad a través de determinantes, como las experiencias vividas 

académicamente, sus relaciones sociales entre compañeros de clase y las 

relaciones con los maestros. 

En principio a ello, la actividad docente brinda soporte y consolidación de 

la madurez vocacional, centrados principalmente en aspectos, como la 

exploración, el juicio y el autoconocimiento; así como la comprensión del entorno 

laboral en la sociedad y toma de decisiones acertadas. Indudablemente, cuando 

un estudiante demuestra un nivel óptimo de madurez vocacional, va a poder 

asumir responsablemente y satisfactoriamente las tareas que contiene la 

carrera, y logrará resultados que aumenten su motivación y satisfagan sus 

intereses personales y profesionales. De esta manera, se va afianzando y 

fortaleciendo esta capacidad de servicio. 
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Por consiguiente, para elegir y continuar con certeza una carrera en un 

complejo escenario con múltiples ofertas profesionales, se necesita una 

adecuada madurez vocacional que le garantice al individuo planificar sus 

objetivos y metas profesionales con el fin de que sean gratificantes y 

satisfactorias para su vida. Por ello, se considera a la madurez vocacional como 

un predictor del éxito personal y profesional. Al respecto, Rivas ( citado por 

Jiménez et al, 2018) argumenta que la ayuda técnica tutorial que necesita un 

adolescente, el cual se encuentra en un momento de incertidumbre, debe tener 

la finalidad de lograr el mejor desarrollo de su etapa profesional, facilitando y 

clarificando la información de su profesión, las características esenciales de la 

ocupación, ampliando posibilidades, para que pueda evaluar a través de sus 

experiencias, contrastarlas con el mundo laboral, y lograr una toma de decisión 

eficaz y realista. 

Por tal razón, las intervenciones ingresan como alternativas básicas de 

solución frente a los problemas educativos en una realidad concreta. Deben 

garantizar que la capacitación sirva para construir conocimiento y propiciar 

experiencias que respondan a las exigencias que la sociedad requiere. Deben 

hacerlo respetando el sentido social de la diversidad y la convivencia. Diversos 

marcos normativos y documentos rectores en educación responsabilizan a la 

universidad como el ámbito fundamental para otorgar una orientación pertinente 

y fortalecer las habilidades vocacionales, con el propósito de formar un individuo 

competitivo y presto a servir a la sociedad.  

Las universidades deben ofrecer servicios educativos y psicopedagógicos 

accesibles y pertinentes, con los objetivos de acompañar al estudiante en su 
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trayectoria académica, potenciar sus capacidades, prepararlo para la inserción 

laboral, aplicar estrategias de adaptación al contexto universitario y brindar 

recursos para enfrentar los retos de manera satisfactoria (SUNEDU,2020). En el 

mundo, las necesidades se han incrementado. La sociedad exige un profesional 

capaz de servirla a planificar estrategias innovadoras, a producir con rapidez, a 

ayudar a la población a solucionar sus problemas, a transformar la realidad y a 

aspirar posibilidades de una vida de calidad. Por ello, compromete a la 

universidad como institución enriquecedora de competencias académicas y 

fortalecedora de valores y virtudes en el futuro profesional. 

2.3 Definición de términos 

Madurez vocacional: Son las capacidades para desarrollar las tareas 

necesarias que implica el desempeño de una carrera u ocupación en una 

determinada etapa de vida (Super, 1953). 

Planificación: Capacidad para analizar y proyectar su imagen en un 

futuro, basándose en experiencias previas y el desarrollo eficaz de una 

ocupación actual (Super, 1953). 

Exploración: Capacidad que posee una persona para observarse a sí 

misma, para reflexionar e interiorizar su conciencia, preguntándose qué aspira y 

proyecta en la vida, qué estudios y carrera le motiva estudiar y qué recursos tiene 

para lograrlo (Super, 1953).  

Información: Es el conjunto de conocimientos sobre las ocupaciones y 

carreras profesionales que existe en nuestra realidad y en el entorno profesional 

(Super, 1953). 
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Toma de decisiones: Es un proceso racional que atraviesa todo individuo 

para incorporar conscientemente los datos más relevantes y pertinentes de las 

profesiones, analizarlas y evaluarlas para determinar la elección de aquella que 

le pueda ofrecer el éxito (Super, 1953).  

Orientación realista: Es la capacidad que la persona tiene para evaluar 

hasta qué grado todo lo planificado para su futuro con respecto a su carrera 

profesional es factible y pertinente, y tener la convicción básica de continuar 

estudiando y finalizar sin detenerse (Super, 1953).   

Motivación académica: Asociación de procesos integrados en el 

accionamiento, orientación y permanencia del comportamiento (Beltrán, 1993; 

Bueno, 1995; McClelland, 1989).  

Componente de Valor: Es el grado de relevancia que la persona otorga 

al cumplimiento de las tareas académicas, decidiendo si lo realizará o no 

(Pintrich y De Groot ,1990). 

Componente de expectativas: Es la forma en que la persona desarrolla 

las tareas académicas sobre la base de su propia autopercepción y valoración 

de su capacidad y competencia, lo que hace que el individuo se sienta seguro 

de lograr sus metas (Pintrich y De Groot,1990). 

Componente de afectividad: Son procesos psicológicos cimentados en 

la motivación y en la emoción que dinamizan a la persona para enfrentarse a una 

meta y adaptarse al contexto (Pintrich y De Groot ,1990). 
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Autoeficacia académica: Es la convicción que tiene la persona sobre su 

habilidad para planificar, organizar y gestionar actividades frente a situaciones 

posibles (Bandura, 1977). 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

HG1: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia, 

motivación académica y madurez vocacional en estudiantes de enfermería 

en una universidad privada de Lima.  

HG2: Existen diferencias estadísticamente significativas en la autoeficacia, 

motivación académica y madurez vocacional en estudiantes de primero y 

quinto año de enfermería en una universidad privada de Lima. 

 2.4.2 Hipótesis Específicas 

HE1: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia 

y madurez vocacional en estudiantes de enfermería en una universidad 

privada de Lima. 

HE2: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor planificación de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería 

en una universidad privada de Lima. 

HE3: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor exploración de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería en 

una universidad privada de Lima. 
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HE4: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor información de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería en 

una universidad privada de Lima. 

HE5: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor toma de decisiones de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería en una universidad privada de Lima. 

HE6: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor orientación realista de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería en una universidad privada de Lima. 

HE7: Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y madurez vocacional en estudiantes de enfermería en una 

universidad privada de Lima. 

HE8: Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor planificación de la madurez vocacional en estudiantes 

de enfermería en una universidad privada de Lima. 

HE9: Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor exploración de la madurez vocacional en estudiantes 

de enfermería en una universidad privada de Lima. 

HE10: Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor información de la madurez vocacional en estudiantes 

de enfermería en una universidad privada de Lima. 

HE11: Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor toma de decisiones de la madurez vocacional en 

estudiantes de enfermería en una universidad privada de Lima. 
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HE12: Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor orientación realista de la madurez vocacional en 

estudiantes de enfermería en una universidad privada de Lima. 

HE13: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

motivación académica en estudiantes de enfermería en una universidad 

privada de Lima. 

HE14: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

el componente de valor de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Lima.  

HE15: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

el componente de expectativa de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Lima.  

HE16: Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

el componente de afectividad de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería de una universidad privada de Lima.  

HE17: Existen diferencias estadísticamente significativas de autoeficacia en 

estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios de una 

universidad privada de Lima. 

HE18: Existen diferencias estadísticamente significativas de motivación 

académica en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de 

estudios de una universidad privada de Lima. 

HE19: Existen diferencias estadísticamente significativas de madurez 

vocacional en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de 

estudios de una universidad privada de Lima. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

En este apartado se fundamenta el marco metodológico de la 

investigación. Así mismo, se estudian las características de los participantes, y 

el análisis operacional de las variables. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

El estudio pertenece a la ruta cuantitativa. Sobre la base de los conceptos 

y definiciones de Hernández y Mendoza (2018), esta ruta sigue un patrón 

estructurado, orientado por un diseño y cuyo propósito es describir y explicar 

aquellos fenómenos investigados buscando relaciones causales entre las 

variables, probando hipótesis y demostrando teorías.  

La investigación corresponde al nivel descriptivo, según Sánchez et al. 

(2018), se categoriza como descriptivo en el sentido de que aporta una serie de 

datos desde la observación de un fenómeno o situación en un contexto 

determinado, a través del uso de técnicas para obtener información y, a partir de 

ello, poder explicarlo. De acuerdo con esta explicación, la información que se 

obtiene pertenece a los atributos propios de los alumnos del primer y quinto año 

de estudios de enfermería.  

En concordancia con Sánchez et al. (2018), la investigación se explica 

como de tipo básico, sustantivo y correlacional.  Es de tipo básico, porque se 

fundamenta en un marco teórico, proposiciones y argumentos, cuyos resultados 

obtenidos tienen el propósito de incrementar los conocimientos y aportar a la 

comunidad científica. Tratándose de este estudio, los aportes fortalecen a la 

ciencia de la enfermería y de la educación superior universitaria. Es una 
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investigación sustantiva, porque se orienta a la descripción y explicación de la 

realidad de una problemática como es la madurez vocacional en estudiantes 

universitarios, con lo cual se pretende brindar algunos fundamentos teóricos que 

direccionen su abordaje desde una mirada educacional. Es correlacional, ya que 

se orienta a encontrar el nivel de correspondencia entre las tres variables de 

estudio: autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional. Finalmente, 

es de corte transaccional, debido a que la recolección de la información se 

ejecuta en un tiempo determinado. 

En cuanto al diseño, es un modelo que sigue el investigador para 

preceptuar un mayor control de las variables en estudio. Por consiguiente, en la 

primera fase, se utilizó el diseño correlacional, que permitió determinar la 

asociación de las tres variables. Hernández et al. (2018) explica que estos 

diseños pueden ser abordados de dos formas: primero estableciendo vínculos 

de causa efecto y segundo estableciendo relaciones entre variables.  El presente 

trabajo se enfocó en estudiar las asociaciones existentes entre las variables: 

autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional. 

El diseño se esquematiza de esta manera: 
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Donde: 

r = correlación entre las variables 

 O1 = autoeficacia 

 O2 = motivación académica 

O3 = madurez vocacional 

En una segunda fase, se desarrolla un estudio descriptivo comparativo para 

conocer las características de dos muestras que se seleccionaron para 

establecer similitudes y diferencias respecto a las variables. Al respecto, esta 

investigación se orientó a identificar las diferencias entre el nivel de autoeficacia, 

motivación académica y madurez vocacional en una muestra determinada.  

El esquema se representa de la siguiente manera: 

M1     Ox, y, z 

M2 Ox, y, z 

 

 

 

Donde: 

M1 = estudiantes de primer año de estudios. 

M2 = estudiantes de quinto año de estudios. 

Ox = observación de la autoeficacia 

Oy = observación de la motivación académica 

Oz                  = observación de la madurez vocacional 

Ox   =     Oy    =     Oz 

Ox   ≠     Oy    ≠      Oz 

Ox   ~     Oy    ~     Oz 
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En la parte inferior, se esquematiza el diagrama que ilustra las 

comparaciones realizadas entre cada muestra, a partir de las cuales se 

determinarán si los resultados son iguales (=), diferentes (≠), o semejantes (~) 

con respecto a la otra. 

3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

A partir de Sánchez et al. (2018), se denomina población a una asociación 

integrada por elementos que contienen características comunes. Estos 

elementos pueden ser individuos, objetos o acontecimientos que comparten 

ciertos criterios para ser estudiados en un contexto determinado. La población 

es finita y estuvo constituida por 190 alumnos de enfermería. 

Tabla 1 

Distribución de estudiantes de Enfermería de una universidad Privada, 2020 

Año de 
estudios 

secciones  Número de 
estudiantes 

Primer año 
de estudios 

I ciclo   50 

II ciclo   40 

Quinto año 
de estudios 

IX ciclo   70 

X ciclo    30 

 Total   190 

Nota: Datos del registro de matrículas de la Escuela de Enfermería. 

3.2.2 Muestra. 

El tipo de muestreo empleado es el no probabilístico e intencional. Para 

el estudio descriptivo comparativo de las variables, la muestra empleada fue de 

190 estudiantes de enfermería, donde 90 participantes pertenecen al primer año 
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de estudios (I y II ciclo) y 100 participantes pertenecen al quinto año de estudios 

(IX y X ciclo) de la Universidad objeto de estudio.  

Criterios de Inclusión: 

-Estudiante matriculado en la carrera de enfermería 

-Estudiantes que están estudiando actualmente la carrera de enfermería 

Criterio de exclusión: 

-Estudiante que no asista con regularidad 

-Estudiantes en condición de alumno libre 

-Estudiantes que no acepten ser partícipes de la investigación  

 3.3 Variables de la Investigación 

Una variable es un atributo o cualidad observada de un fenómeno u 

objeto, susceptibles de ser medidos y a los cuales se puede otorgar un valor o 

categoría (Sánchez et al., 2018). 

Variable 1: Autoeficacia 

Definición Conceptual:  

Es la convicción que tiene la persona para poder gestionar, y efectuar 

acciones necesarias para lograr con éxito los resultados deseados en una 

situación particular (Bandura, 1977).   

Definición Operacional:  

Es la percepción que posee el estudiante sobre sus capacidades, 

necesarias para enfrentar estresores académicos y que se demuestran a través 

de indicadores medidos en la escala de Autoeficacia.  
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Autoeficacia 

 

Variable 2: Motivación académica 

Definición Conceptual: 

Conjunto de factores, procesos y componentes que guían la conducta 

del individuo (Beltrán, 1993; Bueno, 1995; McClelland, 1989).  

Definición Operacional: 

Proceso conductual que permite establecer y culminar una meta 

académica, que se demuestra a través de las dimensiones de componente de 

valor, de expectativa y de afectividad. 

Tabla 3  

Operacionalización de la variable Motivación Académica 

 

 

 

Variable Dimensiones Ítems Instrumento 

 

 

 

Autoeficacia 

                     

 

Variable 

Unidimensional: 

Autoeficacia 

 

 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

 

Escala de Percepción 

de Autoeficacia 

General (Baessler Y 

Schwarzer, 1988), 

adaptada por (Bueno, 

2017) 
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Variable 3: Madurez vocacional 

Definición Conceptual:  

Capacidad para enfrentar las tareas académicas que demanda la 

carrera, durante la vida académica (Busot, citado por Romero, 2017)  

Definición Operacional:  

Capacidad demostrada por el estudiante para continuar la carrera 

elegida, a través de las dimensiones de: Planificación, Exploración, 

Información, Toma de decisiones y Orientación Realista.  

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

Académica 

 

 

 

Componente  

De valor 

 

 

 

Meta de tarea 

 

1,10,22, 

23,27,35 

 

 

 

 

Cuestionario 

MSLQ de 

Pintrich, et 

al., (1988) 

adaptado por 

Ana Navea 

Martín (2015) 

 

 

Meta de auto ensalzamiento 

del ego 

 

2,11, 

24,32 

Meta de auto frustración del 

ego 

6,7,13 

25,33 

Meta  

de evitación 

 

4,16,30 

Valor de la tarea 17,26,34 

Componente  

De 

expectativas 

Autocontrol y  

autoeficacia para el 

aprendizaje 

 

9,12,15 

18, 20,29 

Autoeficacia para el 

rendimiento 

 

5,21,31 

Componente  

De Afectividad 

 

Ansiedad 

 

3,8,14 

19,28 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable Madurez Vocacional 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El proceso que se desarrolló para la obtención de la información fue el 

que se describe a continuación: 

Se estableció contacto vía correo con las autoras de los instrumentos a 

usar, primero con Ana Navea Martín, Doctora en Educación, Máster en 

Psicología General Sanitaria y Máster en Investigación e Innovación en 

Educación (UNED), autora de adaptación del instrumento de motivación 

académica MSLQ quien autorizó muy cordialmente la utilización del 

instrumento. También se estableció comunicación con Gladys Alexandra 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

 

 

 

 

Madurez 

Vocacional 

 

 

 

Planificación 

Autoanálisis. 1,2  

 

 

Cuestionario 

de Madurez 

Vocacional 

creado por 

Aurelio Busot 

y adaptado 

por 

Rodríguez 

(2016) 

 

 

Percepción de imagen futura. 3,4 

Inclinación hacia la carrera futura 5,6 

 

Exploración 

 

Exploración de características 

personales. 

7,8 

Interés vocacional. 9,10 

Estudio de recursos 11,12 

Información  

Información sobre las 

profesionales  

13,14, 

15 

Conocimiento sobre la profesión. 
16,17, 

18 

Toma de 

Decisiones  

 

Seguridad para la elección de la 

carrera. 

19,20, 

21 

Estudio comparativo con otras 

carreras. 

22, 23 

Satisfacción con la elección de la 

carrera. 

24 

Orientación 

Realista 

Percepción de Factibilidad de los 

proyectos. 

25,26, 

27 

Pronóstico de éxito. 
28, 29, 

30 
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Bueno Pacheco, Magíster en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica, 

Docente investigador de la Universidad de Cuenca y Universidad del Azuay, 

integrante del equipo investigador que adaptó el instrumento de autoeficacia al 

contexto ecuatoriano, quien autorizó cordialmente la utilización del instrumento. 

Respecto al tercer instrumento de madurez vocacional la investigadora del 

presente estudio es la autora de adaptación del cuestionario para estudiantes 

de enfermería cuya investigación formó parte de su tesis de maestría en 

docencia universitaria. 

Se coordinó con la directora de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad, enviándole una carta de presentación y la solicitud para la 

ejecución de la investigación, quien autorizó la recolección de datos (ver 

apéndice A). 

Se obtuvo el permiso y se procedió a establecer una reunión con los 

estudiantes vía virtual para explicarles el propósito de la investigación, así como 

para obtener su asentimiento informado a los estudiantes de 16 y 17 años (ver 

apéndice B), y consentimiento informado a los estudiantes mayores de 18 años 

(ver apéndice C). 

Se procedió a enviar los instrumentos a sus correos respectivos para que 

pudieran llenar sus respuestas y reenviarlos al correo de la investigadora.  

Para recoger la información, se utilizó la técnica de la encuesta dirigida 

a 90 estudiantes de primer año y 100 estudiantes de quinto año de la escuela 

de Enfermería.   



 

 

91 

 

 

 

 

  Las variables madurez vocacional, autoeficacia y motivación 

académica fueron medidas a través de tres instrumentos, cuya descripción se 

presenta a continuación.  

3.4.1 Descripción del instrumento de Autoeficacia. 

El primer instrumento que se usó para recolectar la información fue la 

Escala de Autoeficacia General diseñada originalmente por los autores 

Baessler y Schwarcer (1996) fundamentándose en el concepto de expectativa 

de autoeficacia de Albert Bandura. Es un instrumento estudiado y validado en 

diferentes contextos, culturas, países a nivel mundial, lo que le otorga un uso 

universal. Posteriormente, Bueno (2017) y su esquipo de investigadores 

realizaron la adaptación del instrumento al idioma español, y al contexto 

ecuatoriano. La estructura del instrumento está basada en que la autoeficacia 

es una variable unidimensional y está constituido por 10 ítems, con formatos de 

respuesta tipo Likert en 4 rangos; 1 = Nunca, 2 = Pocas veces, 3 = Muchas 

veces, 4 = Siempre; y es el participante quien escoge una sola alternativa según 

su parecer.  

Después de sumar las puntuaciones, el valor más alto reflejará el nivel 

más alto de autoeficacia y el puntaje más bajo demostrará un nivel bajo de la 

misma. El valor máximo que puede obtener es de 40 puntos, mientras que el 

puntaje mínimo corresponde a 10 puntos. 

La elección de este instrumento se sustenta en su aplicación en 

poblaciones estudiantiles de diferentes contextos, pues ha sido demostrado en 

múltiples investigaciones, cuyos objetivos estuvieron orientados a evaluar el 

nivel de autoeficacia percibida por los jóvenes donde se ha obtenido resultados 
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acertados que condujeron a la generación de propuestas de intervención.  

(Brenlla, et al.,2010; Espada, et al.,2012)   

Baessler y Schwarzer (1996) demostraron la validez de criterio, en una 

investigación cuya muestra fue de 430 alumnos de estudios diversificados de 

la universidad de Berlín. Allí obtuvieron una confiabilidad satisfactoria por el Alfa 

de Cronbach de 0.84, y para la validez obtuvieron una correlación negativa 

entre autoeficacia y depresión (r= -.42) y ansiedad (r= -.43). en cuanto a la 

correlación positiva entre autoeficacia y optimismo (r=.57). Estos hechos 

fortalecen una vez más la teoría de autoconcepto dada por Albert Bandura 

(1992). Así mismo, con la finalidad de verificar la unidimensionalidad, realizaron 

un análisis de los principales componentes donde el primer factor mostró un 

valor propio superior a uno, y la representación gráfica, o screen test, (3.91, 

1.00 y 0.90) puso también la ventaja de extraer un único factor que explica el 

39% de la varianza total (Baessler y Schwarzer, 1996). 

De la misma forma, Grimaldo (2005) investigó las características 

psicométricas del instrumento de autoeficacia general en una muestra de 

estudiantes y determinó, como resultado, que los ítems pueden ser explicados 

en relación con un solo factor, en las que las cargas factoriales superan el límite 

determinado (≥ .3) y en la confiabilidad por consistencia interna un 0,75 es decir 

existe confiabilidad, utilizando el coeficiente Alfa. 

De esa manera, diversas investigaciones nacionales que han abordado 

el constructo de autoeficacia utilizan la escala, con lo que hacen evidente la 

adaptabilidad y contextualización en adolescentes y jóvenes estudiantes en 
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nuestro medio académico (Espinoza, 2016; Chávez, 2016; Ruiz, 2015; Bautista 

y Mandujano, 2020). 

Luego, Bueno et al. (2017) realizaron una investigación adaptando la 

escala de autoeficacia al idioma español en Ecuador, para lo que tuvieron una 

muestra de 567 participantes. Inicialmente se realizó una prueba piloto en 121 

personas, donde se obtuvo, por el coeficiente α de Cronbach, 0.91 de nivel de 

confiabilidad. De ese modo, habiendo comprobado las propiedades 

psicométricas del instrumento y explorado su estructura unifactorial, 

procedieron a analizar las propiedades psicométricas en la muestra; para lo 

cual realizaron un análisis de los ítems bajo el enfoque clásico, con la finalidad 

de valorar su capacidad discriminativa. Los resultados mostraron una excelente 

consistencia interna, buenos índices de discriminación de cada uno de los 

ítems, altas cargas factoriales y una validez convergente y discriminante frente 

a la variable de Bienestar y de emociones negativas. Luego, concluyeron que 

los datos se ajustan al modelo teórico y, de esta forma, obtuvieron un 

instrumento útil para los profesionales de la salud. En consecuencia, la escala 

de autoeficacia cuenta con validez y confiabilidad probada para ser utilizada en 

la investigación. 

Tabla 5 

Ficha Técnica del Instrumento de Autoeficacia 

 

Nombre original:  Escala de Autoeficacia General. 

Autor Original: Baessler y Schwarcer (1988) 

Autores de 

adaptación: 

Bueno, Lima, Peña, Cedillo y 

Aguilar (2017) 
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3.4.2 Descripción del instrumento de Motivación Académica. 

El segundo instrumento que se usó para recolectar los datos fue el 

cuestionario de Motivación Académica, que fue diseñado originalmente por 

Pintrich et al. (1988) como un Cuestionario de Motivación y Estrategias de 

Aprendizaje, abreviado con las siglas MSLQ (Motivated Strategies Learning 

Questionnaire). Este instrumento se basó en los postulados del aprendizaje 

humano de la teoría cognitivo-social, valorando relaciones entre influencias 

internas y externas en el individuo que aprende (Bandura, 1986). El 

cuestionario MSLQ presenta dos grandes variables. La primera se refiere a la 

Ámbito de 

Aplicación: 

Adolescentes de 14 años hasta 

adultos de 65 años. 

Forma de 

aplicación: 

Individual o Colectiva 

Duración de 

aplicación: 

Aproximadamente 8 min. 

Significación: Evalúa el nivel de autoeficacia. 

Rangos:  1 = Nunca 

 2 = Pocas veces 

3 = Muchas veces 

4 = Siempre 

Niveles: Nivel alto de autoeficacia:  

[>=39] 

Nivel moderado de autoeficacia: 

[>=28 y <= 38] 

Nivel bajo de autoeficacia:  

[<=27] 
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evaluación de la motivación con tres componentes: el componente de valor, de 

expectativas y de afectividad. La segunda variable corresponde la evaluación 

de las estrategias con tres dimensiones: estrategias cognitivas, estrategias 

metacognitivas y estrategias de control de recursos. En total se distribuye en 

81 ítems, pudiendo ser usado por separado o de forma conjunta. 

Este instrumento a través del tiempo ha sido traducido a varios idiomas 

y usado por muchos autores, para comprender la naturaleza de la motivación 

en diversos contextos. 

En esta investigación se utilizó el cuestionario MSLQ- Sección 

Motivación, adaptado por Navea (2015), quien realizó un análisis factorial 

utilizando una muestra compuesta por 511 alumnos de Enfermería y 

Fisioterapia. La autora comprobó que la muestra fue óptima con la Medida de 

Adecuación Muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cuyo resultado fue de 0.83. 

Esto lo determinó como un valor bueno y con la Prueba de Esfericidad de 

Barlett, cuyo resultado concluyó que la muestra es significativa. Continuó con 

el análisis factorial exploratorio mediante un análisis por componentes 

principales y rotación varimax. En sus resultados, agrupó lo ítems que 

obtuvieron una mayor puntuación con respecto al mismo factor y suprimió los 

de peso factorial inferior a 0.30. De esta forma, los factores obtenidos 

determinan el 59.57 del total de la varianza. 

Así mismo, la autora presenta los valores de confiabilidad de la sección 

Motivación del cuestionario MSLQ sobre la base de estadístico α de Cronbach, 

que determinó valores entre 0.70 a 0.80. 
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El instrumento presenta cinco escalas de repuesta: nunca, casi nunca, a 

veces, casi siempre y siempre, estableciendo tres niveles de medición: nivel 

alto de motivación académica (166-177), nivel medio de motivación académica: 

(134-165), nivel bajo de motivación académica (35-133). 

Tabla 6 

Ficha Técnica del Instrumento de MSLQ- Sección Motivación 

Autor Original: Pintrich, Smith, Garcia y 

McKeachie (1988) 

Autora de Adaptación: Ana Navea Martín (2015) 

Propósito: Evaluar el Nivel de Motivación 

académica 

Lugar de Aplicación: Ámbito universitario 

Forma de aplicación: Colectiva 

Duración de aplicación: Aproximadamente 30 min. 

Significación: Evalúa el Nivel de Motivación 

académica de estudiantes 

universitarios. 

Tipificación: Baremado en base al piloto 

realizado con 511 estudiantes. 

Navea (2015) 

Escala y valores: 1= Nunca  

2= Casi nunca  

3= A veces  

4= Casi siempre   

5= Siempre  

Niveles: Nivel alto de Motivación 

académica:  

[166-177] 

Nivel medio de Motivación 

académica: [134-165] 

Nivel bajo de Motivación 

académica:  

[35-133] 
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3.4.3 Descripción del instrumento de Madurez vocacional. 

El instrumento de Madurez Vocacional perteneció al autor original 

Aurelio Busot, diseñado en 1995, inicialmente tal instrumento contaba con 

sesenta ítems organizados en cinco dimensiones: Planificación, Exploración, 

Información, Toma de decisiones y Orientación Realista. 

La elección de este cuestionario es coherente con las características de 

la muestra, cuya contextualización es similar a la realidad peruana demostrado 

por múltiples investigaciones, orientadas a conocer la Madurez Vocacional de 

los jóvenes. Estas presentaron resultados que propiciaron una acertada toma 

de decisiones en la elección de sus profesiones; por ejemplo, Investigaciones 

como la de Olivares (2007), Romero y Villasmil (2017), Rebatta (2014), Durand 

(2016), Mendoza (2015), López (2017), entre otros. 

Posteriormente, Rodríguez (2015), docente universitaria, adaptó el 

cuestionario para evaluar a estudiantes de enfermería y demostró la validación 

por juicio de expertos coherente con la especialidad y la experticia en la ciencia 

de la educación y la confiabilidad mediante el estadístico del alfa de Cronbach, 

pues obtuvo como resultando un valor de 0,864. De esta manera, indicó que el 

instrumento es confiable, lo que quedó establecido con 30 ítems en una escala 

de Likert. 

El instrumento presenta cinco escalas de repuesta y tres niveles de 

medición: nivel alto [141-150 puntos], nivel medio: [120-140puntos] y nivel bajo 

de Madurez Vocacional: [30-119 puntos]. 
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Tiene como coeficiente a la V de Aiken para evaluar la pertinencia, 

relevancia y claridad de los ítems respecto a un dominio de contenido a partir 

de las valoraciones de un número de jueces o expertos. El coeficiente Alfa de 

Cronbach es un modelo de consistencia interna donde el mayor valor teórico 

de Alfa es 1, y el valor que resulta del piloto de investigación corresponde a 

0,915, de lo que se interpreta que el instrumento es altamente confiable. Por 

consiguiente, el instrumento usado cuenta con validez y confiabilidad necesaria 

para la investigación. 

Tabla 7 

Ficha Técnica del Instrumento de Madurez Vocacional 

 

Nombre:  Cuestionario de Madurez 

Vocacional 

Autor Original: Aurelio Busot 

Autora de 

Adaptación: 

Liliana Rodríguez Saavedra 

Lugar de Aplicación: Ámbito universitario 

Forma de 

aplicación: 

Colectiva 

Duración de 

aplicación: 

Aproximadamente 20 min. 

Significación: Evalúa el nivel de madurez 

vocacional de los estudiantes 

universitarios. 

Tipificación: Baremado en base al piloto 

realizado con 20 estudiantes de 

una universidad privada en Lima. 

Escala y valores: 1=Definitivamente No 

2=Probablemente No 

3=No estoy seguro 

4=Probablemente Si  

5=Definitivamente Si 
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Niveles: Nivel alto de Maduración 

vocacional:  

[141-150] 

Nivel medio de Maduración 

vocacional: [120-140] 

Nivel bajo de Maduración 

vocacional:  

[30-119] 

 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Habiendo desarrollado la encuesta con la aplicación de los tres 

instrumentos a la muestra planificada y con la información recolectada, se 

continuó con el procesamiento de los datos. Para ello, se utilizó la estadística 

cuantitativa, tanto descriptiva como inferencial. Así mismo, para el respectivo 

análisis, se utilizó el software SPSS statistics versión 25. Posteriormente, se 

tabularon los datos, y se determinaron las frecuencias por dimensiones. Los 

resultados obtenidos se presentan mediante tablas y gráficos para una 

adecuada visualización e interpretación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

De forma cuantitativa, se presenta los resultados obtenidos a partir de la 

medición de las variables, objeto de estudio. 

Primero se explican los resultados descriptivos; luego, el análisis 

estadístico inferencial con lo que se responde, de esta manera, a las hipótesis 

planteadas y que son congruentes a los objetivos de la investigación. 

Para determinar las pruebas estadísticas, se usó un nivel de significancia 

de 0,05 con un nivel de confianza del 95%.  

Se presenta el análisis estadístico utilizando la estadística descriptiva. 

Además, se determinó la relación bivariada mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman y, para la comparación de grupos, se usó la prueba de 

U de Mann- Whitney, una vez demostrado el cumplimiento o no del supuesto de 

normalidad mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov.  

4.1 Resultados descriptivos 

En el análisis descriptivo, se aplicaron medidas de tendencia central: 

media, mediana y moda. Para medir la variabilidad, la desviación estándar (DS), 

y, para las medidas de distribución de los datos: la asimetría (AS) y curtosis (KU). 

Estas dos últimas medidas permitieron conocer la forma en que se distancian o 

juntan los datos sobre la base de la representación gráfica y, de esta manera, se 

puede observar las características de la distribución. 

En la tabla 8, se observa que el coeficiente de asimetría (AS) en la variable 

orientación realista de la madurez vocacional es mayor a 0. Por ello, los datos 

presentan una asimetría positiva y se encuentra más concentración de sus 

valores a la izquierda de la media. Por otro lado, el valor es menor a 0 en las 
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variables madurez vocacional y en sus dimensiones: planificación, exploración, 

información, toma de decisiones, en la variable autoeficacia, en la variable 

motivación académica, y en sus dimensiones: componente de valor, expectativa 

y afectividad. Esto indica que los datos presentan una asimetría negativa y se 

encuentra más concentración de sus valores a la derecha de la media. Este 

hecho significa que la mayoría de los datos encontrados no se distribuyen 

uniformemente según la media, sino que está dispersa, pues la mayor cantidad 

de datos se juntan en los valores menores que la media. 

Asimismo, se observa que el coeficiente de curtosis (KU) es menor a 0 en 

todos los componentes de las variables en estudio a excepción de la dimensión 

orientación realista, mostrando una distribución platicúrtica. Esta medida señala 

la cantidad de datos que se encuentran cerca a la media y, en este análisis, 

resulta que las distribuciones de los datos se encuentran muy concentrados en 

la media, lo que indica que su distribución no es normal.       

Tabla 8 

Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones 

Variable  media mediana moda DS AS KU 

Madurez vocacional  129,81 137,00 143,00 13,89 -0,25 -1,64 

planificación de la madurez vocacional 25,19 25,00 28,00 2,71 -0,18 -0,99 

exploración de la madurez vocacional 26,14 27,00 24,00 2,71 -0,12 -1,37 

información de la madurez vocacional 25,53 26,00 29,00 3,70 -0,34 -1,21 

toma de decisiones de la madurez vocacional 26,26 27,00 30,00 3,09 -0,31 -1,13 

orientación realista de la madurez vocacional 26,68 28,00 30,00 3,72 1,33 9,83 

Autoeficacia  30,15 36,00 40,00 9,49 -0,20 -1,77 

Motivación académica   149,32 159,00 171,00 21,48 -0,08 -1,92 
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valor de la motivación académica 89,12 94,00 102,00 12,90 -0,07 -1,88 

expectativa de la motivación académica  21,08 22,50 25,00 3,51 -0,15 -1,72 

afectividad de la motivación académica  39,12 41,00 45,00 5,34 -0,12 -1,79 

Fuente: Base de datos 

En la tabla 9, se evidencia que el coeficiente de asimetría (AS) en las 

variables madurez vocacional, planificación, exploración, información, toma de 

decisiones, orientación realista de la madurez vocacional, motivación 

académica, componente de valor y componente de afectividad es mayor a 0. Por 

lo tanto, los datos presentan una asimetría positiva, ya que se encuentra mayor 

concentración de sus valores a la izquierda de la media. Por otro lado, el valor 

es menor a 0 en las variables autoeficacia y expectativa de la motivación 

académica, lo que indica que los datos presentan una asimetría negativa, pues 

se encuentra mayor concentración de sus valores a la derecha de la media. 

Asimismo, se observa que el coeficiente de curtosis (KU) de las variables 

madurez vocacional, exploración, información, toma de decisiones de la 

madurez vocacional, orientación realista de la madurez vocacional y autoeficacia 

es mayor a 0, lo que indica que la distribución de los datos es leptocúrtica. Por 

otro lado, en las variables, motivación académica, en el componente de valor, de 

expectativa y afectividad el valor es menor a 0, lo que indica que son de 

distribución platicúrtica. 

 

Tabla 9 

Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones en el grupo de primer 

año de estudiantes de enfermería 
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Variable  media mediana moda DS AS KU 

Madurez vocacional  116,19 115,00 115,00 6,50 1,54 4.87 

planificación de la madurez vocacional 23,04 23,00 22,00 1,91 0,30 -0,48 

exploración de la madurez vocacional 23,59 24,00 24,00 1,25 0,41 1,60 

información de la madurez vocacional 22,16 22,00 24,00 2,21 0,33 1,05 

toma de decisiones de la madurez vocacional 23,50 24,00 24,00 1,86 0,15 1,17 

orientación realista de la madurez vocacional 23,90 24,00 24,00 3,60 5,43 42,01 

Autoeficacia  20,46 21,00 21,00 2,83 -0,12 0,27 

Motivación académica   127,06 127,00 126,00 2,87 0,11 -0,35 

valor de la motivación académica 75,84 76,00 74,00 2,15 0,34 -0,21 

expectativa de la motivación académica  17,53 18,00 18,00 1,06 -0,23 -0,05 

afectividad de la motivación académica  33,68 34,00 34,00 1,40 0,07 -0,32 

Fuente: Base de datos 

En la tabla 10, se visualiza que el coeficiente de asimetría (AS) en todas 

las variables es menor a 0. Este hecho indica que los datos presentan una 

asimetría negativa, ya que se encuentra mayor concentración de sus valores a 

la derecha de la media. 

Asimismo, se observa que el coeficiente de curtosis (KU) de las variables 

madurez vocacional, información de la madurez vocacional, toma de decisiones, 

orientación realista de la madurez vocacional, autoeficacia, motivación 

académica, valor de la motivación académica, componente de expectativa y 

afectividad de la motivación académica es mayor a 0. Esto indica que la 

distribución de los datos es leptocúrtica; Sin embargo, en las variables 

planificación de la madurez vocacional y exploración de la madurez vocacional 

el valor es menor a 0, lo que indica que son de distribución platicúrtica. 
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Tabla 10 

Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones en el grupo de quinto 

año de estudiantes de enfermería 

Variable media mediana moda DS AS KU 

Madurez vocacional 142,07 142,50 143,00 3,12 -0,32 0.34 

planificación de la madurez vocacional 27,13 27,00 28,00 1,66 -0,40 -0,38 

exploración de la madurez vocacional 28,44 28,00 28,00 1,14 -0,27 -0,71 

información de la madurez vocacional 28,56 29,00 29,00 1,44 -1,18 1,37 

toma de decisiones de la madurez vocacional 28,75 29,00 30,00 1,39 -1,20 1,22 

orientación realista de la madurez vocacional 29,19 30,00 30,00 1,18 -1,63 2,16 

Autoeficacia 38,88 40,00 40,00 1,49 -1,69 3,94 

Motivación académica  169,36 171,00 171,00 4,14 -1,45 1,72 

valor de la motivación académica 101,07 102,00 102,00 2,99 -1,25 1,46 

expectativa de la motivación académica  24,28 25,00 25,00 0,88 -1,04 0,24 

afectividad de la motivación académica  44,01 45,00 45,00 1,29 -1,23 0,55 

Fuente: Base de datos 

4.2 Análisis estadístico inferencial 

Se muestra, de acuerdo con la secuencia de la formulación de las 

hipótesis, ilustrando en un primer momento los resultados correlacionales de las 

variables y posteriormente se muestran los resultados comparativos. 

4.2.1 Pruebas de normalidad. 

Utilizando la prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) se procede al análisis 

de normalidad. En la tabla 11 se aprecia que al ser los valores de p<0,05, los 

datos no presentan distribución normal a excepción de motivación académica en 

el grupo de 1 año (p>0,05) que sí presenta distribución normal. 
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Tabla 11 

Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov de las variables y sus dimensiones 

en el grupo total, el grupo de primer y quinto año de estudiantes de enfermería  

Variable  Total Primer año Quinto año 

  p p p 

Madurez vocacional 0,000 0,000 0,001 

planificación de la madurez vocacional 0,000 0,001 0,000 

exploración de la madurez vocacional 0,000 0,000 0,000 

información de la madurez vocacional 0,000 0,003 0,000 

toma de decisiones de la madurez vocacional 0,000 0,000 0,000 

orientación realista de la madurez vocacional 0,000 0,000 0,000 

Autoeficacia 0,000 0,002 0,000 

Motivación académica  0,000 0,200 0,000 

valor de la motivación académica 0,000 0,001 0,000 

expectativa de la motivación académica  0,000 0,000 0,000 

afectividad de la motivación académica  0,000 0,000 0,000 

Fuente: Base de datos 

Habiendo analizado los resultados de la prueba de normalidad se 

determina utilizar las pruebas no paramétricas para la contrastación de las 

hipótesis. 

 

4.2.2 Análisis correlacional. 

Hipótesis Específica 1 

HE1. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 
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Hipótesis Específica 2 

HE2. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor planificación de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor planificación de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Hipótesis Específica 3 

HE3. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor exploración de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería.  

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor exploración de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería.  

Hipótesis Específica 4 

HE4. Existe relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el factor 

información de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor información de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Hipótesis Específica 5 

HE5. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor toma de decisiones de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería.  

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor toma de decisiones de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 
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Hipótesis Específica 6 

HE6. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor orientación realista de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 

H0. No una existe relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

factor orientación realista de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería.  

Al realizar la contrastación de las hipótesis especificas HE1, HE2, HE3, HE4, 

HE5, H E6, al ser p<0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe una 

relación entre las variables de las hipótesis planteadas. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,719) entre autoeficacia y madurez 

vocacional en estudiantes de enfermería en una universidad privada de Lima. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe correlación 

moderada y positiva (r=0,650) entre autoeficacia y el factor planificación de la 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe correlación 

moderada y positiva (r=0,747) entre autoeficacia y el factor exploración de la 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería.  

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe correlación 

moderada y positiva (r=0,718) entre autoeficacia y el factor información de la 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 
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Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe correlación 

moderada y positiva (r=0,712) entre autoeficacia y el factor toma de decisiones 

de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe correlación 

moderada y positiva (r=0,710) entre autoeficacia y el factor orientación realista 

de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería (Tabla 12). 

Tabla 12 

Correlación de Spearman entre autoeficacia y madurez vocacional; y 

autoeficacia y las dimensiones de madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería  

Autoeficacia 

Madurez 
vocacion

al 

planificación 
de la 

madurez 
vocacional 

exploración 
de la 

madurez 
vocacional 

información 
de la 

madurez 
vocacional 

toma de 
decisiones de 

la madurez 
vocacional 

orientación 
realista de 

la 
madurez 

vocacional 

Coeficiente 

de 

correlación ,719 ,650 ,747 ,718 ,712 ,710 

Sig. 

(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 190 190 190 190 190 190 

Fuente: Base de datos 

Hipótesis Específica 7 

HE7. Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Hipótesis Específica 8 

HE8. Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor planificación de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 
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H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor planificación de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 

Hipótesis Específica 9 

HE9. Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor exploración de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor exploración de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 

Hipótesis Específica 10 

HE10. Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor información de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor información de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. 

Hipótesis Específica 11 

HE11. Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor toma de decisiones de la madurez vocacional en 

estudiantes de enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor toma de decisiones de la madurez vocacional en 

estudiantes de enfermería. 
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Hipótesis Específica 12 

HE12. Existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor orientación realista de la madurez vocacional en 

estudiantes de enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre motivación 

académica y el factor orientación realista de la madurez vocacional en 

estudiantes de enfermería. 

Al realizar la contrastación de las hipótesis HE7, HE8, HE9, HE10, HE11, HE12, 

al ser p<0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe una relación entre 

las variables de las hipótesis planteadas. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,724) entre motivación académica y 

madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,662) entre motivación académica y el factor 

planificación de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,745) entre motivación académica y el factor 

exploración de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación fuerte y positiva (r=0,753) entre motivación académica y el factor 

información de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 
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Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,725) entre motivación académica y el factor 

toma de decisiones de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe correlación 

moderada y positiva (r=0,701) entre motivación académica y el factor orientación 

realista de la madurez vocacional en estudiantes de enfermería (Tabla 13). 

Tabla 13 
Correlación de Spearman entre motivación académica y madurez vocacional; y 

motivación académica y las dimensiones de madurez vocacional en estudiantes 

de enfermería en una universidad privada de Lima 

Fuente: Base de datos 

Hipótesis Específica 13 

HE13. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

motivación académica en estudiantes de enfermería. 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y 

motivación académica en estudiantes de enfermería. 

Hipótesis Específica 14 

HE14. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

componente de valor de la motivación académica en estudiantes de enfermería.  

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

componente de valor de la motivación académica en estudiantes de enfermería.  

Motivación 
académica  

Madurez 
vocacional 

planificación 
de la 

madurez 
vocacional 

exploración 
de la 

madurez 
vocacional 

información 
de la 

madurez 
vocacional 

toma de 
decisiones de la 

madurez 
vocacional 

orientación 
realista de la 

madurez 
vocacional 

Coeficiente 

de 

correlación ,724 ,662 ,745 ,753 ,725 ,701 

Sig. 

(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 190 190 190 190 190 190 
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Hipótesis Específica 15 

HE15. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

componente de expectativa de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería.  

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

componente de expectativa de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería.  

Hipótesis Específica 16 

H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

componente de afectividad de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería.  

HE16. Existe una relación estadísticamente significativa entre autoeficacia y el 

componente de afectividad de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería.  

Al realizar la contrastación de las hipótesis HE13, HE14, HE15, HE16 al 

ser p<0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe una relación entre 

las variables de las hipótesis planteadas. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,734) entre autoeficacia y motivación 

académica en estudiantes de enfermería. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,740) entre autoeficacia y el componente de 

valor de la motivación académica en estudiantes de enfermería.  
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Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe una 

correlación moderada y positiva (r=0,739) entre autoeficacia y el componente de 

expectativa de la motivación académica en estudiantes de enfermería.  

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existe correlación 

fuerte y positiva (r=0,772) entre autoeficacia y el componente de afectividad de 

la motivación académica en estudiantes de enfermería (Tabla 14). 

Tabla 14 
Correlación de Spearman entre autoeficacia y motivación académica; y 

autoeficacia y las dimensiones de motivación académica en estudiantes de 

enfermería. 

 

Fuente: Base de datos 

4.2.3 Análisis comparativo. 

Hipótesis Específica 17 

HE17. Existen diferencias estadísticamente significativas de autoeficacia en 

estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios. 

H0. No existen diferencias estadísticamente significativas de autoeficacia en 

estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existen diferencias 

estadísticamente significativas de autoeficacia en estudiantes de enfermería de 

primer año y quinto año de estudios (Tabla 15). 

Autoeficacia 

Motivación 

académica  

Dimensión 

valor de la 

motivación 

académica 

Dimensión 

expectativa de 

la motivación 

académica 

Dimensión 

afectividad de la 

motivación 

académica 

Coeficiente de 

correlación ,734 ,740 ,739 ,772 

     

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 190 190 190 190 
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Tabla 15 

Comparaciones de autoeficacia en estudiantes de enfermería de primer año 

y quinto año de estudios de una universidad privada de Lima. 

 Rango promedio U z p* 

 Primer año Quinto año    

Autoeficacia 45,50 140,50 ,000 -12,032 ,000 

*Prueba de U Mann Whitney 

Fuente: Base de datos 

 

Hipótesis Específica 18 

HE18. Existen diferencias estadísticamente significativas de motivación 

académica en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios. 

H0. No existen diferencias estadísticamente significativas de motivación 

académica en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existen diferencias 

estadísticamente significativas de motivación académica en estudiantes de 

enfermería de primer año y quinto año de estudios. 

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existen diferencias 

estadísticamente significativas de las dimensiones de la motivación académica 

en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios. (Tabla 16). 

Tabla 16 

Comparaciones de motivación académica y sus dimensiones en estudiantes de 

enfermería de primer año y quinto año de estudios. 

 Rango promedio U z p* 

 Primer año Quinto año    

Motivación académica  45,50 140,50 ,000 -11,908 ,000 

valor de la motivación académica 45,50 140,50 ,000 -11,918 ,000 

expectativa de la motivación académica  45,50 140,50 ,000 -12,094 ,000 

afectividad de la motivación académica  45,50 140,50 ,000 -12,048 ,000 

*Prueba de U Mann Whitney 
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Hipótesis Específica 19 

HE19. Existen diferencias estadísticamente significativas de madurez vocacional 

en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios.  

H0. No existen diferencias estadísticamente significativas de madurez 

vocacional en estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios.  

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existen diferencias 

estadísticamente significativas de madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería de primer año y quinto año de estudios.  

Al ser p<0.05 (p=0,000), se rechaza la H0. Por lo tanto, existen diferencias 

estadísticamente significativas de las dimensiones de la madurez vocacional en 

estudiantes de enfermería de primer año y quinto año de estudios (Tabla 17). 

 

Tabla 17 

Comparaciones de madurez vocacional y sus dimensiones en estudiantes de 

enfermería de primer año y quinto año de estudios. 

 
Rango promedio 

U z p* 

 
Primer año 

Quinto año    

Madurez vocacional 46,54 139,56 94,000 -11,661 ,000 

planificación de la madurez vocacional 51,76 134,87 563,500 -10,465 ,000 

exploración de la madurez vocacional 46,13 139,94 56,500 -11,849 ,000 

información de la madurez vocacional 47,20 138,97 153,000 -11,564 ,000 

toma de decisiones de la madurez vocacional 47,71 138,51 199,000 -11,497 ,000 

orientación realista de la madurez vocacional 48,98 137,37 313,500 -11,276 ,000 

*Prueba de U Mann Whitney 

Fuente: Base de datos 
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4.3 Resultados complementarios: 

En la Tabla 18, se evidencia que, en el grupo de primer año, en madurez 

vocacional, en planificación de la madurez vocacional, en la dimensión 

exploración, información, toma de decisiones y en orientación realista, el mayor 

porcentaje se encuentra en un nivel bajo, siendo este de 98,9%, 61,1%, 83,3%, 

67,8%, 80,0% y 78,9% respectivamente. 

Tabla 18 

Nivel de Madurez vocacional y sus dimensiones en estudiantes de primer año de 

enfermería. 

 Madurez 

vocacional 

planificación 

de la 

madurez 

vocacional 

exploración 

de la 

madurez 

vocacional 

información 

de la 

madurez 

vocacional 

toma de 

decisiones 

de la 

madurez 

vocacional 

orientación 

realista de 

la madurez 

vocacional 

 f % f % f % f % f % f % 

Bajo 89 98,9 55 61,1 75 83,3 61 67,8 72 80,0 71 78,9 

Medio 0 0,0 35 38,9 15 16,7 28 31,1 17 18,9 16 17,8 

Alto 1 1,1 0 0,0 0 0,0 1 1,1 1 1,1 3 3,3 

Total 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 

Fuente: Base de datos 

 

En la Tabla 19, se aprecia que, en el grupo de primer año, en motivación 

académica, en el componente de valor, expectativa y afectividad, los mayores 

porcentajes se encuentra en un nivel bajo, siendo estos de 98,9%, 95,6%, 84,4% 

y 90,0% respectivamente. 

Tabla 19 

Nivel de Motivación académica y sus dimensiones en estudiantes de primer año 

de enfermería  
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Fuente: Base de datos 

En la Tabla 20, se aprecia que, en el grupo de primer año, en autoeficacia, 

el mayor porcentaje se encuentra en un nivel bajo (100,0%). 

Tabla 20 

Nivel de Autoeficacia en estudiantes de primer año de enfermería  

 Autoeficacia 

 f % 

bajo 90 100,0 

moderado 0 0,0 

alto 0 0,0 

Total 90 100,0 

Fuente: Base de datos 

En la Tabla 21, se observa que, en el grupo de quinto año, en madurez 

vocacional, el mayor porcentaje se encuentra en un nivel alto (69,0%), mientras 

que, en planificación de la madurez vocacional, se encuentra en un nivel medio 

y alto (ambos en 49,0%). Asimismo, en exploración de la madurez vocacional, 

se encuentra en un nivel medio (51,0%) y, en información de la madurez 

vocacional, se encuentra en un nivel alto (63,0%). Por su parte, en toma de 

decisiones de la madurez vocacional se encuentra en un nivel medio (59,0%) y, 

finalmente, en orientación realista de la madurez vocacional, se encuentra en un 

nivel alto (56,0%). 

 Motivación 

académica 

valor de la 

motivación 

académica 

expectativa de la 

motivación 

académica 

afectividad de la 

motivación 

académica 

 f % F % f % f % 

bajo 89 98,9 86 95,6 76 84,4 81 90,0 

medio 1 1,1 4 4,4 14 15,6 9 10,0 

alto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

total 90 100,0 90 100,0 90 100,0 90 100,0 
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Tabla 21 

Nivel de Madurez vocacional y sus dimensiones en estudiantes de quinto año de 

enfermería  

 Madurez 

vocacional 

planificació

n de la 

madurez 

vocacional 

exploración 

de la 

madurez 

vocacional 

información 

de la 

madurez 

vocacional 

toma de 

decisiones 

de la 

madurez 

vocacional 

orientación 

realista de 

la madurez 

vocacional 

 f % f % f % f % f % f % 

bajo 31 31,0 2 2,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 

medio 0 0,0 49 49,0 51 51,0 36 36,0 59 59,0 44 44,0 

alto 69 69,0 49 49,0 49 49,0 63 63,0 40 40,0 56 56,0 

total 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

Fuente: Base de datos 

En la Tabla 22, se aprecia que, en el grupo de quinto año, en motivación 

académica, en el componente de valor, expectativa y afectividad de la motivación 

académica el mayor porcentaje se encuentra en un nivel alto, siendo estos 

valores de 87,0%, 79,0%, 51,0% y 73,0% respectivamente. 

Tabla 22 

Nivel de Motivación académica y sus dimensiones en estudiantes de quinto año 

de enfermería en una universidad privada de Lima 

 Motivación 

académica  

valor de la 

motivación 

académica 

expectativa de la 

motivación 

académica  

afectividad de la 

motivación 

académica  

 f % F % f % f % 

bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

medio 13 13,0 21 21,0 49 49,0 27 27,0 

alto 87 87,0 79 79,0 51 51,0 73 73,0 

total 100 100,0 100 100,0 100 100,0 100 100,0 

Fuente: Base de datos 

En la Tabla 23, se visualiza que, en el grupo de quinto año, en autoeficacia 

el mayor porcentaje se encuentra en un nivel alto (64,0%). 
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Tabla 23 

Nivel de Autoeficacia en estudiantes de quinto año de enfermería  

 Autoeficacia 

 f % 

bajo 0 0,0 

moderado 36 36,0 

alto 64 64,0 

Total 100 100,0 

Fuente: Base de datos 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación planteó como objetivo central analizar la autoeficacia 

académica, motivación académica y madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería en una universidad privada de Lima. Esto se hizo mediante un estudio 

correlacional y descriptivo comparativo entre aquellos estudiantes que cursan 

primer año y quinto año de la carrera profesional de enfermería. 

Los resultados obtenidos se analizaron sobre la base de las teorías y 

postulados que aportaron diversos autores del campo educativo, así como de la 

ciencia de la psicología cognitiva. Sin embargo, si bien las variables fueron 

estudiadas en diferentes realidades de tiempo y lugar, el plantearlas en el nivel 

educativo universitario confirma la necesidad de valorar la implicancia de la 

autoeficacia, la motivación académica y la madurez vocacional en la vida y 

transcurso de los estudios de los jóvenes.  

En este estudio, se ha logrado determinar que existe una relación 

moderada positiva entre autoeficacia académica y madurez vocacional en la 

muestra abordada. Esto coincide con los estudios de Hackett y Betz (1981), 

Martín y Tejedor (2004), Carbonero y Merino (2004), Feliciano eta l. (2013), Calle 

y Martín (2016). Estos autores corroboran que, mientras los estudiantes perciben 

más sentido de autoeficacia, comprendida como la capacidad de un individuo 

para tener éxito en situaciones específicas, también, se incrementa en ellos el 

nivel de madurez vocacional.  

De la misma manera, en el caso de las relaciones entre autoeficacia y los 

factores de la madurez vocacional (planificación, exploración, información, toma 

de decisiones y orientación realista), se evidencia que existe una relación 
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moderada positiva entre la variable autoeficacia y las cinco dimensiones de la 

madurez vocacional en los estudiantes de enfermería. Esto quiere decir que, si 

un estudiante se muestra más autoeficaz, también estará más predispuesto a la 

planificación, a explorar nuevas alternativas de tal manera que sepa tomar 

decisiones y sepa orientarse a las diversas situaciones que se le pueda 

presentar. De esta manera, quedará demostrada la madurez vocacional que 

posee (Olaz, 1997; Carbonero y Merino, 2004; Tejedor, 2007; Vega et al., 2013; 

Santana et al., 2013; Calle y Martín, 2016). 

Al respecto, es relevante lo señalado por Hackett y Betz (1981), cuando 

señalan que la autoeficacia en los estudiantes es considerada un mediador 

principal y asocian que la percepción de autoeficacia es más importante y 

decisiva que los propios intereses. Este hecho se pone cuando los individuos 

toman decisiones al elegir su profesión (Carrasco,2016; Hurtado, 2017). 

Al respecto, la teoría de base de Bandura (1987) es significativa en tanto 

fundamenta que la autoeficacia se concibe como una integración de 

percepciones que tiene una persona sobre sus propias capacidades, lo que la 

hace sentirse segura y la induce a esforzarse para alcanzar sus metas. De esta 

manera, la persona intervendrá positivamente en el fortalecimiento de su 

vocación, buscando estrategias, desarrollando nuevas actividades y otorgándole 

mayor impulso y voluntad (Olaz, 1997; Carbonero y Merino, 2004; Tejedor, 2007; 

Rodríguez et al., 2017; Armijo, 2017). 

Por otro lado, se ha podido determinar que existe una relación moderada 

positiva entre motivación académica y madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería. Este hecho confirma que, si los estudiantes presentan mayor 
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compromiso, actitud favorable y un alto interés activo para cumplir con sus tareas 

académicas, también. se incrementa la destreza para desarrollar las tareas 

vocacionales en el avance de su trayecto profesional. Así lo corroboran los 

estudios de Cano (2008), Smitina (2010), López (2017), López y Sánchez (2018). 

En el caso de las relaciones entre motivación académica y los factores de 

la madurez vocacional (planificación, exploración, información, toma de 

decisiones y orientación realista) se evidencia que existe una relación moderada 

positiva entre la variable motivación académica y las cinco dimensiones de la 

madurez vocacional en los estudiantes de enfermería. Se comprende que, si un 

estudiante está más motivado por desarrollar sus tareas académicas y enfrentar 

los retos que se presenten durante la estancia en la universidad, también 

poseerá mayor sentido para planear su futuro, explorar nuevos escenarios 

ocupacionales, buscar informarse del perfil de la carrera, a tomar decisiones 

efectivas y a orientarse adecuadamente en su vida académica. De esta manera, 

quedará demostrada la madurez vocacional que tiene (Herrera et al., 2018; Farje 

y Chuquizuta, 2015; Prado et al., 2015; Navarro y Sosa, 2018; López y Sánchez, 

2018). 

Estos resultados se sustentan en la Teoría de Pintrich y Schunk (2006) 

cuando se fundamenta que la motivación es un proceso que guía al individuo 

rumbo a la consecución de una meta académica. Por ello, si la motivación se 

encuentra presente en los estudiantes a lo largo de su carrera, este proceso va 

a impulsar y fomentar a que el logro de los objetivos sea más alcanzables y 

realizables, pues la meta para todo estudiante será culminar con un buen nivel 

de satisfacción de su carrera y reforzar, de esta manera, el desarrollo vocacional 
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intrínseco del estudiante (Gonzáles, 2016; Beltrán,2016; Pegalajar, 2020; 

Mendoza y Huamán 2020). 

Al respecto, Smitina (2010), fundamenta que la motivación del aprendiz 

por aprender cada día más determina el grado de anhelo de la vocación, 

Además, afirma que, a medida que aumenta la motivación académica, 

igualmente se acrecienta el sentido vocacional y se afianza la persistencia para 

estudiar (Alonzo y Gonzales, 2015; Fernández y Herrera, 2018). 

González (2003) indica que, cuando un alumno presenta poca motivación 

por las actividades académicas, va perdiendo el interés. Esto último afecta, en 

gran medida, su desarrollo vocacional y puede terminar ocasionando el 

alejamiento de la carrera. Del mismo modo, Cano (2008) fundamenta el 

predominio que tiene la motivación en el rendimiento académico, por lo que se 

convierte en un factor inherente a la construcción de los intereses vocacionales 

y, por consiguiente, en un predictor de la elección vocacional. El autor explica y 

da apertura a asociar el factor motivacional en los primeros momentos en que se 

va estableciendo la maduración de la vocación en el joven estudiante.   

Estos resultados se corroboran con Barrionuevo (2018), cuando, en su 

estudio relacionado a elegir vocacionalmente su profesión en el tercer año de 

bachillerato en Azogues-Ecuador, plantea estrategias para que los estudiantes 

garanticen una adecuada toma de decisiones e incluso alcancen su propia 

disposición de forma consciente. Esto implica la elaboración de su propósito de 

vida, y potenciar su madurez personal y vocacional, a través de la intervención 

del maestro, en su rol tutorial.  
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Los estudios de López y Sánchez (2018) coinciden con los resultados, ya 

que se demuestra que sí existe relación entre las variables madurez vocacional 

y la motivación académica. Con ello, se demuestra la correspondencia de los 

resultados. 

Complementariamente, también se ha podido determinar que existe una 

relación moderada positiva entre la autoeficacia y motivación académicas en la 

muestra de estudio. En tal sentido, se confirma que mientras los estudiantes 

presentan mayor capacidad de tomar decisiones con seguridad, también 

aumenta la fuerza interna que le impulsa para seguir estudiando (Holden et al., 

1990; Becerra y Reidl, 2015; Cervantes et al. 2018; Hurtado, 2018). 

De la misma manera, en el caso de las relaciones entre autoeficacia y los 

componentes de motivación académica (componente de valor, de expectativa y 

de afectividad), se evidencia que existe una relación moderada positiva entre la 

variable autoeficacia y las tres dimensiones de motivación académica en los 

alumnos de enfermería. Esto quiere decir que, si un alumno demuestra mayor 

sentido de seguridad en la ejecución de sus actividades propias de la carrera, 

también desarrollará características emocionales afectivas orientadas a la 

realización de las tareas académicas, lo que evidenciará que posee motivación 

por el aprendizaje (Peralbo et al., 1986; Ruiz, 2005; Barca et al., 2012; Müller et 

al., 2015; De Oca, y Moreta 2019; Mena, 2019; Citarella et al., 2020; Rossi et al., 

2020). 

Para comprender estos resultados, es pertinente el análisis del Modelo de 

Motivación académica de Dale H. Schunk, el cual explica la motivación 

académica centrada básicamente en la percepción de autoeficacia. Esto implica 
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entender que el estudiante, al sentirse seguro de sus capacidades, de sus 

potencialidades y dominio sobre una tarea académica, las desarrolla, de manera 

que su aprendizaje y rendimiento. Así, el estudiante se va sintiendo más 

motivado en su proceso de aprender. Posteriormente, esto se retroalimenta, es 

decir que, a mayor motivación, habrá mayor autoeficacia y, por lo tanto, una 

relación positiva entre estas dos variables. Del mismo modo, Pintrich y De Groot 

(1990) arguyen que la motivación académica se dimensiona en tres 

componentes. Los autores señalan que el componente de expectativa de la 

motivación está conformado por la autovaloración de la capacidad que tiene el 

estudiante para enfrentarse a una tarea académica. De acuerdo con esto, 

aunque el estudiante tenga motivos y propósitos para cumplir con las actividades 

encomendadas, no las ejecutará si no siente seguridad y capacidad de hacerla. 

Desde la posición de Becerra y Reidl (2015) y estableciendo una 

comparación con las conclusiones de la investigación, se puede explicar que 

existen diversos condicionantes internos y externos, que se asocian e 

intervienen en la motivación académica y, entre los cuales, se destaca la 

autoeficacia. Lo mismo puede aseverarse, en Cervantes, Valadez et al. (2018), 

quienes desarrollaron un estudio sobre diferencias en autoeficacia y motivación 

en 101 alumnos de enfermería, donde se hizo evidente que los alumnos con 

mayor desempeño presentan más sentido de autoeficacia. Además, esta 

capacidad se asocia de manera positiva con la motivación al logro; lo que 

favorece al logro académico. De forma similar, Hurtado (2017) determinó que la 

autoeficacia interviene de modo significativo en la evaluación de las necesidades 

de aprendizaje y expectativa, lo que, de manera conjunta, afecta positivamente 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3498/349855553002/html/index.html#redalyc_349855553002_ref32
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al aprendizaje autorregulado y a los procesos motivacionales. Esto implica que 

los estudiantes valoren las tareas académicas, autorregulen su aprendizaje, y 

que la autoeficacia actúe como un componente de engranaje entre los factores 

motivacionales y autorregulatorios del aprendizaje. 

Los resultados de investigaciones como las de Flores y Choquecota 

(2019) contrastan con este estudio en la medida en que ellos demuestran que sí 

existe correlación positiva baja y significativa entre autoeficacia y motivación de 

logro en universitarios. En forma opuesta, nuestro estudio demuestra que hay 

una correlación positiva moderada, la cual atribuye esta diferencia en función del 

tamaño de la muestra, pues esta es distinta a la utilizada por los autores ya 

mencionados. 

En síntesis, luego de haber analizado los estudios previos y los resultados 

obtenidos, se observa la importancia de valorar ambas variables asociadas: la 

autoeficacia y la motivación académica. Además, es importante afirmar que son 

habilidades fundamentales para el correcto desarrollo durante la etapa 

estudiantil. 

 Al comparar el nivel de autoeficacia en estudiantes de enfermería de 

primer a y quinto año de estudios de una universidad privada de Lima, se 

observa, en el análisis descriptivo comparativo, la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas de autoeficacia entre las muestras referidas. Este 

hecho demuestra   que los alumnos del primer año presentan menos confianza 

en sus capacidades orientadas a tareas académicas en comparación de los 

alumnos que estudian en el quinto año, quienes demuestran un nivel más alto 
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de autoeficacia. Para comprender este resultado, se analizan los siguientes 

estudios: 

De acuerdo con Camposeco (2012), en las primeras etapas de estudio, 

los estudiantes son más sensibles a fluctuaciones en los estados afectivos y en 

la atención. El estudiante está al pendiente de sus éxitos o fracasos, pudiendo 

subestimar su nivel de eficacia y al mínimo error sentir un nivel de frustración. 

Sin embargo, al pasar el tiempo, las experiencias previas, vicarias, la 

retroalimentación entre otros mecanismos, van otorgándole mayor sentido de 

seguridad en su accionar (Cabras y Mondo, 2017). 

Así mismo, los resultados son comparables con los estudios de Díaz 

(2019), quien encontró un nivel medio de autoeficacia en estudiantes de primer 

ciclo de enfermería; y con ello concuerda en que la autoeficacia es la creencia 

que tiene el estudiante cuando se siente capaz de enfrentar los desafíos que trae 

consigo la carrera de enfermería. No obstante, ello no determina que exista una 

inseguridad por parte de estos sujetos al inicio del proceso formativo. 

Por su parte, Ribeiro et al. (2020) concluyeron que existe una 

preponderancia de autoeficacia de moderada a alta, siendo moderada en los 

primeros años, y alta en los últimos años. Estos resultados son semejantes a los 

de la presente investigación. Este hecho otorga, una vez más, la importancia que 

tiene la autoeficacia tanto en la individualidad del joven universitario como en el 

transcurso de su carrera profesional. 

También cuentan los resultados de Ahumedo et al. (2017) quienes, en su 

estudio doctoral sobre autoeficacia percibida en 217 estudiantes de enfermería 



 

 

128 

 

 

 

 

en periodo de prácticas clínicas finales, presentaron un alto nivel de autoeficacia, 

lo que es muy semejante a lo hallado en el presente estudio. Esto, nuevamente, 

reitera, que, a mayor estancia vivida en la vida académica profesional, más 

sentido de autoeficacia. Así mismo, Echegaray y Segovia (2017) obtuvieron un 

nivel alto de autoeficacia en universitarios que cursan los últimos ciclos de 

estudio de enfermería. Este resultado es relevante considerando que los 

estudiantes habrían presentado un nivel significativo de estrés asociado a sus 

responsabilidades en el último año. Estas responsabilidades suelen ser de 

mayor rigor, porque se les asigna funciones hospitalarias de atención directa al 

paciente. Ello estaría implicando un nivel de inseguridad y desenvolvimiento en 

el cumplimiento de sus funciones. 

Indudablemente, como explican De Oca y Moreta (2019), la autoeficacia 

académica es un proceso que se va construyendo a partir de experiencias, de 

persuasiones sociales, de estados fisiológicos, de un buen soporte docente, 

familia, sociedad, y de actividades extra-curriculares. De esta manera, se 

despliegan habilidades, destrezas y capacidades que el estudiante va 

desarrollando a lo largo de los ciclos académicos. 

En síntesis, los resultados reflejan que existe un elevado promedio de 

alumnos de los ciclos finales de la carrera con alto nivel de autoeficacia; siendo 

un número reducido el de aquellos estudiantes que todavía no adquieren la 

seguridad necesaria o la percepción de reconocerse como futuros profesionales 

de enfermería. Esto es preocupante, porque esta profesión es netamente de 

servicio; cuyo objetivo principal es el cuidado del paciente como una persona 
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que requiere un cuidado integral y especializado. Ello implica la atención de sus 

necesidades básicas, lo cual será posible desde un rol competente que acredite 

y garantice competencias y habilidades del profesional de enfermería.   

Al comparar el nivel de la motivación académica en estudiantes de 

enfermería de primer y quinto año de estudios, se comprueba que sí existen 

diferencias estadísticamente significativas de motivación académica entre 

ambas muestras de estudio. Se comprende, entonces, que los estudiantes del 

quinto año presentan mayor actitud para alcanzar las metas académicas en 

comparación con los estudiantes de primer año, quienes presentan menor nivel 

de motivación académica.  

Estos resultados son similares al estudio de Casanova et al. (2017) sobre 

motivación en 60 estudiantes de quinto año de enfermería de una universidad 

pública en Lima. Ellos concluyeron que los estudiantes presentaban un alto nivel 

de motivación por el aprendizaje. En la misma línea, Tomé (2017) concluye, en 

su estudio, que los alumnos presentan un nivel alto de motivación por la 

profesión. Esto los estaría determinando como sujetos satisfechos respecto a su 

elección vocacional. Fajardo et al. (2018) también concluyeron que un 76% de 

estudiantes de cuarto año de enfermería estuvieron motivado por los estudios 

que siguen; Esto hace que quede comprobado que los ciclos mayores presentan 

mayor motivación académica por la carrera que estudian en comparación con 

los ciclos menores. 

Al comparar los componentes de la madurez vocacional en estudiantes de 

enfermería de primer y quinto año de estudios, se observa, a partir del análisis 

descriptivo comparativo, que sí existen diferencias estadísticamente 
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significativas de madurez vocacional. Esto quiere decir que los estudiantes del 

primer año presentan menos capacidades vocacionales en comparación con los 

que cursan el quinto año de la profesión. Para entender este resultado, se deben 

analizar los siguientes trabajos previos que se describirán a continuación. 

Basler y Kriesy (2019) y Stebleton y Diamond (2018) explicaron que los 

estudiantes en su primer año de vida estudiantil ingresan con preocupaciones 

importantes sobre la carrera. Esto incluye sus valoraciones respecto a las 

aspiraciones ocupacionales de esta primera etapa; pues esta es una importante 

tarea de desarrollo durante la adolescencia que, conforme avanza en relación a 

la estadía académica, también va madurando en relación a la vocación. A su 

vez, Rojas (2017) menciona que una gran parte de estudiantes peruanos 

ingresan a una universidad particular y dejan sus estudios en el trayecto de los 

dos primeros ciclos de su carrera. Este sería un factor principal vinculado a la 

incertidumbre vocacional que causa la deserción universitaria tanto en 

instituciones públicas y privadas. 

Rebatta (2014) evidenció que los estudiantes de enfermería que cursaban 

el décimo ciclo, se encontraban maduros vocacionalmente, mientras que los del 

octavo ciclo, se encontraban en proceso de madurez vocacional. De mismo 

modo, Heredia et al. (2015) explicaron la deserción en la carrera de enfermería 

en cinco universidades del Perú, revelando dos aspectos determinantes en los 

resultados: el factor vocacional y la temprana edad. Estos autores destacan que 

los estudiantes, al inicio de la carrera, que cuentan con una edad temprana, 

estarían presentando una débil toma de decisiones. Estas conclusiones son 

similares a las de Chávez (2017), quien evidenció que la mayor concentración 
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de abandono de los estudios se evidencia en los primeros ciclos de estudios, ya 

que esta es una etapa en la cual el adolescente se resiste asumir un rol que le 

inserte al sistema educativo. Este resultado estaría vinculado a los factores de 

orientación y de madurez vocacional. 

Por otro lado, López (2017) menciona que no existen diferencias 

significativas en madurez vocacional entre estudiantes de 4º de E.S.O de 15 

años aproximadamente, con estudiantes de 1º de Bachillerato de 19 años. Esto 

podría explicarse, porque España posee un sistema educativo integral con 

asignaturas comunes, pero también optativas elegidas por los alumnos. Los 

estudiantes serían orientados desde muy jóvenes por tutores para reconocer sus 

aspiraciones e intereses vocacionales; lo cual los estaría preparando para el 

mundo laboral y la vida académica adulta. 

Super (1977), en su teoría vocacional, sostenía que los individuos en edad 

de 15 a 17 años se hallan en una etapa denominada “tentativa”, caracterizada 

por la satisfacción de las primeras necesidades relacionadas con intereses 

profesionales a priori. Sin embargo, a medida que los jóvenes llegan a cumplir 

18 a 21 años ingresan a otra etapa de transición difícil, en la que son más 

coherentes con la realidad, pues se dan cuenta del rol que asume su futura 

profesión y, de esta manera, el joven va apreciando e identificándose con su 

profesión que eligió. Entre los 22 y 24 años ingresan a una etapa de ensayo en 

el campo profesional. Son momentos en que el estudiante tiene un primer 

contacto real experiencial y emocional con las prácticas profesionales finales en 

los que puede surgir la posibilidad de que refuerce y fortalezca su vocación, o 
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pueda que influya factores externos desmotivadores que lo conduzcan a la 

frustración. Sin embargo, se aprecia en los resultados de esta investigación que, 

a mayor sea el ciclo que cursan los estudiantes, mayor es el nivel de su 

capacidad de madurez vocacional (Rebatta, 2014; Chávez, 2017; López, 2017; 

Basler y Kriesy, 2019; Stebleton y Diamond ,2018). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado, se redactan las conclusiones de la investigación y se 

presentan las recomendaciones que emergen desde el análisis de la situación 

problemática. 

6.1 Conclusiones 

1.  A mayor nivel de autoeficacia académica de los estudiantes de enfermería 

en una universidad privada de Lima, la madurez vocacional es mayor. De 

tal manera, la capacidad de sentirse seguro para desempeñarse 

académicamente presenta una estrecha conexión positiva que impulsa 

favorablemente al desarrollo vocacional del estudiante, lo que demuestra 

que la autoeficacia es un factor predictivo en la evolución de la vocación 

del individuo.  

2.  Los componentes de la madurez vocacional: planificación, exploración, 

información, toma de decisiones y orientación realista guardan una 

relación moderada positiva con la autoeficacia académica en estudiantes 

de enfermería en una universidad privada de Lima. Por ello, la 

autopercepción de sentirse seguro contribuirá a una adecuada 

maduración para apreciar la profesión elegida sin temor a cometer errores 

en el transcurso de los estudios. 

3.  A mayor nivel de motivación académica de los estudiantes de enfermería 

en una universidad privada de Lima, mayor es, también, la madurez 

vocacional. Por ello, el impulso motivacional incrementa la capacidad de 
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tomar decisiones acertadas con respecto a la carrera, siendo esta 

necesaria para la culminación de las metas profesionales. 

4.  Los componentes de la madurez vocacional (planificación, exploración, 

información, toma de decisiones y orientación realista) guardan una 

relación moderada positiva con la motivación académica en estudiantes 

de enfermería en una universidad privada de Lima. De esta manera, los 

procesos de maduración vocacional se vinculan y se afianzan con el 

otorgamiento de valor que el estudiante pone a sus estudios. 

5.  A mayor nivel de autoeficacia académica de los estudiantes de enfermería 

en una universidad privada de Lima, mayor es, también, la motivación 

académica. Por ello, el sentimiento de sentirse eficaz en la resolución de 

las tareas condiciona favorablemente a que el estudiante genere mayor 

entusiasmo en la consecución de sus objetivos.  

6.  Los componentes de la motivación académica (valor, expectativas y 

afectividad) muestran una relación moderada positiva con la autoeficacia 

en estudiantes de enfermería en una universidad privada de Lima. De ello, 

se determina que la percepción de hacer las cosas bien es de vital 

importancia para que los factores motivacionales se refuercen 

paralelamente durante la vida estudiantil. 

7.  Los estudiantes que cursan el quinto año de enfermería en una 

universidad privada de Lima presentan mayor nivel de autoeficacia que 

los estudiantes que cursan el primer año. Esto quiere decir que los 

estudiantes que presentan mayor grado de autoeficacia demuestran 
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mayor grado de seguridad en desarrollar sus tareas académicas, a 

diferencia del grupo de menor nivel de resultados. 

8.  Los estudiantes que cursan el quinto año de enfermería en una 

universidad privada de Lima presentan mayor nivel de motivación 

académica que los estudiantes que cursan el primer año de estudios. Los 

estudiantes que presentan mejores resultados a diferencia de los otros 

estudiantes estarían denotando mayor entusiasmo, pues se impulsan de 

manera voluntaria a los diversos desafíos en situaciones académicas. 

9.  Los estudiantes que cursan el quinto año de enfermería en una 

universidad privada de Lima presentan mayor nivel de madurez 

vocacional que los estudiantes que cursan el primer año de estudios de la 

misma carrera. La escuela de enfermería está generando estrategias que 

fortalezcan el espíritu vocacional en los estudiantes que están por 

culminar sus estudios. 

6.2 Recomendaciones 

A la Institución educativa 

1. Elaborar un perfil vocacional en el primer ciclo de estudios de la carrera, 

basado en la valoración integral de los intereses vocacionales, y de sus 

aptitudes personales profesionales, con el propósito de conocer e integrar 

los elementos que permitan al estudiante reflexionar la elección de su 

carrera. 

2.  Incorporar, en la malla curricular del primer año de estudios de la 

disciplina de enfermería, sesiones de tutorías psicopedagógicas, cuyos 

contenidos estén acordes con el desarrollo evolutivo vocacional, En otras 
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palabras, que estén de acuerdo, desde la información y exploración de un 

perfil real de los valores que posee y que son necesarios para formar parte 

de la ciencia del cuidado, afirmar el compromiso espiritual para cuidar a 

enfermos y afrontar los nuevos desafíos que se están presentando en este 

siglo y que, muchas veces, amerita arriesgar su propia vida en el 

cumplimiento de su quehacer.  

3.  Establecer programas de intervención pedagógica de orientación a 

estudiantes universitarios en los primeros ciclos de estudios que les 

proporcionen estrategias de planificación y exploración de la carrera para 

que obtengan un conocimiento más real de la posición y función de la 

profesión en la sociedad. Además, estos programas deben estimular el 

interés por las tareas vocacionales; orientar a una adecuada toma de 

decisiones y permitir concretar los objetivos que conllevan la carrera 

profesional. 

4.  Fortalecer la función educativa universitaria con el propósito de 

incrementar la motivación académica sobre la base del trabajo coordinado 

entre estudiante, docente y tutor, donde el estudiante deberá dinamizar el 

autoconocimiento de sus capacidades, guiado por un maestro que 

fortaleza la autoeficacia, y oriente a la consecución de las metas 

educativas. El tutor psicopedagógico desarrollará actividades de 

automotivación para que el estudiante la interiorice y sienta el impulso 

sostenido para desarrollar las actividades propias de la carrera.   

5.  Recomendar a los directores y docentes de las carreras de las ciencias 

de la salud que planifiquen talleres de empoderamiento, liderazgo, 
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habilidades blandas que permitan afianzar y cimentar el sentimiento de 

seguridad, engrandecer el impulso motivacional y direccionar los intereses 

vocacionales. 

A la Escuela de Enfermería 

1.  Fomentar el aprendizaje experiencial que demanda la carrera de 

enfermería desde su inicio hasta los últimos ciclos de estudios, orientado 

a fortalecer la capacidad de autoeficacia para que los estudiantes logren 

con seguridad alcanzar sus objetivos académicos y profesionales y esto 

los ayude a concretar su proyecto de vida. 

2.  Sería pertinente generar estudios que incorporen el acompañamiento 

docente como una categoría de desarrollo de la intervención pedagógica 

en el fortalecimiento continuo del proceso vocacional en estudiantes de la 

ciencia de la salud. De esta forma se dinamizará el factor docente 

universitario como un recurso eje en los procesos motivacionales, de 

autoeficacia y de consolidación de la vocación, durante el tiempo que 

demanda la carrera profesional. 

Al Departamento Psicopedagógico 

1.  Programar talleres, conformando grupos cooperativos donde se incluya 

estudiantes de primero a décimo ciclo de estudios con el propósito de que 

los ciclos superiores puedan intercambiar motivaciones, retos, estilos de 

aprendizaje, conocimientos y, sobre todo, experiencias propias de sus 

prácticas clínicas a los ciclos menores. Estos van a fortalecer el sentido 

de seguridad por seguir estudiando la carrera y propiciar un adecuado 

desarrollo personal e impulsar el amor a su profesión.  
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A la Comunidad Académica 

1.  Finalmente, entre las futuras líneas de investigación, habría que seguir 

profundizando en estudios que consideren el enfoque cualitativo que se 

oriente a la exploración y comprensión de la madurez vocacional y los 

factores que puedan actuar como predictores de esta capacidad. 
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APÉNDICE A 

CONSENTIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
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APÉNDICE B 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

AUTOEFICACIA, MOTIVACIÓN ACADÉMICA Y MADUREZ VOCACIONAL 
EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 

DE LIMA. 
 

Soy Liliana Rodríguez Saavedra y estudio en la UNIFE. Estoy realizando 

un estudio para evaluar la autoeficacia, motivación académica y madurez 

vocacional en estudiantes universitarios. 

Para ello quiero pedirte que me ayudes. 

Tu participación en este trabajo consistirá en llenar tres cuestionarios. 

Tu participación es completamente voluntaria, esto quiere decir que, si no 

quieres participar, puedes decir que no. 

La información que nos proporciones será confidencial. Esto quiere decir 

que no diremos a nadie tus respuestas sólo lo sabrá la persona que 

conduce esta investigación. Y si mientras se realiza el estudio tienes alguna 

duda puedes preguntarnos todo lo que quieras saber. 

 

Yo: 

 

 Si quiero participar                                  No quiero participar 

 

 

 

.................................................................................................. 

Nombre de la persona que obtiene el asentimiento 
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 APÉNDICE C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mi nombre es Liliana Rodríguez Saavedra, soy estudiante del Doctorado en 

educación, estoy realizando una investigación que consiste en evaluar la 

autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional en estudiantes 

universitarios. 

 

Los objetivos de esta investigación son: a) Determinar la asociación entre 

autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional y b) Establecer las 

diferencias de autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional en 

estudiantes de primer y quinto año de estudios de enfermería. La información 

obtenida será de beneficio porque permitirá analizar cómo se encuentran los 

estudiantes con respecto a su sentimiento de seguridad, motivación y desarrollo 

vocacional, para poder plantear estrategias de intervención educativa. 

 

Toda información del estudio será confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los del mismo. Sus datos personales no aparecerán en ningún 

documento del estudio. 

 

Su participación en el estudio es estrictamente voluntaria. Igualmente puede 

retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto lo perjudique de ninguna 

forma. 

 

Si desea hacer preguntas o consultas puede hacerlas ahora o en cualquier 

otro momento llamando al............................. 

 

Desde ya, le agradecemos su participación 
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APÉNDICE D 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, después de haber sido informado sobre todos los aspectos del 

proyecto:  autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional en 

estudiantes universitarios., acepto participar voluntariamente en esta 

investigación, conducido por Liliana Rodríguez Saavedra. 

He sido informado (a) de que las metas de este proyecto son determinar la 

asociación entre autoeficacia, motivación académica y madurez vocacional y 

establecer las diferencias de autoeficacia, motivación académica y madurez 

vocacional en estudiantes de primer y quinto año de estudios de enfermería. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de este proyecto es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

este proyecto sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando lo decida, sin que esto perjudique a mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este proyecto, puedo contactar a Liliana Rodríguez 

Saavedra, al correo ....................................... 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este proyecto cuando éste haya 

concluido. Para esto puedo contactar a Liliana Rodríguez Saavedra, al 

correo ....................................... 

 

 

Nombre y apellidos del participante: .............................................................. 

DNI: ............................................... Firma: ................................................... 

Fecha: ........................................... 

 

Nombre y apellidos del encuestador: ............................................................ 

DNI: ............................................... Firma: ................................................... 

Fecha: ........................................... 


