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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 

motivación de logro y la dificultad en la regulación emocional en estudiantes de la 

Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

El estudio propuesto se desarrolló bajo el nivel descriptivo correlacional, de tipo 

básico y con un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 169 

estudiantes en su totalidad, tomándose una muestra de 162 estudiantes de ambos 

sexos para el presente trabajo de investigación. Los instrumentos empleados para 

la recolección de datos fueron Escala Atribucional de Motivación de Logro 

Modificado (EAMl-M) y Escala de Dificultad en la regulación emocional (DERS). 

En relación a los resultados, se pudieron evidenciar los siguientes: Se halló relación 

entre motivación de logro y dificultad en la regulación emocional con un valor de -

0.277 presentando una  significancia alta entre la variable motivación de logro y 

dificultad en la regulación emocional en los estudiantes por tener un valor menor al 

nivel significativo de 0.05, sin embargo, se pudo evidenciar que el nivel 

predominante de motivación de logro es el medio con un 75%, de forma similar se 

pudo establecer que el nivel predominante de dificultad en la regulación emocional 

es el alto con un 53% , además, se evidenció que no se halló relación entre las 

dimensiones de motivación de logro y dificultad en la regulación emocional y por 

presentar un nivel de significancia por debajo del valor de p. 0.05. 

 

Palabras claves: Adolescentes, dificultad en la regulación emocional, 

emociones, motivación, motivación de logro.  
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Abstrac 

 

The objective of this research was to determine the relationship between 

achievement motivation and the difficulty in emotional regulation in students of the 

Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

The proposed study was developed under the descriptive correlational level, of a 

basic type. and with a non-experimental design. The population consisted of 169 

students in its entirety, taking a sample of 162 students of both sexes for the present 

research work. The instruments used for data collection were the Modified 

Achievement Motivation Attributional Scale (EAMl-M) and the Difficulty in 

Emotional Regulation Scale (DERS). In relation to the results, the following could 

be evidenced: No negative relationship was found between achievement motivation 

and difficulty in emotional regulation with a value of -0.277, presenting a high 

significance between the variable achievement motivation and difficulty in 

emotional regulation in students for having a value lower than the significant level 

of 0.05, however, it was possible to show that the predominant level of achievement 

motivation is medium with 75%, similarly it was possible to establish that the 

predominant level of difficulty in the regulation emotional is high with 53%, in 

addition, it was evidenced that no relationship was found between the dimensions 

of achievement motivation and difficulty in emotional regulation because it 

presented a level of significance below the p value. 0.05. 

 

Keywords: Adolescents, achievement motivation, emotions, difficulty in 

emotional regulation, motivation,  
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Introducción 

 

El estudio en mención tiene la intención de establecer la relación que existe 

entre motivación de logro y dificultad en la regulación emocional en los estudiantes 

pertenecientes a una institución educativa pública militarizada de la presente región 

mediante la aplicación de instrumentos psicológicos.  

El objetivo principal del estudio se encuentra en poder definir la afectación 

y relación entre las variables de estudio, de ese modo conocer cómo es bienestar 

psicológico de los adolescentes y como el tener bajos niveles de motivación de 

logro y dificultades en la regulación emocional puede afectar el desempeño de los 

cadetes en múltiples áreas de su vida y actividades. Sumado a ello está que la 

población se encuentra en la etapa de la adolescencia, pues este es un periodo en el 

desarrollo del ciclo vital que es comprendido como una etapa compleja por los 

múltiples cambios no solo físicos, también los psicológicos y cognitivos, mismos 

que cuando no son atendidos y estimulados de manera saludable representa 

consecuencias en la salud mental del adolescente y expone al mismo a conductas 

de riesgo.  

Por ello es que se busca obtener niveles adecuados de motivación de logro 

que permita que los jóvenes estudiantes pueden tener una agradable convivencia 

con sus docentes y pares, mostrar buena disposición hacia los exámenes y las tareas; 

y por supuesto mostrar interés como esfuerzo en cada reto que asuman, ello se 

acompaña de la capacidad para disminuir la dificultad en la regulación emocional 

y mostrar conciencia de las emociones percibidas, aceptarlas y aplicar estrategias 

para no tener inconvenientes cuando las emociones intensas se presenten.  

Por lo descrito, se desarrolló el análisis mencionado y de ese modo ahondar 

en el estudio e indagación de las variables presentadas y dar a conocer de manera 

objetiva, racional y ética, si estas presentan relación y de ser así cómo es que estas 

se relacionan. Es así que para un mayor entendimiento y orden el estudio se dividió 

en seis capítulos, describiéndolos de la siguiente manera:  

El Capítulo I, contiene información en relación a la problemática de estudio 

dando a conocer el motivo por el cual se desarrolló la investigación, seguido de la 
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determinación y formulación del problema, posterior a ello describiendo la 

justificación de la investigación describiendo el impacto teórico y práctico de la 

misma, después de ello se consignó los antecedentes de estudio, donde se tomó en 

cuenta los contextos internacionales, nacionales y locales, por último se finalizó 

con las definiciones básicas que complementan el capítulo descrito.  

El Capítulo II, se orienta hacia los fundamentos teóricos científicos de la 

variable motivación de logro, exponiendo aspectos generales y definiciones de la 

variable mencionada, seguido de ello modelos teóricos, la importancia que tiene 

esta, se complementa con las dimensiones e indicadores de la misma, posterior a 

ello se describió los factores inmersos en la motivación de logro, el establecimiento 

de metas para los cadetes, seguidamente se explica la motivación de logro y 

rendimiento académico, como la relación que tiene con las emociones.  

El Capítulo III, está enfocado a describir definiciones de emociones de 

manera introductoria y definiciones de regulación emocional, seguidamente se 

describen los fundamentos teóricos de la variable en mención, así también se 

detallan las dimensiones e indicadores de la misma, posterior a ello se ahondó en 

las emociones y la adolescencia, las causas de esta, los componentes de la dificultad 

en la regulación emocional y el modelo clínico de esta, como las estrategias para 

trabajar estas.  

El Capítulo IV, contiene la metodología de estudia de la investigación, 

iniciando con la formulación de hipótesis, seguido de ello la operacionalización de 

las variables de estudio descritas, las escalas de medición, también se desglosa el 

tipo y diseño de investigación, el ámbito de esta, la unidad de estudio como la 

unidad, se describe la población y muestra para desarrollar la investigación, como 

las técnicas e instrumentos para la recolección de datos.  

El Capítulo V, se enfoca en la presentación de resultados, se detalla el 

trabajo de campo como también los datos obtenidos en la investigación, se desglosa 

el análisis e interpretación de los resultados, así como la comprobación de hipótesis, 

concluyendo con la discusión de la investigación.  

Finalmente, en el Capítulo VI, se detallan las conclusiones, las sugerencias, 

referencias y los anexos consignados.   
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Capítulo I 

El Problema 

 

 Determinación del Problema  

 

El ser humano constantemente debe estar en busca de los medios 

adecuadamente saludables para adaptarse a su contexto diario y cesar las 

dificultades rotativas que aparecen de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra. Es importante mencionar que las actividades y preocupaciones que 

aquejan a la persona son percibidas como grandes problemas para la misma, por 

ello es de suma importancia darle solución, ya que cuando estos son constantes no 

sólo generan malestar cognitivo, sino también generan malestar físico y emocional. 

Una de las etapas mayormente vulnerables, es la etapa de la adolescencia, 

esta es vista socialmente como un periodo complejo para el ser humano en la que 

reina el temor y los problemas propios de la edad, lo mencionado va acompañado 

por los miedos y prejuicios que impone la sociedad y que los adolescentes perciben.  

Así es como el Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia Uruguay 

(UNICEF, s.f.) define la adolescencia como una etapa que inicia a los 13 años y 

culmina a los 18 años aproximadamente, la cual es un periodo de desarrollo vital y 

resulta ser valiosa para trascender a la vida adulta de manera integral, dando así la 

oportunidad de ser una persona resiliente, con capacidad de adaptación, resolución 

de conflictos y regulación emocional. 

Según Palacios (2019) la adolescencia representa una fase de crecimiento 

crítico, en donde la persona debe hacer una transición entre la ya pasada niñez y el 

nuevo ciclo de adultez. En el proceso de dicha transición se presentan múltiples 

retos que implican que la persona pueda definir su personalidad, identidad, 

consolidar y fortalecer las relaciones con sus pares y especialmente fortalecer su 

salud mental. Para lograr todo ello, es inevitable saltarse los cambios físicos, 

cognitivos y las alteraciones psicológicas, ya que constantemente esta fase de 
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desarrollo es vista como un proceso en el cual las personas suelen experimentar 

estados emocionales sumamente intensos y con ello va acompañada la dificultad 

que tienen muchos para regresar a un estado emocional de homeostasis que le 

permita continuar con sus actividades propias de su edad.  

Son precisamente estos estados emocionales intensos los que en ocasiones 

suelen representar cierto grado de dificultad en el desarrollo integral de la persona 

ya que los adolescentes tienden a guardar emociones y pensamientos rumiantes que 

interfieren en la regulación del estado emocional. Santoya et al. (2018) mencionan 

que, todo ser humano tiene la facultad de experimentar emociones, pero no todos 

tienen la capacidad de poder expresar dichas emociones intensas, vivenciando así 

grandes dificultades para reconocerlas, verbalizarlas y regularlas.  

De la dificultad encontrada en la población adolescente para expresarse a 

nivel emocional, manejar las emociones, percibir la relación entre las mencionadas, 

cogniciones, comportamiento y especialmente lograr el balance en el estado de 

ánimo, nace la dificultad en la regulación emocional, la cual impide el saludable 

afrontamiento y control de las emociones y sus enfoques en los adolescentes.  

Para Thompson (1994, citado en Caqueo et al., 2020), la dificultad en la 

regulación emocional se puede delimitar como una mezcla de sucesiones 

intrínsecas y extrínsecas, así misma toma en cuenta las bases de activación de 

objetivos que controlan la iniciación, mantención y por consecuencia alteran la 

reacción emocional en el adolescente, estas pueden ser emociones placenteras para 

el mismo o displacenteras. En este sentido, las mencionadas mediante los procesos 

cognitivos contribuyen en la latencia, intensidad y extensión de la emoción, 

haciendo referencia al cómo, cuándo y la manera en darle solución.   

De acuerdo con Pascual (2019) la dificultad en la regulación emocional no 

solo está orientada en la evitación, desplazamiento, transformación, minimización 

o extinción la emoción, sino que está orientada a intensificar o mantener el estado 

emocional de acuerdo al evento acontecido en la vida de la persona. Los autores 

mencionados siguen la teoría de que esta dificultad también se produce con 

emociones placenteras y displacenteras, conocidas como las ya categorizadas 

emociones positivas y negativas.  
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De esta manera la presencia de una alta dificultad en la regulación de 

emociones genera alteraciones en el patrón de conducta, afrontamiento de vivencias 

y, en consecuencia, un patrón problemático de relaciones interpersonales y 

satisfacción de logros, metas y objetivos en el periodo de vida de la persona o el 

adolescente, todo ello causando alteraciones emocionales y cognitivas.  

Por ello el poder disminuir las dificultades en la regulación emocional según 

Werner y Gross (2010, citado en Paredes et al., 2021) se asocia mucho con la 

disposición que tiene el adolescente para adaptarse de manera efectiva al contexto 

en el que se desenvuelve, presentando congruencia entre las sensaciones internas, 

los cambios externos y las metas propuestas.  

Entonces  Grantz (2004, citado en Paredes et al., 2021) menciona que la 

variable en mención debe seguir un proceso, el cual en ocasiones es complejo de 

respetar y continuar por los adolescentes y se evidencia entorpecimiento en la 

capacidad de presentar conciencia y comprensión de los fenómenos emocionales, 

la aceptación de los mismos, la facultad de controlar los comportamientos 

impulsivos cuando se presentan emociones displacenteras y poder emplear 

herramientas que contribuyan a la regulación emocional, demostrando flexibilidad.  

Es así que tener inconvenientes para seguir y comprender el proceso de 

regulación emocional saludable, acarrea contrariedad en la salud integral del 

adolescente, presentando incidencias frecuentes en los niveles de ansiedad, 

depresión y afección en el bienestar psicológico. Por lo que Pérez y Guerra (2014) 

mencionan que para el proceso de regulación emocional eficaz presenta mayores 

consecuencias en la salud mental del adolescente destacando la incidencia de 

valores pocos saludables para cambiar su estado de ánimo, estrategias y 

herramientas de regulación insuficientes, presentando también problemas de 

rumiación, represión, depresión y ansiedad.  

Lo desglosado anteriormente se presenta como una gran necesidad para los 

profesionales de salud mental y centros de salud, quienes todavía no pueden dar 

cese a esas grandes dificultades presentadas por los adolescentes. 

Partiendo de ello, es alarmante descubrir que muchos adolescentes han 

presentado y continúan viviendo en la actualidad dificultades para expresar 



6 

 

emociones, interactuar socialmente o desarrollar habilidades que les ayuden a 

mejorar los estados de ánimo, y que les permita tener un mayor nivel de regulación 

emocional, ya que todo esto está vinculado a la conducta emotiva y la flexibilidad 

que muestran ante ello. 

Geterres (s.f., citado en Organización de las Naciones Unidas [ONU, 2020]), 

afirmó que, sujetos con un porcentaje mayor al 75% con problemas de salud mental, 

no cuentan con acceso a recibir un tratamiento psicológico o psicofarmacológico 

de calidad para su padecimiento, lo cual deja en clara evidencia que el gobierno 

destina menos del 2% a la implementación de programas para cubrir dichas 

necesidades de la población.  

Así mismo, según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2021) se estima que uno de cada siete adolescentes entre las edades de 10 a 

19 años que representa un 14%, presenta algún padecimiento de salud mental o 

problema emocional, sin recibir la orientación adecuada. Menciona también que, 

los adolescentes al estar en esta etapa del desarrollo que es percibida como 

compleja, estos tienden a guardar silencio en cuanto sus estados emocionales y 

afecciones, trayendo como consecuencia la imposibilidad para regresar a un estado 

de homeostasis emocional. Lo formulado en conjunto, supone un factor de 

vulnerabilidad que provoca que los mismos puedan sufrir de exclusión social, 

discriminación o estigmatización, que genera mayor afectación a la disposición de 

buscar ayuda, problemas educativos, comportamientos de riesgo y violencia a los 

derechos humanos. Cabe destacar que lo expresado es aún más grave por la poca 

capacidad de regular emociones manifestada en los adolescentes y la poca 

disposición de estrategias o técnicas para lograr un balance en el estado emocional.  

Sin embargo, los adolescentes no son los únicos que están en riesgo de 

padecer problemas de salud mental o problemas emocionales, según la ONU (2020) 

100.000.000.000 de personas adultas viven ya con un trastorno de salud mental, 

siendo la depresión una de las causas esenciales de padecimiento en niños y 

adolescentes.  

Adicionalmente, a nivel nacional, según el Ministerio de Salud (MINSA, 

2021) el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio 
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de Educación (MINEDU) y UNICEF, refieren que en el ya pasado contexto de 

pandemia por el virus del Sars Cov 2, se pudo evidenciar que las estadísticas de 

adolescentes de 12 a 17 que pudieran padecer algún problema de salud mental o 

problemas emocionales aumentó al 12.7%.  Así también se precisó que los niños 

cuyas oscilan de seis a once años también se sitúan en evidente riesgo con un 32.6% 

y los niños de uno a cinco años van en la misma línea, ya que estos se encuentran 

en el rango de riesgo, sumado a ello con los problemas conductuales y de atención 

en un 36.5%. 

Ramos (2020) en su estudio de investigación puso en notable evidencia que 

un grupo de adolescentes, cuyas edades oscilaban entre 12 a 17 años, presentaban 

un nivel bajo en relación a la capacidad de regulación emocional. A su vez, dio a 

conocer que dicha problemática se presentó en un 77.3%., dejando al descubierto 

la desazón actual de los individuos, al mismo tiempo, identificando las dificultades 

emocionales que estos presentan y cómo afectan su desarrollo integral, impidiendo 

que los jóvenes puedan estudiar, interactuar socialmente, o realizar otras 

actividades que son vitales en cualquier etapa del desarrollo, especialmente en la 

adolescencia.  

A nivel local Herrera (2022) estimó que el 80% de la población de Tacna 

presenta algún tipo de problema de salud mental que acarrea fuertes desórdenes en 

la misma, entre adultos y adolescentes, siendo solo el 2% quienes tienen la 

oportunidad de recibir un tratamiento psicológico oportuno. Mencionó también que, 

entre los principales desórdenes de salud mental se encuentra la depresión, 

ansiedad, estrés y violencia física o sexual.  

También en la población tacneña, Illachura (2022) halló que los estudiantes 

de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, presentan 

un nivel alto de dificultades en la regulación emocional con una cifra alcanzada de 

42.4% dejando al descubierto la necesidad que tienen los estudiantes en esta etapa 

de su vida y que es muy poco considerada en el contexto en el que se desarrollan.  

Lo puesto en manifiesto, es notable la gran dificultad emocional y apoyo 

que requieren los adolescentes en esta etapa y para este modo prevenir las ya 

mencionadas conductas de riesgo y dificultades a causa de los problemas 
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emocionales y la dificultad de expresar emociones. De acuerdo con Cuenca (2020) 

es preciso comprender y reflexionar, sobre la salud mental en este grupo 

poblacional y las dificultades que causan en las distintas áreas de su vida, ya sea 

social, laboral, educativa, entre otras, sin dejar de lado el objetivo de detectar y 

reducir las conductas de riesgo, garantizando así el desarrollo integral de la 

transición de la adolescencia a la adultez.  

Todo ello sin dunda representarán consecuencias en la vida de la persona, 

quien probablemente denote afecciones graves a raíz de las alteraciones en el 

pensamiento, el estado de ánimo y el patrón de conducta, los cuales afectarán las 

habilidades sociales, funcionamiento esencial del día a día y en el caso de los 

adolescentes, la productividad en la escuela y el rendimiento académico, como 

también la actitud y disposición que tienen ante este como la motivación. 

Precisamente en la etapa de la adolescencia una de las principales 

actividades que los adolescentes deben satisfacer y por tanto estar en un óptimo 

estado de salud mental para asumir la demanda es la escuela, donde pasa 

aproximadamente 11 años de su vida, ya que esta compone un escenario de 

formación y socialización, desarrollando un papel prioritario en la formación del 

adolescente, por lo que se requiere que el estudiante pueda estar en óptimas 

condiciones físicas y emocionales para hacer frente a dichos retos.  

Así mismo Vergara (2014, citado en Tocora & García, 2018) señalan que 

todos los agentes en torno a la escuela actúan como agentes motivantes para el 

adolescente, ya que son estos los que motivan al estudiante para continuar en el 

contexto educativo y con un buen rendimiento académico, ello sin duda guarda 

relación directa con el apoyo que reciben de sus pares y familiares para desarrollar 

sus actividades académicas, a relación directa con los docentes, la institución y 

compañeros de clases. En conjunto juegan un rol elemental, logrando la motivación 

completa del adolescente por generar y mantener aquel vínculo constante con su 

contexto educativo y que este sea de calidad.  

Por lo expresado anteriormente nace la motivación de logro en los 

adolescentes que hace referencia a un tipo de entusiasmos que se aprende mediante 
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la interacción social y orienta esfuerzos y acciones del estudiante a la concertación 

de uno o varios objetivos.  

Con respecto a ello, Arias (2019)  menciona que, la motivación de logro en 

el ámbito educativo se traduce al aspecto esencial para la mayor adquisición del 

aprendizaje ya que favorece la autorregulación emocional exponiendo 

positivamente en el rendimiento académico, así mismo, destaca la importancia de 

la expresión emocional y el compartir sentimientos con sus pares o padres ya que 

se sostiene que las mujeres adolescentes que evitan dicha acción son más propensas 

a necesidades de logro, ansiedad y desesperanza, y los hombres adolescentes 

presentan mayor disposición a la evitación emocional.   

El hecho de que la motivación de logro esté tan ligada al factor afecto, la 

expresión del mismo termino y la estabilidad de esta, agrupan en problemas de 

índole emocional donde el adolescente tiene dificultades de expresar lo que siente 

y a consecuencia desarrollando conductas de riesgo, nos lleva a reflexionar sobre la 

salud mental en los adolescentes y porque esta es tan importante y de tanto cuidado 

en la actualidad.  

En un contexto más específico, a través de actividades de Responsabilidad 

Social Universitaria, desarrollada por estudiantes del último año de la Carrera 

Profesional de Psicología de la Universidad Privada de Tacna durante los meses de 

marzo y abril del año 2022, los cuales tuvieron como objetivo principal desarrollar 

acciones que establezcan el bienestar de la comunidad, en este sentido aplicaron el 

Instrumento de Bienestar Psicológico (BIEPS) a estudiantes del Colegio Militar 

Gregorio Albarracín, en la modalidad de pre test y post test, después de la aplicación 

de un programa denominado “Salud mental para la buena convivencia”, el cual 

constó de 10 sesiones y tuvo una duración de cinco semanas. Ahora bien, en la 

aplicación del pre test con el instrumento, en donde hallaron que el 21.90% 

presentan un nivel bajo y 21.90% presentan un nivel muy bajo. Después de la 

ejecución del programa y de la aplicación del post test, se evidenció que los 

estudiantes presentan un 20.74% como nivel bajo y 11.85% como nivel muy bajo. 

Lo expuesto mediante el programa dejo clara convicción de que el bienestar 

psicológico global y sus áreas se ve claramente afectado produciendo dificultades 



10 

 

en el área de control, en los vínculos, en la creación y concertación de proyectos, y 

en la aceptación. Así también se precisa que, los cambios significativos en favor de 

los cadetes fueron ligeramente buenos y a la actualidad trascurrió un periodo de 

tiempo considerable por lo que es muy probable que dichas dificultades se hayan 

mantenido en el tiempo, o en su defecto hayan aumentado y generado mayores 

interferencias en la vida de los adolescentes.   

Acorde a lo planteado anteriormente, se propone que la motivación de logro 

podría estar relacionada a la dificultad en la regulación emocional, ya que frente al 

segundo constructo se reconocen diversos problemas y estorbos por la insuficiente 

regulación emocional, especialmente en el ámbito educativo que es donde el menor 

pasa la mayor parte de su tiempo, asume mayores retos y representa grandes 

exigencias para estos. Cuando el menor no encuentra un balance en su estado de 

ánimo, mayores serán las dificultades para encontrar motivación dirigida a la 

actuación de actividades y metas por cumplir, vivenciando problemas en la 

interacción con sus compañeros, con sus docentes, dificultades en la percepción de 

tareas y exámenes, entre otros obstáculos que van a interrumpir el desarrollo 

integral del adolescente.  

Agrupando los estudios y teorías, se establece que el objetivo de la presente 

investigación es poder analizar la situación en la que se encuentran los adolescentes 

de la Institución Militar Gregorio Albarracín, con respecto a la relación entre 

motivación de logro y dificultad en la regulación emocional.  
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 Formulación del Problema  

 

1.2.1. Pregunta General 

 

¿Qué relación existe entre motivación de logro y dificultad en la regulación 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Tacna 2023? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 

¿Cuál es el nivel de motivación de logro que predomina en estudiantes de la 

Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023? 

¿Cuál es el nivel de dificultad en la regulación emocional que predomina en 

estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Tacna 2023? 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones de motivación de logro y 

dificultad en la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023? 

 

 Justificación de la Investigación  

 

Según Pairó y Prieto (2002, citados en Manjarrez et al., 2019) definen que 

la motivación es un fenómeno psicológico que se encuentra extremadamente 

involucrado con el impulso, dirección y la insistencia de la conducta de la persona. 

Afirman que gran parte de la actividad escolar está generada por múltiples agentes 

y este es el resultado de algunos motivadores como el entorno escolar y el contenido 

de estos. El primer término hace referencia a las características del ambiente en 

donde se desarrolla la actividad académica y son de naturaleza social y material, 

mientras que el segundo hace referencia a los aspectos relacionados con la actividad 

de desempeño en los escolares.  
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Lo anterior lleva a citar a Carillo (2021) quien en un estudio realizado 

identificó que los estudiantes presentaban un nivel de motivación medio en un 75%, 

dando por conclusión que el rendimiento académico se conecta con los agentes 

motivantes y la necesidad de logro que estos presenten, sin dejar de lado la poca 

estabilidad emocional que tienen para satisfacer y cesar distintos problemas.  

Haciendo énfasis en Perú, se evidenció en el estudio de Ledesma (2018) que 

los estudiantes no cuentan con un buen nivel de motivación de logro para 

desempeñarse en actividades, dando a conocer que el 56.2% se encuentra en un 

nivel medio, el 36.5% en un nivel bajo de este y solo el 7.3% se ubican en un nivel 

alto, por ello Arias (2018) explica que la variable mencionada, es aquel tipo de 

impulsador que es aprendida mediante la interacción social, orientando esfuerzos y 

acciones de manera constante hacia el desempeño exitoso y sobresaliente. Afirmó 

que los estudiantes con actitud positiva, optimista, y con mayor estabilidad 

emocional tienen una motivación de logro mucho más alta que otros escolares, 

dando a entender que aquella población que se encuentren con un nivel medio o 

bajo presentan dichas dificultades en encontrar un balance en su estado de ánimo.  

En la misma línea, uno de los grandes e iniciales problemas es que los 

estudiantes que tienen menor presencia de agentes motivantes en el área del logro 

evidencian tendencia al fracaso, poco interés, dificultades para el aprendizaje, 

problemas de autorregulación emocional, abandono escolar, conductas de riesgo y 

dificultades emocionales como inconvenientes para la verbalización emocional y 

mala relación con sus pares y docentes. Lo más alarmante es que esta gran 

problemática no recibe la prevención necesaria y la promoción de estrategias para 

abordar lo mencionado.  

Y es que lo expresado con anterioridad, presenta coincidencias con los datos 

estadísticos de la OMS (2020) la cual afirma que la mayoría de los países gastan 

alrededor de solo el 2% del presupuesto sanitario en salud mental y por eso se 

evidencia que 1000 millones de personas viven con un trastorno psicológicos o 

problemas emocionales y más del 75% con problemas emocionales, del 

neurodesarrollo, adicción a sustancias y conductas de riesgo, estas por supuesto, no 

reciben ningún tratamiento o intervención oportuna para su afección. 
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Al respecto conviene decir que esta problemática de motivación de logro 

también se suscita en el contenido académico y la metodología, de acuerdo con 

Rostaing (2019) ya que está en innumerables ocasiones no genera interés o 

motivación de trascender en el estudiante ya que no se toman en cuenta las 

variaciones académicas que los estudiantes necesitan actualmente lo que provoca 

que la motivación de logro se disipe. Con dichas variaciones se logra que el 

estudiante cambie, aumente su motivación intrínseca y de logro, además, despensa 

únicamente de él.  

Así también, en el diario El Comercio (2022) se menciona que las cifras de 

escolares con deserción escolar el año pasado aumentaron a 124.533 escolares que 

abandonaron las labores académicas por distintos factores como la falta de 

oportunidades, falta de recursos, desigualdad, vulnerabilidad física y emocional, 

por lo que se estima que esa cifra siga en aumento en el presente año.  

Lo descrito produce el impedimento en el desenvolvimiento de la persona 

en la sociedad, ya que su productividad laboral desciende, en el caso de los 

adolescentes se evidencia un mal y bajo rendimiento académico, dificultades de 

socialización y la constante incapacidad de verbalización emocional, impidiendo 

así que la productividad en el día sea la óptima o la esperada.  

En este sentido los estudiantes cuando se ven involucrados en una actividad 

basada en la motivación de logro se ven influenciados por factores que destacan el 

compromiso y los niveles de emotividad en la actividad, dejando a relucir cómo 

perciben esta y si podrán satisfacer la demanda de la misma.  Ello se acompaña de 

la capacidad de regulación emocional que de acuerdo con Santos (2022) establece 

que es la manera en cómo se experimentan y expresan dichos estados emocionales, 

produciendo una variación en la latencia, la magnitud y duración del estado 

emocional, acotando que, el ciclo de regulación emocional estaría siendo intrínseco 

cuando se trata de regular las propias y genuinas emociones o extrínseco cuando 

los demás procuran influir en las propias emociones.   

Es así que Coayla (2022) menciona en su investigación que, alrededor del 

59.81% de su población de estudio en un colegio público femenino presentan un 
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nivel alto de dificultad en la regulación emocional, lo que pone evidencia los 

grandes conflictos que experimentan los adolescentes. 

Por ello Coterón et al. (2013, citado en Márquez y Gaeta, 2019) 

establecieron que algunos factores asociados al origen de que la motivación de 

logro decaiga en los estudiantes, son problemas o dificultades altamente 

emocionales como niveles de ansiedad, poco nivel de compromiso en estudiantes 

de educación pública, niveles de competencia percibida y ansiedad ante el 

error. Del mismo modo se enfatiza en que la dificultad en la regulación emocional 

en los adolescentes resulta ser un problema debido a que, según Gaeta y Martín 

(2009, citado en Barrero et al., 2021) cuando en los mencionados no hay suficientes 

estrategias para producir un cambio en su estado de ánimo, la percepción que estos 

tienen en relación al suceso vivido o conflicto se altera, vivenciando todo de manera 

catastrófica, en consecuencia, los jóvenes adolescentes experimentan dificultades 

en sus habilidades cognitivas, el proceso motivacional y el control de impulsos, 

siendo observable para los demás un disminuido funcionamiento personal que 

afecta de manera directa el bienestar de los mencionados. 

Sumado a ello Aldao y Nolen (2010) mencionaron en su estudio de 

investigación que, las personas de sexo femenino presentaron mayor tendencia a 

emplear diversos recursos como estrategias psicológicas para intentar establecer 

una mejor regulación emocional, a diferencia de las personas de sexo masculino, 

quienes presentaban una escasez de herramientas psicológicas o relacionadas para 

mejorar aquellas dificultades en la regulación emocional, se enfatizó en que las 

mencionadas disminuyen en el tiempo por la edad y el contexto en el que se 

desarrollan. Lo mencionado podría estar asociado a las diferencias en la 

verbalización emocional. 

Por lo anterior, es fundamental el rol y papel del psicólogo quien tiene la 

función principal de implementar medidas preventivas como ya se expresó desde el 

área educativa y el área clínica, todo ello desde la programación de talleres de 

intervención en los adolescentes.  

Tomando en consideración lo expresado, el presente estudio cuenta con un 

impacto teórico y práctico. En primera instancia la misma se orienta hacia un 
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impacto teórico, ya que contribuye a los estudiantes de carreras de salud mental u 

otros investigadores, en aportar una línea de partida compartiendo datos actuales de 

la realidad de un grupo determinado de adolescentes que atraviesan dificultades en 

la motivación de logro y en la regulación emocional, de tal manera se espera que 

este estudio pueda servir como incentivo motivante para futuras investigaciones.  

Además, brinde orientación en relación a fundamentos psicológicos y 

teorías científicas actuales, así mismo los beneficios que aporta la presente 

investigación a las instituciones educativas es poder funcionar como antecedentes 

estadísticos y estratégicos de la problemática en cuestión, siendo beneficiosa para 

los expertos en salud mental y estudiantes de la misma en poder ampliar el ya 

conocimiento existente en relación al abordaje, intervención y promoción de la 

motivación de logro en los estudiantes, de tal modo que esta no se vea afectada ante 

las elevadas dificultades emocionales producida por la incapacidad de balancear las 

propias emociones y sentimientos percibidos por las situaciones vividas en su 

entorno y otros factores, es decir a causa de la dificultad en la regulación 

emocional.  Independientemente de lo mencionado, el análisis presentado aporta 

conocimientos actualizados, teorías esenciales para el entendimiento, antecedentes 

y nuevas perspectivas de la problemática.  

En segunda instancia este estudio se orienta a un impacto práctico porque 

resultará beneficioso para los profesionales de la salud mental debido a que 

funcionará como una guía u orientación para los lectores. En la misma línea, la 

investigación busca establecer herramientas y conocimientos que ayuden a la 

intervención en favor de los adolescentes afectados y por supuesto ayude a prevenir 

afecciones en otros estudiantes mediante la prevención buscando formas saludables 

de expresión emocional de tal manera que otras áreas de su vida no se vean 

afectadas.  
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 Objetivos de la Investigación  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre motivación de logro y dificultad en 

la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

Determinar el nivel de motivación de logro que predomina en estudiantes 

de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 

2023. 

Determinar el nivel de dificultad en la regulación emocional que predomina 

en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Tacna 2023. 

Determinar la relación entre las dimensiones de motivación de logro y 

dificultad en la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023 

 

 Antecedentes de Estudio  

 

1.5.1. Antecedentes Internacionales 

 

En la investigación desarrollada por Isaguirre (2017) titulada  Relación entre 

Motivación de Logro y Rendimiento Académico de los estudiantes de octavo del 

Instituto Tecnológico Anta Elizabeth de la ciudad de El Progreso, Yoro, Honduras 

C.A. para optar el grado de Magíster en educación y aprendizaje, tuvo como 

objetivo establecer la relación entre motivación de logro y rendimiento académico, 

realizó una investigación de tipo correlacional cuantitativo, con una muestra de 36 

adolescentes de ambos sexos de 14 a 15 años, para ello se utilizó la Escala de 



17 

 

Motivación de Logro de Morales y para establecer el rendimiento académico se 

tomarán los resultados de cada estudiante del primer parcial del ciclo escolar 2017, 

llegando a la conclusión que el nivel de motivación de logro que poseen los 

estudiantes está por arriba del 65%, lo que indica un nivel bueno. Se encontró que 

el 75% de los estudiantes obtuvieron un promedio aceptable para la aprobación de 

sus asignaturas en el I período.  

En el estudio realizado por Galindo (2021) llamado Relación entre 

regulación emocional, resiliencia y desempeño académico en estudiantes del nivel 

medio superior, en la ciudad de México, para optar el título profesional de 

licenciado en Psicología, tuvo como objetivo conocer la relación que existe entre 

regulación emocional, resiliencia y rendimiento académico, desarrolló una 

investigación de tipo correlacional, con una muestra de 132 estudiantes de ambos 

sexos de 15 a 18 años, para ello utilizó el Formulario sobre Factores 

Sociodemográficos y la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional en 

español (DERS-E), llegando a la conclusión que los alumnos en el factor de 

conciencia se relacionan positivamente con las dimensiones de fortaleza y 

confianza en sí mismo, competencia social, apoyo familiar, apoyo social y 

estructura.  

La investigación efectuada por De la Hoya (2021) titulada Eficacia de un 

programa de intervención psicoeducativa de regulación emocional para la 

disminución de respuestas de ansiedad y agresividad en población infantil, en la 

ciudad de Juárez, Chihuahua, para optar el grado de Doctor en Psicología, tuvo 

como objetivo evaluar la efectividad de un programa de regulación emocional para 

la disminución de respuestas de ansiedad y agresividad, desplegó una investigación 

con diseño cuantitativo de tipo cuasi experimental, con una muestra de 70 niños de 

10 a 12 años de edad, para ello se utilizó la Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños 

Revisada (CMAS-R2), el Inventario de Expresión de la Ira Estado-Rasgo para 

Niños y Adolescentes” (STAXI-NA) y el instrumento Estrategias de Regulación 

Emocional para Niños (EREn), concluyendo de esta manera que la evaluación 

emocional no tiene relación con las conductas agresivas, es decir, el hecho de 

aceptar la ira no provoca algún tipo de agresividad; sin embargo, en cuanto a la 
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expresión emocional, se obtuvo que sí hay relación, es decir, si hay poco manejo de 

la ira, aumentan los síntomas externalizados y mayor comportamiento agresivo se 

tendrá en los menores. 

 

1.5.2. Antecedentes Nacionales 

 

En la investigación realizada por Ccoyllo (2018) titulada Motivación para 

el logro en adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de educación secundaria de la 

institución educativa pública “9 de Diciembre” en la provincia de Huamanga, 

distrito de Ayacucho, para optar el título profesional de Licenciado en Psicología, 

tuvo como objetivo identificar el nivel de motivación para el logro, desarrolló una 

investigación de tipo  descriptivo, diseño no experimental de corte transversal y con 

enfoque cuantitativo, con una muestra de 124 estudiantes de 15 a 18 años de edad, 

para ello utilizó la Escala de Motivación de Logro de Pedro Morales (ML - 1), 

llegando a la conclusión que el 89% presenta un nivel medio de motivación de 

logro, el 10% ubicándose en un nivel alto de motivación de logro y el 1% en un 

nivel bajo de motivación de logro.  

En la indagación efectuada por Velásquez (2019) denominada Motivación 

de Logro en adolescentes del sector Manuel Arévalo. La esperanza, en la ciudad 

de Trujillo, para optar el grado académico de Bachiller, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de la motivación de logro, desarrolló una investigación de tipo 

descriptivo experimental, con una muestra de 192 adolescentes, cuyas edades 

oscilan de 14 a 17 años,  para ello se utilizó la escala de Motivación de Logro M-L 

1996, llegando a la conclusión que el nivel de motivación de logro de los 

adolescentes es tendencia alta con un 62%, el 52% se encuentran en un nivel de 

tendencia alta según la dimensión afiliación, el 56% se ubica en el nivel tendencia 

alta en cuanto a la dimensión logro y el 60% se ubica en el nivel de tendencia alta 

según la dimensión poder. 

En la investigación desarrollada por Córdova (2020) titulada Motivación de 

Logro en discentes del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa República del Perú, en la ciudad de Tumbes, para optar el título 
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profesional de Licenciada en Psicología, tuvo como objetivo determinar la 

motivación de logro, ejecutó una investigación de tipo descriptiva, de nivel 

cuantitativo no experimental, , con una muestra de 150 discentes, para ello se utilizó 

el instrumento Escala de Motivación del Logro de Luis A. Vicuña Peri 1996, 

concluyendo que el 59.33% de los discentes se ubica en el nivel de tendencia alto 

de motivación de logro, el 18% en el nivel de tendencia bajo, mientras en el 20.67% 

en nivel medio y el 1.33% en un nivel bajo de motivación de logro.  

 

1.5.3. Antecedentes Locales  

 

En el estudio efectuado por Contreras (2021) titulada Regulación emocional 

cognitiva y habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa  N°42044 Alfonso Ugarte, en la ciudad de Tacna, para optar 

el título profesional de Licenciada en Psicología, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre regulación emocional cognitiva y habilidades sociales, concretó una 

investigación correlacional, de tipo básica o pura con un diseño no experimental y 

de corte transversal, con una muestra de 192 estudiantes del nivel secundario, de 12 

a 18 años, para ello se empleó el Cuestionario de Regulación Emocional Cognitiva 

(CERQ-18) y la Escala de Habilidades Sociales para Adolescentes, llegando a 

concluir que se encontró que existe correlación (Rho de Spearman=0,190) entre la 

regulación emocional cognitiva y habilidades sociales, también se pudo determinar 

que las estrategias de regulación emocional desadaptativas son las más utilizadas 

en los estudiantes (Chi=0.000), se presentó un nivel promedio (55.2%) de 

habilidades sociales en los estudiantes y se encontraron correlaciones positivas 

entre las estrategias adaptativas y las dimensiones cognitivo (Rho de Spearman= 

,255) y conductual (Rho de Spearman= 0,431) de las habilidades sociales. 

En la investigación desarrollada por Benavente (2021) titulada Autoeficacia 

percibida, motivación de logro y su relación con el desempeño académico de los 

estudiantes de la escuela profesional de farmacia y bioquímica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann, en la ciudad de Tacna, para optar el grado 

académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, tuvo como 
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objetivo establecer la relación entre la autoeficacia y la motivación de logro con el 

desempeño académico, ejecutó una investigación de tipo no experimental, 

correlacional y transversal, con una muestra de 119 estudiantes de ambos sexos, 

para ello se utilizó la Escala de Autoeficacia general y un Cuestionario de 

Motivación de Logro, llegando a concluir que las variables autoeficacia (p= 0,004) 

y motivación de logro (0,001) son predictores significativos del desempeño 

académico y explican el 62,9% de la varianza en el desempeño académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.  

En el análisis efectuado por Illachura (2022) titulada Mindfulness y 

regulación emocional en estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohmann, en la ciudad de Tacna, para optar título 

profesional de Licenciada en Psicología,  el objetivo fue determinar la relación entre 

mindfulness y regulación emocional, enfatizó una investigación de tipo 

correlacional, y de tipo básico, además contó con un diseño no experimental siendo 

este de corte transversal, con una muestra de 224 estudiantes de ambos sexos, para 

ello se empleó la Medida de Mindfulness en niños y adolescentes (CAMM) y la 

Escala de dificultades en la Regulación Emocional (DERS), llegando a la 

conclusión de que si existe relación significativa entre mindfulness y regulación 

emocional, siendo esta negativa (rs= -.704), de igual manera, pudo encontrarse que 

en los estudiantes predominó el nivel medio de mindfulness (31.7%), por otro lado, 

en cuanto a la variable de regulación emocional, los datos alcanzados mostraron 

que predominó el nivel alto de dificultades de regulación emocional (42.4%). Sobre 

la relación entre mindfulness y las dimensiones de regulación emocional, se pudo 

encontrar que existe relación negativa con cada una de ellas, dimensión conciencia 

(rs= -.303), dimensión rechazo (rs= -.716), dimensión estrategias (rs= -.643) y la 

dimensión metas (rs= -.592). La información hallada permite concluir que a 

menores niveles de mindfulness existen mayores dificultades en la regulación 

emocional en los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. 
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 Definiciones Básicas   

  

1.6.1. Adolescencia  

 

Águila et al. (2018) la definen como aquella etapa de desarrollo único en el 

ser humano, caracterizada por cambios biológicos, psicológicos y sociales, muy 

comunes y esperados en esta etapa en la vida del adolescente y que, además, 

involucra a la familia de este, amigos y todo entorno cercano a él.  

 

1.6.2. Conciencia  

 

Jaspers (1966, citado en Martínez, 2019) mencionan que la conciencia es la 

vida psíquica de la persona y engloba oscilaciones psíquicas. Además, permite que 

la persona pueda tener una mayor interpretación de los estímulos percibidos en el 

entorno y en relación a ello otorgar una respuesta.  

 

1.6.3. Emociones 

 

Según Leperski (2017) son aquel impulso que motiva hacia la meta, es un 

sentimiento producto de la percepción que tiene la persona de sus relaciones con el 

entorno y que se manifiestan de manera física, tomando en consideración las 

reacciones conductuales de la persona. Añade que las emociones tienen una función 

adaptativa en la vida y desarrollo de la persona.  

 

1.6.4. Estrategia  

 

Según Maldonado (2019) son las decisiones que se toman en base a los 

conocimientos previos de la persona, ello con el objetivo de satisfacer las exigencias 

personales, en función de los objetivos establecidos.  
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1.6.5. Examen  

 

Según Ponce et al. (2022) sostiene que son preguntas que el participante 

tiene que aprender previamente de un balotario para poder dar respuestas a las 

interrogantes establecidas en un periodo de tiempo limitado.  

 

1.6.6. Interacción con el Profesor  

 

De acuerdo con Flores (2019) es una variable elemental en el proceso 

enseñanza aprendizaje, el mencionado está ligado al componente cognitivo y el 

desarrollo favorable de estos, logrando mejores resultados en los adolescentes.  

 

1.6.7. Interacción con sus Pares  

 

Gallego y Vidal (2017) definen que es un proceso esencial en la vida del ser 

humano porque contribuye en la comunicación, ética y desarrollo personal del 

individuo, así como también contribuir en la comunidad en la que se desenvuelve y 

por tanto mejorar la calidad de esta.  

 

1.6.8. Interés y Esfuerzo  

 

Téllez (2018) menciona que se hace referencia a la voluntad de la persona, 

dándole importancia a la capacidad que presenta en poder enfocarse en múltiples 

opciones presentadas.  
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1.6.9. Metas  

 

De acuerdo con Ramudo et al. (2017) es la motivación por el trabajo y la 

satisfacción por obtener resultados positivos, menciona que estos se establecen en 

relación a objetivos e interés personales de la persona, buscando en su mayoría de 

ocasiones la autorrealización.  

 

1.6.10. Motivación de Logro 

 

De acuerdo con Veytia y Contreras (2019) es el entusiasmo y energía que 

dirige a la persona de manera constante a ejecutar determinadas acciones, además 

de persistir en las mismas cuando los resultados no son inmediatos y de ese modo 

hacer que la persona consiga sus objetivos y metas. 

 

1.6.11. Rechazo  

 

Siguiendo a Estévez et al.  (2010) está asociado a los fenómenos 

emocionales y al presentar resistencia a determinado estimulo se producen 

alteraciones en los adolescentes como el fracaso escolar, conductas de riesgo, 

depresión, entre otros.  

 

1.6.12. Regulación Emocional  

 

Siguiendo a Pascual (2019) es el ciclo en el que se altera, se modifican, se 

fijan o se disminuyen las emociones, ya sean estas agradables o desagradables, 

logrando que la persona no solo viva la emoción, sino que también logre manejarla 

y de tal forma anticipar futuras consecuencias.  
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1.6.13. Tarea/Capacidad 

 

Bajo el enfoque de, el autor Pulido et al. (2020) es desglosada como la 

implicación implícita que la persona posee y es fundamental para llevar a cabo la 

acción y por resultado obtener el éxito deseado en la tarea planteada.  
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Capítulo II 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Motivación de Logro 

 

 Definiciones de Motivación de Logro 

 

En la actualidad y frente a las diversas circunstancias que atraviesan los 

adolescentes es sumamente importante los aspectos internos, es decir las caras 

emocionales y cómo el adolescente se logra autorregular, sin embargo, las 

circunstancias externas del individuo no dejan de ser menos importantes, por ello 

es que la motivación resulta un requerimiento para la satisfacción de necesidades y 

deseos personales, pero también la conducta que este demuestra. La persona por lo 

general se encuentra motivada por la satisfacción de alcanzar sus objetivos y ello 

provoca la dirección de la conducta hacia dichas metas.   

De acuerdo con De la Cruz (2019) el término motivación proviene del latín 

motus que significa movido y motio que significa movimiento, por lo que ello se 

traduce que la motivación es aquello que impulsa a la persona a realizar ciertas 

acciones y, sobre todo, ser constante en el mantenimiento del objetivo hasta 

lograrlo. La conducta motivada provoca que el adolescente concrete acciones que 

traen consigo la motivación para lograr lo esperado. Por ello que el origen o el 

motivo esencial que mueve la conducta de la persona a la realización de ciertas 

acciones es incierto y motivo de estudio durante muchos años, sin embargo, dicho 

origen puede ser interno o externo siendo los internos quienes involucran las 

necesidades personales, las emociones y cogniciones, mientras que los externos 

orientan el comportamiento hacia la acción.  

En ese sentido Bohórquez et al. (2020) define que, la motivación es aquella 

fuerza interna e individual que activa la disposición de realizar actividades o 

comportamientos orientados a una meta u objetivos específicos la cual se desarrolla 

en cualquier área de su vida, ya sea en el contexto laboral o académico y la actitud 
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que muestra la persona ayuda a comprender mejor la motivación que esta tiene 

consigo.  

Para Maslow (1943, citado en Vásquez, 2018) define que, la motivación es 

el conductor que lleva a la acción de satisfacer la necesidad presentada y bajo dicha 

línea resulta ser un activador de la conducta del ser humano, tantos éstos como los 

estados motivacionales y actitudinales se generan por efectos de variables que 

interactúan entre sí.  

Por lo que se entiende que la motivación es el conductor de la conducta y 

permite realizar los cambios esperados tanto a nivel escolar, laboral o en cualquier 

aspecto global de la vida, de esta manera la persona pretende alcanzar metas y 

objetivos para ser mejores. De ello, se despliega la motivación de logro en los 

adolescentes en el contexto académico, ya que en esto no solo se toman en cuenta 

las habilidades cognitivas e intelectuales, también los aspectos emocionales que 

favorecen la persistencia de la motivación de logro o no.  

Por ello la motivación de logro según Cervantes et al. (2018) involucra de 

manera activa recursos y esfuerzos del estudiante para obtener resultados favorables 

y exitosos en situaciones que involucran su potencial desempeño. Bajo el contexto 

académico, esta se orienta a que los jóvenes estudiantes puedan identificar y 

determinar elevados estándares académicos que deseen cumplir y esto está 

altamente relacionado con estrategias de aprendizaje y habilidades emocionales.  

McClelland (1989, citado en Morán y Menezes, 2016) describió la 

motivación en el logro como aquel estímulo o necesidad de intentar destacar, de 

poder seguir y lograr metas y la consecución de ellas y esforzarse por el éxito de las 

mismas. Además, menciona que la motivación también puede ser una necesidad de 

hacer algo mucho mejor de lo que ya es, aunque también hay múltiples razones por 

las que la persona lleva a cabo acciones, tales como agradar a alguien, evitar 

castigos u obtener recompensas, evitar críticas u obtener la aprobación de los 

demás.  

Por otro lado, Rostaing et al. (2019) señala que la motivación de logro 

resulta ser el esfuerzo para desempeñar tareas complejas tanto como sea posible, 

así como necesidades psicológicas y fisiológicas que se ven inmersas en el 
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crecimiento del adolescente y la maduración de su personalidad, lo que se traduce 

en el accionar y empeño que conducen al individuo de forma constante en la 

consecución de un triunfo exitoso.  

En suma, se llega a la conclusión de que la motivación de logro es aquella 

que consegue dirigir y empujar al estudiante a un sentido de competencia y 

consecución exitosa de metas y objetivos, buscando siempre tener éxito en metas 

que involucren la evaluación de desempeño.  

 

 Teorías de la Motivación de Logro  

 

Para dar una explicación más clara de esta variable diversos autores 

establecieron sus teorías, mismas que ayudaron a la fácil comprensión de estas y al 

estudio de las mismas, las cuales se detallan a continuación.  

 

2.2.1. Teorías de Metas 

 

El psicólogo Locke (s.f., citado en Huilcapi et al., 2017) desarrolló la teoría 

de metas, la mencionada sostiene que todo ser humano se establece metas 

personales con el objetivo de alcanzarlas en determinado momento y para producir 

dicho efecto en la persona es esencial que la misma esté motivada y esta se 

incrementa cuando la persona posee las habilidades necesarias para la actividad o 

la meta planteada. Lo anterior en conjunto logrará además que la persona realice la 

actividad con gusto y placer, lo que provoca un mejor rendimiento. 

Ello lleva a mencionar que, el ser humano por naturaleza es un ser que 

necesita estar sujetado a metas y actividades tanto a corto como largo plazo y 

esforzarse por el cumplimiento de ellas, siempre teniendo presente que los retos o 

actividades que asuma o quiera emprender para el futuro deben estar ajustadas a sus 

habilidades, capacidades físicas y mentales, como a sus aptitudes personales para 

que la intensidad con la que en un inicio su motivación no descienda por la enorme 

dificultad que tiene el reto o se disipe en el tiempo por no poseer las capacidades 

para satisfacer la demanda del presentado. La persona que tiene a su favor los 
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aspectos mencionados, tiene mayores posibilidades de desempeñarse de manera 

favorable, con mayor dominio, aceptación y compromiso, por supuesto, junto a un 

mejor estado emocional.  

 

2.2.2. Teoría de Reforzamiento  

 

El psicólogo Burrhus Frederic Skinner (s.f., citado en Huilcapi et al., 2017), 

desarrolló la teoría de reforzamiento, la teoría plantea que las acciones pasadas de 

la persona muestran consecuencias en la conducta actual de la misma produciendo 

variaciones en el accionar futuro, por lo que las conductas positivas suelen ser 

duplicadas, mientras que aquellas conductas negativas y con efectos negativos 

tienden a omitirse. 

Esta teoría resulta importante porque refuerza acciones y metas positivas 

planteadas por la persona, ya que le da a conocer que cada vez desarrolle 

actuaciones  positivas o valoradas de dicha manera obtendrá resultados favorables 

y producirán consecuencias en él, ello resultará un agente motivante para concretar 

y especificar que metas se pretenden alcanzar en plazos de tiempo determinados 

pero también la manera específica en cómo se quiere alcanzar, aumentando así los 

niveles de motivación de logro en la persona ya que su plan de acción se vuelve aún 

más específico. Finalmente, conocer lo que se pretende alcanzar disminuye el 

número de errores y sus consecuencias.  

 

2.2.3. Teoría de Autodeterminación  

 

Por otro lado, Deci y Ryan (s.f., citados en Barreto y Álvarez, 2020) 

plantearon la teoría de la Autodeterminación durante el año 1985 a el año 2000, la 

teoría en mención opta por conveniente clasificar tipos de motivación de acuerdo a 

la meta que se plantea alcanzar. En este apartado principalmente se hace énfasis en 

dos tipos de motivación, extrínseca e intrínseca. Los autores establecen que la 

principal diferencia en ambas al momento de realizar tareas que estén orientadas al 

logro de metas, es que en la motivación intrínseca el alumno realiza acciones por la 
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satisfacción y la emoción que siente al llevar a cabo la tarea, a diferencia de la 

motivación extrínseca, en la cual el estudiante desarrolla una actividad por el placer 

de recibir una recompensa externa por la finalización de la actividad.  

Los mismos autores mencionan que las personas con una motivación 

intrínseca, controlan sus acciones, indagan en su estimulación cognitiva y 

encuentran emoción en aprender cosas nuevas. Las personas extrínsecamente 

motivadas buscan finiquitar acciones o metas con el objetivo de conseguir un fin o 

recompensa, es decir por el premio que viene a consecuencia de la tarea, más no 

por la misma. 

 

2.2.4. Teoría de McClelland 

 

También está presente la teoría de McClelland (1961, citado en Domínguez, 

2020) desarrollada por este, es uno de los modelos psicológicos más conocidos 

sobre las necesidades humanas, dicha teoría sostiene que estas motivaciones son 

compartidas por todas las personas y se dan de manera inconsciente. El autor las 

clasifica en tres, las mismas son las mencionadas a continuación: 

Mcclelland (1961, citado en Domínguez, 2020) define la necesidad de 

afiliación, como la necesidad latente de pertenecer a grupos sociales y agradarle a 

los demás, por supuesto que sentir el aprecio del grupo social al cual pertenecen. 

Las personas con necesidad de afiliación buscarán su comodidad en el trabajo en 

equipo, en la cooperación de tareas y siguiendo órdenes para su mayor seguridad.  

También se define la necesidad de logro como la atracción por llegar a metas 

que revelen las habilidades o aptitudes que la persona requiere para lograr el 

cumplimiento de dicha meta. La persona busca identificar acciones y retos a 

cumplir produciendo que la satisfacción llegue mediante la meta concretada y 

constantemente imponiéndose nuevos retos.  

Y, por último, se presenta la necesidad de poder, aquí el sujeto está motivado 

por el deseo de generar impacto en las personas de su entorno, ello con el fin de 

controlar su comportamiento. La satisfacción está presente en situaciones 

competitivas en las que alguien gana y alguien debe perder, pero en su mayoría 
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ellos buscan situaciones y tareas de competitividad y liderazgo. Todo ello de 

acuerdo con de McClelland (s.f., citado en Domínguez, 2020). 

Es importante tener en cuenta que el reconocer e identificar las necesidades 

en los estudiantes se verá reflejado en el aumento de motivación en el estudiante y 

ello traerá consigo resultados favorables o desfavorables según se apliquen. 

 

 Importancia de la Motivación de Logro 

 

Siguiendo a Márquez et al. (2018) la motivación de logro provoca que el 

estudiante base su motivación en la conducta de esforzarse para buscar el éxito 

deseado en tareas y lograr mejores rendimientos, por tanto, disminuir la tendencia 

al fracaso en sus tareas y metas. La motivación resulta ser indispensable para lograr 

dominar los obstáculos o problemas presentados. 

 La motivación de logro es esencial para completar el comportamiento 

cognitivo en la persona, la organización, planificación, toma de decisiones, 

aprendizaje y evaluaciones, ello ayuda a inclinar los objetivos hacia la competencia. 

Así también Beulahbel (2019) específica que la variable en mención es vista 

como un factor crítico para la intención y consecución del éxito, por eso esta es 

traducida como un conductor de éxito en la vida de la persona. Aquí las personas 

buscan ser importantes en el desarrollo de sus actividades, no buscan poder ni 

aprobación, pero si el cumplimiento de sus actividades porque saben que ello los 

conducirá a trascender y ser más importantes.  

En la misma línea resulta importante porque de la motivación de logro se 

establece la conexión entre el nivel de esfuerzo que realiza la persona en sus 

objetivos y el éxito en los resultados. Entonces, en la sociedad donde el éxito es 

muy valorado y percibido positivamente para la persona, la motivación de logro es 

esencial para el cumplimiento de ambiciones y metas en distintas áreas de la vida 

de la persona. 
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 Dimensiones de Motivación de Logro  

 

Para conceptualizar mejor la motivación de logro, esta se desglosa en 

dimensiones que ayudan a explicar y comprender mejor este fenómeno. Mismas 

que se describen a continuación. 

 

2.4.1. Interés y Esfuerzo 

 

Siguiendo a Pulido et al. (2020) el interés y esfuerzo es definida como una 

respuesta presentada a la fijación de objetivos que establece la persona poniendo a 

prueba la propia capacidad, esfuerzo y voluntad para aumentar su desempeño en la 

tarea propuesta, según los objetivos manifestados. 

 

2.4.2. Tarea/Capacidad 

 

Bajo el mismo argumento, el autor Pulido et al. (2020) mencionan que la 

dimensión tarea/ capacidad es definida como la implicación implícita que la persona 

posee y es fundamental para llevar a cabo la acción y por consecuencia obtener el 

éxito deseado en la tarea planteada como resultado. Lo anterior es aislado a poder 

acceder una recompensa por la tarea realizada. 

 

2.4.3. Interacción con el Profesor 

 

De acuerdo con Barrios et al. (2021) la interacción con el profesor es 

esencial y definida en favor del buen desempeño de los estudiantes ya que se trata 

de la acción recíproca cotidiana mediante la cual se desglosan los contenidos 

cognitivos de enseñanza y los vínculos emocionales para el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el estudiante. 
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2.4.4. Examen  

 

Como mencionan Hernández et al. (2018) un examen resulta ser la 

evaluación de capacidades, conocimientos y habilidades para mejorar el proceso de 

aprendizaje en los interesados. La mejoría en los ya mencionados procesos permite 

establecer nuevas y optimas metas de desempeño. 

 

2.4.5. Interacción con sus Pares 

 

Tal como explica Domínguez (2017) la interacción con sus pares es el 

fenómeno que sucede entre dos personas con una intención, pero también es algo 

que ocurre entre un colectivo de personas o un grupo que interactúa con un fin. 

 

 Indicadores de Motivación de Logro 

 

Para un mayor entendimiento de los indicadores de la variable presentada, 

los mismos se dividen y clasifican con sus respectivos indicadores y las definiciones 

correspondientes. Los mencionados se detallan a continuación.  

 

2.5.1. Indicadores de Interés y Esfuerzo 

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones. 

 

2.5.1.1. Se Esfuerza por Obtener Buenas Notas. Según Martín et 

al. (2020) es la intención por demostrar y mantener un buen rendimiento académico, 

lo descrito se acompaña de factores que van a estar implicados de manera directa 

en que la motivación por tener un buen desempeño escolar siga presente, como los 

factores de índole social y los relacionados al contexto escolar. 
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2.5.1.2. Muestra Interés por Sacar Buenas Notas. Tirado et al. 

(2010) mencionan que para ello es necesario que el estudiante entrene su 

motivación intrínseca y de tal modo demostrar entusiasmo por aprender y por 

consiguiente presentar un buen desempeño académico frente a evaluaciones o 

exámenes. 

 

2.5.1.3. Valor a las Notas y Muestra Interés por el Estudio.  De 

acuerdo con Albán y Calero (2017) la percepción que tiene el estudiante por estos 

factores juega con la motivación que este presenta, especialmente con las aptitudes 

que presenta el estudiante, los estados volitivos y emocionales para demostrar su 

atención. 

 

2.5.1.4. Muestra Satisfacción por el Estudio. Según Surdez et al. 

(2018) es el conjunto de factores que contribuyen al bienestar global del estudiante 

en la experiencia educativa logrando que el individuo se incline por obtener mejores 

resultados y pueda satisfacer las necesidades escolares presentadas, a su vez 

incrementar actitudes positivas en los mismos. 

 

2.5.1.5. Muestra Actitud ante el Resultado de las Tareas. Urrejola 

et al. (2019) indican que es la percepción que muestra el individuo frente al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje e implica la utilización de habilidades 

cognitivas necesarias para obtener la respuesta de complacencia cuando se asume 

un reto académico. 

 

2.5.1.6. Presenta Exigencia en el Estudio. Representa aquel 

requerimiento necesario para desarrollar conductas optimizantes para el estudio, así 

también habilidades y metodologías para el estudio que le permita mantener en el 

tiempo un desempeño académico notable. 
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2.5.1.7. Evalúa la Influencia de la Relación con los Maestros en 

las Notas. Siguiendo a Zambrano et al. (2018) resulta ser una interacción activa y 

constante, ya que el profesor supondrá ser una guía y tutor facilitador de 

conocimientos y apoyo emocional en el contexto educativo, por lo que se requiere 

que esta relación directa sea lo más amena posible porque guarda influencia con el 

proceso enseñanza-aprendizaje y afectos. 

 

2.5.2. Indicadores de Interacción con el Profesor 

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones. 

 

2.5.2.1. Evalúa la Influencia de los Maestros en el Desempeño 

Académico. De acuerdo con Anchundia (2019) esta tiene un rol importante al 

momento de realizar el trabajo académico y mantiene influencia directa con esto, 

siendo que si este predominio es negativo se verá reflejado en las actitudes, 

creencias y afectos del estudiante. 

 

2.5.2.2. Evalúa el Nivel de Interacción con los Maestros. 

Zambrano et al. (2018) resaltan que es la relación entre profesor-estudiante en el 

contexto escolar y evidencia un efecto inmediato en los escolares, siendo que si este 

es negativo la actitud y rendimiento que demuestre el individuo será desmotivante. 

 

2.5.3. Indicadores de Tarea/Capacidad  

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones. 

 

2.5.3.1. Muestra Confianza en Sacar Buenas Notas. Rodríguez y 

Sandoval (2022) mencionan que es un señalizador de relaciones positivas con los 

actores de su institución educativa y genera tranquilidad en el funcionamiento de 

sus habilidades, por tanto, mejora su récord académico y la confianza para estos.  
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2.5.3.2. Evalúa la Dificultad en la Resolución de las Tareas. 

Méndez et al. (2012) desglosan que estás se presentan al momento de llevar a cabo 

la actividad encargada y pueden estar relacionada al cambio de contexto, al 

entendimiento de la tarea encargada, la comprensión de la misma, problemas de 

aprendizaje o atención. 

 

2.5.3.3. Evalúa la Percepción de Sí Mismo como Estudiante. Es la 

interpretación que tiene el individuo de él como ser integral, evalúa su rendimiento 

y desempeño en múltiples tareas y en relación a ello genera un juicio de valor, ello 

se da con mayor frecuencia en la etapa escolar donde está en constante evaluación 

de él como estudiante. 

 

2.5.3.4. Evalúa la Frecuencia de Éxito en las Tareas. Es la 

constancia con la que el estudiante logra obtener resultados favorables y destina 

múltiples esfuerzos para que aquellos triunfos se puedan mantener en el tiempo y 

no sean oscilantes. 

 

2.5.4. Indicadores de Examen  

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones. 

 

2.5.4.1. Presenta Satisfacción con los Resultados Obtenidos. 

Siguiendo a Morales y Chávez (2019) esta nace de los logros ganados y produce un 

profundo sentimiento de bienestar y propone que el estudiante obtendrá las metas 

planteadas, enriqueciendo las vivencias escolares y los espectros socio afectivos. 
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2.5.4.2. Evalúa si las Notas Obtenidas en Relación con el Esfuerzo 

Fueron Justas. Involucra que el estudiante genere su propia interpretación en 

relación al esfuerzo y tiempo dedicado para la consecución de una meta, en base al 

resultado obtenido produce su propio juicio de valor e interpreta si lo obtenido era 

lo esperado o no. 

 

2.5.5. Indicadores de Interacción Pares  

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones.  

 

2.5.5.1. Evalúa la Influencia de la Relación con los Compañeros 

en las Notas. Cerda et al. (2019) menciona que este funciona como apoyo para el 

rendimiento académico de los individuos, contribuye a mejorar la comprensión y 

entendimiento de este contexto generando mejores resultados en la interacción de 

compañeros y las notas. 

 

2.5.5.2. Evalúa la Importancia a la Cooperación entre 

Compañeros para el Estudio y la Tarea. Según Moliní y Sánchez (2019) este 

resulta beneficioso porque actúa como un agente eficaz para mejorar el aprendizaje 

y aumentar el entendimiento, además, la relación directa entre ambos aumenta los 

niveles de autoestima en el estudiante y la productividad que presenta. 

 

2.5.5.3. Muestra Satisfacción al Saber que los Compañeros tienen 

Buenas Notas.  Budur et al. (2021) enfatizan que es la tranquilidad que tiene el 

estudiante al saber que sus compañeros tienen resultados favorables tanto como él, 

se convierte en el deseo creado cargado de afecto por querer mantener dichos 

resultados. 
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2.5.5.4. Evalúa el Nivel de Relación con los Compañeros en las 

Actividades de Clases. La interpretación de la interacción que el individuo tiene 

con sus compañeros en las distintas tareas encargadas resulta ser un agente 

motivante para que siga manteniendo actitudes positivas, mejore su autoestima y su 

rendimiento académico incremente. 

 

 Factores de la Motivación de Logro  

 

Sin duda alguna que el incremento o disminución de esta variable, estará 

ligado a los factores de la variable en mención y de la perspectiva que tiene el 

adolescente frente a los retos presente, la respuesta emocional que brinda y cómo 

gestiona ambas combinaciones para satisfacer las demandas, evitando siempre 

disminuir la tendencia al fracaso.  

Ante esto Márquez et al. (2019) sostienen que los factores asociados a la 

motivación de logro basados en la teoría de Atkinson, son el compromiso y entrega 

en el aprendizaje, la competencia motriz percibida, la ansiedad ante el error y 

situaciones de estrés, los mismos son descritos a continuación.   

 

2.6.1. Compromiso y Entrega en el Aprendizaje (CEA) 

 

García et al. (2022) definen estas capacidades como la participación activa 

para la adquisición de nuevos conocimientos, es decir, hay un estado mental 

positivo relacionado de manera directa con el estudio. El adolescente presenta un 

estado afectivo-cognitivo acompañado de actitudes placenteras y positivas que 

provoca que la persona se implique en tareas y las percepciones erróneas pueden 

afectar el proceso.  

 

2.6.2. Competencia Motriz Percibida (CMP) 

 

Siguiendo a Luis de Cos et al. (2020) esta competencia resulta ser la 

habilidad o capacidad que posee cada persona para dar respuesta a un problema 
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motriz presentando en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Por lo que de 

manera global esta es la creencia producto de la capacidad motora percibida que 

tiene el ser humano para desenvolverse en su contexto y la facilidad con la que 

resuelve las dificultades.  

 

2.6.3. Ansiedad Ante el Error (EA) 

 

Díaz y De la Iglesia (2019) especifican que la mencionada resulta ser una 

sensación humana que posiciona a la persona en un estado de alerta, otorgando 

ventajas a la misma para poder actuar ya que activa los procesos cognitivos y 

emocionales, permitiendo tomar decisiones o reevaluar la situación bajo la 

percepción de la persona. Es tal que la ansiedad ante el error es el miedo a fracasar 

frente a determinadas actuaciones, ello partiendo de las cogniciones de la persona. 

 

2.6.4. Situaciones de Estrés (SE) 

 

Concordando con Espinoza et al. (2018) el estrés puede ser definido como 

una reacción psicológica que tiene inmerso malestares físicos, cognitivos y 

emocionales, por consiguiente, altera el funcionamiento regular del ser humano ya 

que genera afecciones. Tales niveles de estrés pueden ser generados por el 

rendimiento académico, laboral, preocupaciones, o innumerables factores internos 

o externos en la persona.   

 

 Establecimiento de Metas para la Motivación de Logro 

 

En la etapa de la adolescencia es esencial afianzar y fomentar el sentido de 

establecimiento de metas que le permitan al aún estudiante desarrollar sus 

habilidades y potencial para crecer como ser humano y de manera directa encontrar 

un sentido de vida y ello otorgue estabilidad emocional y el bienestar psicológico 

para un funcionamiento integral en las distintas facetas de su vida.  
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García et al. (2022) afirman que el adolescente debe presentar la capacidad 

de definir metas y objetivos para la vida futura y de tal modo intentar construir 

proyectos de vida, precisando que esta iniciativa del estudiante se verá muy 

influenciada por el entorno y contexto en el que se desarrolla constantemente, por 

lo que resulta de importancia que aquellos factores que generan dificultades puedan 

ser atendidos y por el contrario se pueda generar mayores situaciones de bienestar  

El poder construir metas y objetivos para los adolescentes y en general para 

cualquier ser humano es un proceso que puede resultar tardío, dependiendo de las 

bases emocionales y motivaciones que presenten, mientras que para algunos 

adolescentes esto puede resultar un proceso más largo, tedioso y lleno de 

complicaciones de carácter emocional, para otros adolescentes este proceso puede 

ser más llevadero y sencillo de resolver, con ideales y metas más claras.  

Por lo que Chan Chin et al. (2020) menciona que, para el establecimiento de 

metas en los adolescentes se debe considerar algunos factores y guías que ayuden a 

clarificar el panorama de la persona al momento de plantearlas y ejecutarlas, ello 

con la intención de favorecer el desarrollo de la persona. Se toma en consideración 

las siguientes categorías.  

Como primer punto se toma en cuenta el desarrollo académico, aquí está 

presente como agentes motivantes las buenas calificaciones, la capacidad de 

aprender idiomas y terminar la etapa escolar satisfactoriamente. Como segundo 

punto se toma en cuenta el desarrollo ocupacional que implica estudiar una carrera 

universitaria o técnica, o por el contrario establecer un negocio de vida y conseguir 

el reconocimiento laboral. Como tercer punto presente como agente motivante, se 

presenta el desarrollo personal, aquí se incluye de manera indudable la manera de 

actuar de acuerdo a los valores personales del adolescente, poder viajar o tener una 

pareja, conseguir el bienestar físico y psicológico, participar en actividades sociales, 

mantener relaciones interpersonales saludables, presentar un plan de vida tanto a 

corto como largo plazo, ser una persona autónoma, tener bienestar familiar y poder 

adquirir bienes materiales.  

Es así que García y Pérez (1988) indicaron algunas características que 

deberían tener las metas y que estas resultan importantes porque estas influencian 
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directamente en la motivación de logro en el estudiante o adolescente, estas son 

descritas a continuación.  

Así mismo señalan que las metas deben ser difíciles pero realistas, es decir, 

ajustadas a las capacidades de la persona y que motiven a conseguir mayores 

objetivos día con día. Así como también estas deben ser específicas y dejar de lado 

la ambigüedad ya que solo provocan la procrastinación en la persona. 

Es esencial considerar el factor tiempo, haciendo que este sea un periodo 

realista para conseguir el objetivo de tal manera que la motivación no se disipe en 

el tiempo y en ocasiones puede resultar funcional que estas estén ligadas a algún 

tipo de recompensa. 

Lo anterior en conjunto brinda mayor claridad a los adolescentes en relación 

a las metas y objetivos que ellos desean lograr, les otorga un nivel medio o elevado 

de bienestar psicológico haciendo que el resultado se vea en su desenvolviendo 

académico, en las interacciones sociales que mantienen con sus pares y con su 

entorno, ya sea familia, amigos o profesores, además, logrando que la percepción 

que tiene frente a los retos y la motivación presentada para lograr tareas u objetivos 

sea saludable y ajustada a sus necesidades personales. 

 

 Motivación de Logro y Rendimiento Académico  

 

Siguiendo a Cervantes et al. (2018) la motivación de logro implica el valor 

de la persona para tratar de conseguir el éxito en contextos que ameritan el 

desarrollo de habilidades y estrategias, en el contexto académico, se traduce como 

los esfuerzos para definir elevados objetivos estudiantiles orientados a herramientas 

para alcanzar las prioridades establecidas. Lo redactado tiene una relación directa 

con una mejora en el desempeño del aprendizaje y actitudes intelectuales.  

Además, el bienestar psicológico, la autoeficacia en la persona y académica, 

la motivación de logro y la capacidad de disminuir la dificultad en la regulación 

emocional, se asocia a un rendimiento escolar esperado y elevado, por tanto, se 

espera que estos estudiantes tengan mejor disposición para aprender y adquirir 

nuevos conocimientos.  
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Es así que Soto (2019) menciona que la variable descrita les otorga la 

oportunidad a estudiantes de levantar los obstáculos académicos y dar respuesta a 

las distintas metas con el fin de conseguir el éxito estudiantil, a su vez contribuye a 

la adaptación al entorno dejando al descubierto resultados positivos en la 

adquisición de conocimientos. Y es que la motivación de logro muy bien trabajada 

contribuye a crear un excelente clima institucional que facilita en cierto grado la 

fijación de nuevos conocimientos e impulsando la conducta para la mejora del 

rendimiento escolar.  

Por lo mencionado Cajusol y Rivas (2021) expresan que la motivación de 

logro entonces es un componente condicionante para el proceso de aprendizaje y el 

nivel de rendimiento académico que mostrará cada estudiante en su etapa escolar, 

dejando claro evidencia de que hay relación entre ambas variables. Así también 

Valle et al. (1996, citados en Cajusol y Rivas, 2021) manifiestan que el tener una 

actitud agradable y de gran disposición favorece la fijación de nuevos 

conocimientos, permitiendo además relacionar los nuevos entendimientos con los 

pasados.  

En la misma línea mencionan que el aprendizaje es el ciclo cognitivo y 

motivacional y es en este proceso de enseñanza-aprendizaje, la motivación de logro 

sale a relucir ya que para este transcurso no solo es importante los aspectos teóricos, 

también importa el interés y entusiasmo, la actitud e iniciativa para involucrarse de 

manera activa en cada una de las actividades propuestas.  

Por lo impartido, Nuñéz (2009, citado en Jerez, 2021) engloba que el 

desempeño escolar de cada estudiante depende de sus habilidades, capacidades y 

actitudes académicas, englobando también factores motivacionales.  

 

 Motivación de Logro y Emociones  

 

Según Llanga et al. (2019) señalaron que algunos autores enfatizan en la 

interrogante de saber si aquellos estudiantes que desean aprender mayores 

contenidos teóricos, es en realidad lo que conduce a mejorar o disminuir la conducta 
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motivacional y emocional del adolescente, además, manifiesta que el estado 

tensional en ocasiones dirige a lograr la meta planteada.  

Por su parte Egea (2018) menciona que estudiar el fenómeno motivacional 

para el logro tiene un gran impacto para lograr la identificación de aquellos factores 

que dirigen la conducta de la persona, desde la misma línea poder disipar la 

conducta motivada y las emociones que produce si estas resultan nocivas y 

peligrosas para el bienestar de la persona y su desarrollo integral, de lo contrario, 

mantenerla hará que la persona siga con la misma actitud en el ser humano. Por 

tanto, la motivación de logro se puede comprender cómo el fenómeno generador de 

aspectos comportamentales y de estados emocionales.  

Deckers (2001, citado en Egea, 2018) menciona que en el estudio de la 

motivación de logro no solo se consideran los factores conductuales, sino también 

se consideran los fenómenos emocionales. Los componentes a tener en cuenta son 

los siguientes. Como primer punto menciona el cambio y la trascendencia 

determina a conocer si la persona atrae o no la actividad. Como segundo punto 

menciona que el estudio de múltiples diferencias individuales contribuye a cambiar 

las manifestaciones conductuales. Como tercero y último punto, el estudio de los 

cambios conductuales permitirá producir el cambio en estos patrones.  

Por tanto, McConnell (2019) concluye que las emociones si pueden llegar a 

influir y afectar el proceso de interacción en el aprendizaje y las enseñanzas que se 

brindan, como la motivación de logro que dispone el estudiante para desempeñarse 

en sus actividades diarias, produciendo que el estudiante se incluya en aquellas 

actividades y tareas que son resultado de su interés particular induciendo al 

estudiante a vivenciar emociones agradables y placenteras. 
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Capítulo III 

Fundamento Teórico Científico de la Variable Dificultad en la Regulación  

Emocional  

 

 Emociones  

 

Casassus (2017) expresa que la emoción es aquel espectro conductual y 

complejo que requiere distintos niveles de integración por la amplitud de esta, desde 

la vivencia hasta su expresión, estos son los procesos neuronales y químicas. 

Entonces la emoción es aquella energía que afecta e impulsa a la acción 

determinada, es el proceso que influye en la acción a llevarse a cabo, generando así 

la experiencia y esta se acompaña de la afectividad.  

Por su parte, Torices (2017) describe que las emociones y los fenómenos 

emocionales no son procesos afectivos exclusivos de las personas adultas, estos 

también son vivenciados por los bebés, niños y adolescentes quienes viven estados 

emocionales intensos tal y como lo haría un adulto, en aquellas situaciones que 

generan bienestar y ventaja o una latente amenaza, siendo la respuesta favorable 

para la integridad de la persona o desventajosa y amenazante.  

Así mismo, García (2019) menciona que las emociones son esenciales en la 

vida de la persona y en la cotidianidad de esta, sin embargo, durante un largo tiempo 

se desplegó esta y su importancia para imponer la racionalidad como principal 

agente conductor de respuestas, suponiendo entonces que la persona debe controlar 

sus estados emocionales, sin embargo, pese a esos intentos se tuvo que reincorporar 

la importancia de esta ya que estas explican las acciones humanas.  

Trujillo et al. (2020) mencionan un concepto similar ya que expresa que los 

fenómenos emocionales están ligados a la persona desde el nacimiento y tienen un 

rol indispensable en la construcción de la personalidad que termina de consolidarse 

en la edad adulta y las interacciones sociales. Por dicha dificultad e importancia 

cada vez es más notable en la vida de la persona.  
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De forma similar Buitrago (2021) precisa que las emociones son un estado 

mental psicológico en la persona y se caracterizan por ser un fenómeno volitivo que 

considera el aspecto cognitivo ya que al producirse toma en cuenta las creencias de 

la persona, juicios y valoraciones internas. Sin embargo, también señala que las 

emociones se dan en un estado mental intencional ya que involucran 

representaciones. Añade que, es complejo determinar la naturaleza de los 

fenómenos emocionales y el contenido de ellas ya que estos están llenos de juicios 

de valor, percepciones y creencias de la persona. 

Por lo anterior Barrett (2017) menciona que la experiencia emocional tiene 

determinados cambios conductuales, estos se acompañan de sensaciones internas y 

cambios externos, para ello es necesario presentar conciencia en relación a la 

emoción y situación vivida para generar una percepción y dar respuesta al fenómeno 

vivido. 

Para la mejor comprensión de esto, Buitrago (2021) explica brevemente las 

teorías que contribuyen a la comprensión de las emociones. La teoría evolutiva, se 

explica desde un análisis hereditario de las emociones y basado en explicar la razón 

por la cual los seres humanos atraviesan por dichos fenómenos. La teoría social, 

explica que las emociones son el resultado de las diversas culturas y sociedad y la 

teoría del enfoque cognitivo, misma que propone describir el proceso de la emoción 

desde la cognición y estados mentales. No se deja de lado la teoría del enfoque 

neurocientífico que se apoya en las bases neuronales. 

 

 Dificultad en la Regulación Emocional  

 

Siguiendo a Donovan (2021) la regulación emocional es el ciclo por el cual 

los individuos tienen el control de sus emociones, dando satisfacción a las 

demandas de la mencionada, ya sea en tipo o intensidad en la situación emocional 

que están experimentando y expresando a causa de sus propias vivencias. En la 

misma línea enfatiza que, es la capacidad de conseguir el equilibrio en la emoción 

vivenciada está relacionado con el monitoreo del propio comportamiento expresivo. 

No deja de mencionar que los procesos reguladores en la emoción no solo están 
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directamente enlazados con el comportamiento de la persona, también se relaciona 

de manera directa con los reguladores extrínsecos e intrínsecos y más aún con los 

conocimientos previos, el talento y actitudes requeridas para lograr el mayor 

entendimiento, regulación y expresión saludable de los fenómenos emocionales. De 

este modo, hay una alta tendencia de no poder conseguir estabilidad emocional y 

de allí nace la dificultad en la regulación emocional.  

De forma similar, Garrido et al. (2020) la definen como un proceso 

emocional que involucra un grado elevado de impedimento para conseguir la 

modulación de la experiencia y expresión de la emoción, ello a medida que a que 

se trata de dar respuesta a las demandas, retos y objetivos planteados por la persona. 

Lo anterior se acompaña de la necesidad de controlar el flujo de la emoción en la 

activación emocional y organización, la cualidad del pensamiento e interacciones.  

Así también Gratz (2004, citado en Garrido, 2020) menciona que la 

dificultad en la regulación emocional está ubicada en el entendimiento y aceptación 

de la emoción, las conductas negativas frente a dichos estados emocionales y la 

inflexibilidad en las estrategias para volver a un estado de homeostasis.  

Además, Gómez y Calleja (2017) la contrariedad en la regulación emocional 

es aquella incapacidad para modular sus estados de ánimo, la concertación de metas, 

adaptarse a su contexto y promover el propio estado de bienestar psicológico y del 

grupo, lo descrito lo convierte en un proceso psicológico complejo que requiere 

apoyo esencial para impedir que esta dificultad se convierta en un obstáculo para el 

desarrollo integral de la persona. Frente a dicha dificultad la persona intenta 

emplear técnicas o estrategias que permitan la modificación del acontecimiento que 

mantiene o crea la emoción, el contexto, la percepción y la expresión de la misma, 

entendiéndose que estas estrategias con un fin en específico no siempre resultan ser 

saludables.  

Lo anterior es mayormente observable en infantes, preescolares y 

adolescentes, quienes, al estar en una etapa vulnerable del desarrollo de vida, no 

siempre cuentan con recursos o estrategias para afrontar y asumir las necesidades 

en su entorno y por tal no presentar dificultades en el estado de ánimo.  
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 Teorías de la Regulación Emocional 

 

3.3.1. Teoría Procesual 

 

Según Gross (2014, citado en Laura et al., 2020) este modelo destaca el 

notable cambio cognitivo como un elemental componente afectivo con el fin de 

disminuir las emociones displacenteras o comúnmente conocidas como emociones 

negativas. Además, señala que el cambio cognitivo agrupa e incluye estrategias de 

atención primaria y temprana que se diferencia de la atención secundaria y tardía 

que en ocasiones demuestra poca efectividad en la expresión emocional. Entonces 

el cambio cognitivo supone modificar las evaluaciones en relación a la emoción 

producida por diversas situaciones y modificar los pensamientos que la persona 

tiene a raíz de sus habilidades y capacidades para manejar la demanda.  

Es precisamente aquí que el modelo presentado propone dos estrategias, está 

presente la reevaluación cognitiva que tiene por implicancia cambiar la 

simbolización de situaciones experimentadas para alterar el impacto emocional, así 

también se presenta el manejo emocional que supone alterar los pensamientos sobre 

las genuinas facultades para impactar en la emoción. 

 

3.3.2. Modelo de Estrategia de Regulación Emocional  

 

Matthew et al. (2020) desarrollaron este modelo teoría, el cual guarda 

conexión con el modelo modal de generación de emociones y plasma estrategias y 

técnicas que usa la persona para alterar el proceso de la emoción en distintos puntos 

del proceso de generar emociones para optimizar el progreso hacia la meta 

planteada y deseada.  

Siguiendo a Gross (2015, citado en Matthew, 2020) las múltiples estrategias 

que la persona puede emplear para alterar la experiencia emocional se clasifican 

según el instante en el que se emplea el proceso de generación de emociones. Está 

presente la selección de situaciones que implica la exhibición a circunstancias que 

podrían generar emociones deseables indeseables, como segunda característica, se 
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describe la modificación de emociones que consiste en alterar la situación para 

influir en el impacto emocional, como tercera característica se desarrolla el 

despliegue atencional que consiste en dominar la asignación de atención para lograr 

el cambio en la respuesta del estado de ánimo, como cuarta característica se 

desglosa el cambio cognitivo que requiere canjear la evaluación del contexto para 

contribuir en su impacto afectivo y finalmente la modulación de la respuesta que 

solicita la participación en el comportamiento de la persona y en el aspecto 

generado de la emoción. 

Lo anterior deja en clara evidencia que hay consecuencias cognitivas, 

emocionales, situacionales y conductuales que se van a generar a corto plazo o en 

su defecto, a largo plazo y la duración dependerá del momento y el tipo de estrategia 

puesta en acción por la persona involucrada, generalmente hay dificultades para 

emplear estrategias. 

 

3.3.3. Teoría del Análisis de Comportamiento  

 

Por otro lado Vargas y Muñoz (2013) presenta la teoría desde el análisis del 

comportamiento que se basa en la misma conducta de la persona, ello en razón de 

que las emociones alteran las auto atribuciones y la percepción en la adquisición de 

nuevos aprendizajes y se afirma que los mencionados están ligados a la regulación 

emocional, ello hace suponer que se podría hablar de conducta-emoción aunque no 

es algo que se pueda afirmar a cabalidad ya que siempre estarán ligados al 

acontecimiento suscitado en la vida de la persona. Aquí también se afirma que la 

regulación emocional puede estar sujeta a factores genotípicos como contextuales. 

Es así que la teoría hace énfasis en los factores suscitados en la disposición 

y adquisición de factores implicados en la regulación emocional, pese a que aún no 

son claros los mecanismos que logran explicar los procesos emocionales y el origen 

de los mismos pese a que muchas personas atraviesan intensos estados de ánimo. 
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3.3.4. Teoría de Control y Valor Emocional  

 

Esta teoría fue desarrollada por Pekrun (2006), quien señala que las 

emociones son producidas cuando la persona considera no tener el control en el 

desarrollo de sus actividades, lo que lo obliga a otorgarle un valor a sus acciones y 

estrategias empleadas anteriormente.  

Bajo la perspectiva del autor las acciones a realizarse es la percepción de 

intentar establecer el grado de control de sus emociones, guardando conexión con 

sus resultados o tareas que están sujetas al logro. Así mismo, las clasifica en dos, la 

primera como valoración de acción y control y la segunda como expectativa de 

acción y resultado. La valoración de acción y control, son las perspectivas y análisis 

de la tarea que podría o no ser desarrollada, de modo que la idea del constructo de 

autoeficacia se ajusta para ser expresado por dichas expectativas, pero no debe dejar 

de tomarse en cuenta que todo lo mencionado está ligada a las emociones. En 

consecuencia, también está presente las expectativas de acción y resultado, está 

indica que la conducta determina la manera y concreta la posibilidad de producir el 

producto deseado. No se deja de lado que, las valoraciones otorgadas se asocian al 

valor que la persona tiene sobre la actividad y lo que obtendrá a consecuencia. 

 

 Dimensiones de Dificultad en la Regulación Emocional  

 

De acuerdo con Cuervo y Izzedin (2007, citados en Socarrás et al., 2020) 

mencionan que las dificultades en la regulación emocional dan origen a los estados 

emocionales intensos que perjudiquen el estado de bienestar psicológico en la 

persona, por lo que cuando estos se presenten se tendrá que emplear estrategias de 

autorregulación y actuarán como factores de protección o riesgo. Para la mayor 

comprensión de la dificultad en la regulación emocional, se establecen las 

siguientes dimensiones: 
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3.4.1. Conciencia  

 

Según Perera (2019) es la capacidad de la persona para ser consciente de la 

propia emoción y la de los demás, lo mencionado incluye la habilidad para percibir 

la emoción predominante en el ambiente en que se desenvuelve la persona. 

 

3.4.2. Rechazo  

 

De acuerdo Loría (2021) es la resistencia a determinada circunstancia y que 

frente a múltiples ocasiones genera angustia y frustración, dando como 

consecuencia un desequilibrio en el bienestar emocional de la persona y el 

funcionamiento integral de sus actividades.  

 

3.4.3. Estrategia  

 

Naranjo et al. (2018) la definen como una herramienta que facilita 

determinados procedimientos, los mismo que cuando son aplicados de manera 

constante y sistemática contribuyen a lograr la meta y por tanto encontrar la 

efectividad deseada. 

 

3.4.4. Metas  

 

De acuerdo con Chiecher (2017) establece que constituye la activación de 

un programa neuronal y cognitivo que al llevarse a cabo genera consecuencias 

cognitivas, emocionales y conductuales para el establecimiento de tareas que en 

conjunto lograrán el objetivo de la persona. 
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 Indicadores de Dificultad en la Regulación Emocional  

 

3.5.1. Indicadores de Conciencia  

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones.  

 

3.5.1.1. Existe Conciencia Emocional. De acuerdo con Perera et al. 

(2019) es la virtud del individuo para tomar conocimiento y entendimiento 

razonable de las propias emociones y los sentimientos de los demás, aquí está 

implicada también la destreza de percibir el afecto del entorno permitiendo tener 

mejores relaciones interpersonales y aumentar la calidad de vida de la persona. 

 

3.5.1.2. No hay Conciencia Emocional.  Siguiendo a Perera et al. 

(2019) es no contar con la capacidad de conocimiento y entendimiento de las 

emociones experimentadas y las del resto. Es decir, la persona no logra percibir la 

emoción que se está viviendo y no presenta la facilidad para identificar la situación 

generadora de dicha emoción para poder trabajar en ello, por lo que se produce un 

rechazo en la emoción y no se toma de manera razonable para trabajar en ella.  

 

3.5.2. Indicadores de Rechazo  

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones.  

 

3.5.2.1. Aceptación Emocional.  Santoya et al. (2018) desglosan que 

es la capacidad de regularse y encontrar un balance en la naturaleza de sus 

emociones, permitiendo que se puedan afrontar múltiples retos de manera 

productiva y proactiva, aumentando la fortaleza en la persona. 
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3.5.2.2. No Aceptación Emocional. Santoya et al. (2018) sostienen 

que es el rechazo y la negación de la emoción que están sintiendo y supone una gran 

dificultad en su desarrollo cotidiano, además, genera problemas de conducta, bajo 

rendimiento académico y conductas de riesgo. 

 

3.5.3. Indicadores de Estrategia  

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones. 

 

3.5.3.1. Acceso Limitado a Estrategias de Regulación Emocional. 

Santos (2022) es la falta de estrategias o el uso de estas para autorregularse y 

generar estados de tranquilidad, por el contrario, aumenta la sensación de 

emociones displacenteras y no tener la habilidad de volver a un estado de 

homeostasis. 

 

3.5.4. Metas  

 

A continuación, se desglosan teóricamente las dimensiones.  

 

3.5.4.1. Dificultad para Dirigir el Comportamiento Hacia Metas. 

De acuerdo con Betancourth (2017) es el obstáculo para concentrarse en crear 

nuevos retos y estar motivado para ello, además, menciona que para la creación de 

dichas metas podrían existir algunos factores que alteran el curso de ello como la 

información, poca comunicación o falta de apoyo. 

 

 Adolescencia y Emociones  

 

De acuerdo con Cejudo y Latorre (2017) el ser humano se caracteriza por 

demostrar gran predominancia afectiva utilizando el 90% del cerebro, mientras que 

solo el 10% lo emplean de manera racional para responder a demandas del entorno, 
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por lo que resulta elemental implementar recursos en los adolescentes para la 

educación emocional y estos tengan las suficientes herramientas y habilidades.  

Bajo aquel enunciado Lozano et al. (2013) señalan que la adolescencia y la 

niñez resultan ser etapas de vida esenciales para que los mencionados puedan 

aprender y adquirir hábitos emocionales, competencias afectivas y medios 

psicológicos que les permitan formarse de manera resiliente y mantener una 

conducta saludable que los guíe en los múltiples retos de su vida y su transición a 

la vida adulta.   

En ese sentido lo conveniente es poder conceptualizar y jerarquizar los 

aspectos emocionales para una mayor comprensión, por tanto, Mayer y Salovey 

(1997, citados en Schoeps et al., 2019) las clasifican en las siguientes: interpretación 

y locución de sensaciones, verbalización de los afectos, entendimiento de las 

mencionadas, regulación emociones para dar solución a conflictos y mejorar la 

conducta. Lo ideal es incentivar y forjar dichas habilidades desde la edad temprana 

en la vida de la persona ya que supone un beneficio en el desarrollo integral del 

individuo.  

De acuerdo con Martínez y Quintero (2016) estos beneficios contribuyen a 

entablar relaciones interpersonales saludables, provocan niveles elevados de 

entendimiento en relación a las consecuencias de sus acciones, genera mayor 

racionalidad de lo bueno y lo malo, y conocer técnicas para autorregularse.  

Lo expuesto pone en manifiesto singular interés en conocer y trabajar las 

emociones de los adolescentes y la importancia de incentivarlas de manera 

saludable mediante herramientas y técnicas que faciliten la adaptación y el 

desarrollo integral de los individuos, ello con el objetivo de dar paso a la vida adulta 

con el mínimo de dificultades emocionales que impidan el funcionamiento de la 

persona.   

 

 Causas de la Dificultad en la Regulación Emocional  

 

De acuerdo con Del Valle et al. (2020) contribuye en mencionar que la 

capacidad de regulación emocional se encuentra ligada a la estabilidad en la misma, 
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el bienestar psicológico y físico en la persona, por lo que menciona drásticamente 

que la causa de la dificultad en la regulación emocional se encuentra estrechamente 

ligada a problemas de salud mental y múltiples trastornos psicopatológicos.  

Mientras que Balaguer et al. (2018) comenta que la dificultad en la 

regulación emocional está originada en los trastornos emocionales e implica el uso 

de estrategias desadaptativas para conseguir una homeostasis en su estado 

emocional, ello lleva a mencionar que las mismas no siempre resultan beneficiosas 

para la persona.  

Sin embargo, es Hervás y Moral (2017) quienes establecen tres categorías 

para identificar las dificultades por las que se produce la desregulación emocional 

en las personas, las específica a continuación. Desregulación por déficit de 

activación; aquí se evidencia a aquellas personas que experimentan sus estados 

emocionales a plenitud y no emplean estrategias psicológicas para generar la 

regulación emocional pese a tener estados de ánimo muy oscilantes. El conflicto 

radica en que la falta de activación de estrategia supone un problema para el 

bienestar psicológico de la persona, provocando que la misma se abandone, no haga 

nada y se genere un déficit. 

Desregulación por déficit de eficacia; se presenta la poca eficacia del uso de 

estrategias para producir la regulación del estado de ánimo, además se enfatiza en 

que la regulación no tiene que provocar un estado afectivo negativo, sin embargo, 

este será dificultoso si no se realiza de manera funcional el procesamiento 

emocional de la experiencia. Entonces se concluye que si no se procesa la situación 

vivida y la experiencia el practicar estrategias o herramientas para producir la 

regulación emocional no será funcional. Se busca que la persona logre asimilar la 

situación generadora de los afectos, sea consciente de estos y los procese para que 

después de ello pueda aplicar las estrategias adquiridas, ya que sin lo primero será 

muy inútil querer aplicar habilidades de gestión emocional si aún no se logró 

asimilar el suceso emocional. 

Desregulación por empleo de estrategias disfuncionales de regulación 

emocional: por su parte Dalgleish et al. (2009, citados en Hervás, 2011) frente a 

reacciones emocionales displacenteras, recurren a sus estrategias pero que no 
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siempre son adecuada y funcionales por lo que no logran cesar dichas emociones 

consiguiendo que las sensaciones sean mucho más intensas, ello solo resulta ser la 

consecuencia de emplear medios no adecuados, estas pueden ser el rechazo, la 

evitación o supresión emocional que en lugar de dar paso a la disminución de 

sensaciones solo provocará que estas se intensifiquen, llegando a la conclusión que 

la estrategia de afrontamiento frente a la dificultad es el verdadero conflicto. Es 

preciso mencionar que hay conductas que alivian el malestar emocional, sin 

embargo, las personas ignoran los efectos secundarios de estos ya que las mismas 

son el consumo de drogas, alcohol u otras sustancias nocivas para la salud del ser 

humano, o relaciones interpersonales erradas.  

Entonces la dificultad en la regulación emocional puede ser o no un 

problema de activación o eficacia, sino que la manera de hacer los intentos por 

producir la homeostasis en el estado de ánimo no son los adecuados para la persona 

produciendo solo que la sensación sea aún más intensa y genera mayor malestar, 

haciendo que los mismos se extiendan a todas las áreas de la vida de la persona. 

 

 Componentes de la Dificultad en la Regulación Emocional  

 

Siguiendo a Terrazas et al. (2018) menciona que la dificultad en producir la 

regulación emocional se puede dividir en cuatro componentes, ello con la intención 

de su mejor comprensión. Las mismas son, expresión emocional apropiada, 

regulación de emociones y sentimientos, habilidad de afrontamiento y competencia 

para autogenerar emociones positivas. 

 

3.8.1. Expresión Emocional Abierta  

 

Según Terrazas et al. (2018) se define como aquella facultad de verbalizar 

emociones siguiendo un patrón saludable, ello requiere el entendimiento del estado 

emocional propio y del entorno. En la vida adulta supone un mayor compromiso ya 

que también solicita comprender la consecuencia de la emoción y de la conducta. 
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3.8.2. Regulación de Emociones y Sentimientos  

 

De acuerdo con López (2005) implica aceptar las emociones y sentimientos 

vivenciados ya sean positivos o negativos. El objetivo no solo es inhibir la emoción 

suscitada, sino que también puede intensificar determinados estados de ánimos, 

según la percepción de la persona. 

 

3.8.3. Habilidades de Afrontamiento  

 

En la misma línea con Cuenca et al. (2020) son aquellas estrategias 

orientadas a resolver demandas que requieren ser satisfechas y son percibidas como 

desbordantes por la persona e implica que se empleen estrategias tales como las que 

se concentran en disolver el problema y aquellas que se centran en la emoción. 

 

3.8.4. Competencias Para Autogenerar Emociones Positivas 

 

De acuerdo con Márquez y Gaeta (2017) indica que son la agrupación de 

conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes fundamentales para concebir, 

verbalizar y ajustar de manera saludable los espectros emocionales.  

Por su cuenta Bisquerra y Pérez (2007) establecen que hay cinco 

competencias emocionales, mismas que son: conocimiento de las propias 

emociones (autoconciencia), capacidad de controlar emociones (autocontrol), 

capacidad de motivarse así mismo (automotivación), reconocimiento de las 

emociones ajenas (empatía) y control de las relaciones (destreza social). 

 

 Modelo Clínico Para la Dificultad en la Regulación Emocional  

 

Entendiendo la dificultad en la regulación emocional, muchos adolescentes 

emplean estrategias para regularse que no resultan ser adecuadas, o en su defecto 
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hay ausencia de dichas habilidades ya que las emociones intensas suelen bloquear 

el procesamiento de la información y la perspectiva que la misma tiene del contexto.  

Gratz y Roemer (2004, citado en Khalil et al.,2020) mencionan que, el no 

tener dificultades en la regulación emocional es contar con el talento para dar 

respuesta a las demandas del entorno, extinguiendo conductas desadaptadas. Es así 

que los autores desarrollan el modelo clínico de dificultad en el balance del estado 

de ánimo que moderan las expresiones afectivas, estos son la falta de aceptación 

emocional, aquí está inmersa la dificultad de las personas para admitir aquellas 

reacciones emocionales displacenteras o las conocidas emociones negativas que 

tienen que experimentar por el contexto en el que se encuentran y estas pueden ser 

la irá, la tristeza, culpa, vergüenza o enojo. 

 Está presente la dificultad para orientar el comportamiento dirigido a metas, 

aquí está presenta la complejidad para direccionar la atención y el patrón de 

conducta hacia objetivos específicos cuando se está viviendo emociones 

displacenteras, las comúnmente conocidas como emociones negativas, de acuerdo 

a la perspectiva de la persona, no se deja de la lado la dificultad en el control de los 

impulsos, es la contrariedad para mantener el control de las acciones o conductas al 

vivenciar las emociones no placenteras, falta de reconocimiento o conciencia 

emocional, alude al impedimento para ubicar o distinguir las emociones propias y 

las respuestas que se brindará, y el acceso limitado a las estrategias de regulación 

emocional, inconveniente para lograr el balance emocional en el estado de ánimo 

vivido y falta de claridad emocional, involucra desorden o estorbo para definir 

emociones del momento.  

Por su parte Hervás (2011) establece la base de una regulación emocional 

eficaz e impedir que las dificultades con las consecuencias se susciten en la vida de 

la persona. Bajo la visión de este modelo frente a sucesos emocionales o situaciones 

que involucran las reacciones emocionales, se activará de manera involuntaria la 

obligación de enjuiciar emocionalmente la experiencia.  

Rachman (1980, citado en Hervás, 2011) menciona que el procesamiento 

emocional es el ciclo mediante el que estas alteraciones emocionales van cayendo 

hasta que aparecen otros comportamientos sin interferencia. Es decir, el procesar y 
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comprender los estados emocionales permite canalizar la emoción que en 

determinados momentos puede interferir en la vida de la persona por la intensidad 

con la que se presenta.  

Por lo anterior este modelo despliega actividades que permiten un 

procesamiento emocional saludable de la situación experimentada por la persona y 

en consecuencia una regulación emocional eficaz, impidiendo que la dificultad en 

esta se haga grande y ocasione dificultades en la vida de la persona por su amplia 

intensidad. 

Bajo la misma línea Taylor et al. (1988, citado en Hervás, 2011) las tareas 

para ello son la apertura emocional que es tener acceso al estado de ánimo, la 

atención que es poner el foco de atención en el sentimiento, el etiquetado afectivo 

que es la virtud de nombrar con certeza la sensación experimentada, el análisis 

anímico que resulta ser la aptitud de entender y analizar lo que se está 

experimentado desde el plano emocional y la regulación de estas que es la 

modulación a las propias respuestas. 

 

 Consecuencias de la Dificultad en la Regulación Emocional  

 

Los autores coinciden que las emociones en la actualidad desempeñan un 

rol esencial para el futuro y presente de la persona y muchas veces estas dirigen los 

procesos y situaciones más importantes en la vida de la persona, siendo que cuando 

hay dificultades en el fenómeno emocional puede acarrear múltiples consecuencias 

para la persona y las distintas áreas de la vida de la persona.  

Tal y como menciona Pérez y Guerra (2014, citados en Fuentes et al., 2022) 

establecen que cuando hay deficiencia en el proceso de regulación emocional se 

inician problemas que afectan en el funcionamiento de la persona y el bienestar 

psicológico de la misma.  

Es tal que Fuentes et al. (2022) categorizan las consecuencias en físicas, 

biológicas, psicológicas y cognitivas y sociales. Las dos consecuencias 

correspondientemente, implican el consumo de sustancias, autolesiones, 

hipertensión arterial, taquicardias u otros males cardiacos y trastornos alimentarios. 
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Dentro de las consecuencias psicológicas y cognitivas están presentes los trastornos 

de ansiedad, ataques de pánico, estrés, depresión y baja autoestima. En las 

consecuencias sociales están presentes la agresividad, la falta de empatía, déficit de 

atención, problemas de comunicación e interacción social. 

Por su lado Bustos y Olivo (2018) mencionan que las emociones y la 

regulación saludable en estas es necesaria ya que las mencionadas se originan como 

respuestas al ambiente y el que sean favorables o no determinará la adaptación 

emocional de la persona. Estos mismos autores mencionan que las consecuencias 

se pueden observar en comportamientos impulsivos, dificultades en el foco de la 

atención, estados elevados de excitación, desorganización y escasez de habilidades 

de planificación, en algunos casos autolesiones y agresiones al resto, ello 

dificultando la adaptación de la persona a su entorno e interfiriendo en sus 

relaciones e interacciones sociales con amigos, hermanos, padres e iguales. 

Caqueo et al. (2020) por su cuenta establecen que los cambios notables, 

constantes e intensos en el funcionamiento biológico, cognitivo, social y familiar 

expone a los adolescentes a mayores niveles emociones intensos produciendo 

dificultades en la regulación emocional dando como resultado una mala relación 

con sus padres y pares, casos de bullying y decaimiento en el rendimiento 

académico. Por lo anterior se presentan problemas interiorizados que surgen a raíz 

de las preocupaciones y estado de ánimo en el adolescente y problemas 

exteriorizados, que son entendidos como los comportamientos disruptivos, mismos 

que son percibidos por el adolescente y el entorno. 

Ríos (2020) aporta que, cuando las personas presentan dificultad en la 

regulación emocional tienden a bajar la mirada y evitar el contacto visual, realizar 

presión con la dentadura para impedir que sus palabras sean verbalizadas, se tiende 

a generar mayor cantidad de saliva y tragar constantemente por la angustia y 

ansiedad que se produce en el momento, se presenta una tendencia a golpear 

objetos. Así mismo mencionan que también podría tratarse de un mecanismo de 

defensa. 
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 Estrategias para Trabajar la Dificultad en la Regulación Emocional  

 

Siguiendo a Santos (2022) sostiene que en la teoría se establecen cinco 

estrategias para trabajar la desregulación emocional en la persona, estas son 

clasificadas en W-P-V-A. Aquí se agrupan las siguientes; selección y la 

modificación de la situación (W), el despliegue de la atención (P), el cambio 

cognitivo (V), y la modulación de la respuesta (A). Siguiendo a Gross (2015, citado 

en Santos, 2022) se presentan los descritos a continuación: 

 

3.11.1. Selección y Modificación de la Situación (W) 

 

La persona puede establecer estratégicamente aquellas situaciones a las que 

se expondrá y ello le da la potestad de hacerse vulnerables a experimentar ciertas 

emociones. Lo mencionado puede conducir a la persona a obtener resultados 

favorables y disminuir el riesgo a actividades de peligro, sin embargo, puede 

resultar ser complicado para la persona anticiparse a la emoción sentida e incluso 

sobrevalorar la intensidad, tiempo o impacto emocional. 

 

3.11.2. Modificación de la Situación (W) 

 

Hace referencia a cuando la persona se encuentra frente a la emoción 

producto de la situación experimentada, la mencionada puede tratar de alterar y 

modificar los aspectos de la situación y de tal manera producir la alteración en el 

impacto emocional, lo mismo ocurre con otras personas. Pese a lo mencionado es 

esencial explicar que no todas las maneras de modificación de la situación son 

adaptativos y saludables. 

 

3.11.3. Despliegue de la Atención (P) 

 

La persona puede conseguir un equilibrio emocional cambiando su foco de 

atención en relación a aspectos específicos vividos. En este apartado menciona que 
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la distracción puede resultar funcional ya que, frente a estados emocionales 

intensos, el individuo recurre a factores o circunstancias distractoras en lugar de 

emplear estrategias que les resulten beneficiosas, por ello especifica que existen 

estrategias que ayuden a modular las emociones, pero no necesariamente alivien o 

sean saludables. Estas son las preocupaciones que resultan ser amenazas 

incontrolables, la rumiación que es la causa de la emoción, la auto focalización que 

son las sensaciones que se experimentan y monitoreo de la amenaza. 

 

3.11.4. Cambio Cognitivo (V) 

 

Es cuando se genera la modificación en la percepción en la evaluación, la 

persona puede lograr modular su emoción y dar paso a otras emociones. Aquí se 

menciona que la estrategia más empleada es la reevaluación cuyo objetivo radica 

en la disposición de tratar de aumentar o disminuir las emociones poco placenteras, 

pero también influye en la percepción que tiene la persona en relación a la situación 

y la manera en la que gestiona los desafíos. 

 

3.11.5. Modulación de la Respuesta (A) 

 

La persona realiza el intento de cambiar la respuesta emocional, ya sea 

actuando de manera directa o indirecta sobre esta, la conducta presenta a 

consecuencia reacciones fisiológicas, sin embargo, cuando se destinan muchos 

esfuerzos por inhibir la emoción esta puede resultar problemática para la persona. 

Aquí se detalla que la supresión expresiva es la estrategia que se relaciona más con 

las sensaciones negativas pero que es más exitosa.  
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 Formulación de Hipótesis 

 

4.1.1. Hipótesis General 

 

Existe relación entre motivación de logro y dificultad en la regulación 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

 

4.1.2. Hipótesis Específicas 

 

El nivel medio de motivación de logro es el predominante en estudiantes de 

la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 

2023.  

El nivel alto de dificultad en la regulación emocional es el predominante en 

estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Tacna 2023.  

Existe relación entre las dimensiones de motivación de logro y dificultad en 

la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023.  

 

  

  



62 

 

 Operacionalización de Variables y Escalas de Medición  

 

4.2.1. Variable 1  

 

4.2.1.1. Identificación. Motivación de Logro  

 

4.2.1.2. Definición Operacional. De acuerdo con Pérez (2019) la 

motivación de logro está compuesta por interés y esfuerzo, interacción con el 

profesor, tarea/capacidad, examen e interacción con el profesor, siendo medida por 

la Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificado (EAMl-M) de 

Manassero y Vázquez (1998, citado en Pérez, 2019), adaptado por Morales (2009, 

citado en Pérez, 2019). 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Motivación de Logro 

Dimensiones Categoría Escala 

Interés y esfuerzo 

Se esfuerza por obtener buenas notas. 

Muestra interés por sacar buenas notas. 

Valor a las notas, muestra interés por el estudio. 

Muestra satisfacción por el estudio. 

Muestra actitud ante el resultado de las tareas. 

Presenta exigencia en el estudio. 

Evalúa la influencia de la relación con los maestros en las 

notas. 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

Ordinal 

Interacción con el profesor  

Evalúa la influencia de los maestros en el desempeño 

académico. 

Evalúa el nivel de interacción con los maestros. 

 

Tarea/capacidad 

Muestra confianza en sacar buenas notas. 

Evalúa la dificultada en la resolución de las tareas. 

Evalúa la percepción de sí mismo como estudiante.  

Evalúa la frecuencia de éxito en las tareas. 

 

Examen  

Presenta satisfacción con los resultados obtenidos. 

Evalúa si las notas obtenidas en relación con el esfuerzo 

fueron justas. 
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Interacción con pares 

Evalúa la influencia de la relación con los compañeros en 

las notas. 

Evalúa la importancia a la cooperación entre compañeros 

para el estudio y la tarea. 

Muestra satisfacción al saber que los compañeros tienen 

buenas notas. 

Evalúa el nivel de relación con los compañeros en las 

actividades de clases. 

 

 

4.2.2. Variable 2  

 

4.2.2.1. Identificación. Dificultad en la Regulación Emocional 

 

4.2.2.2. Definición Operacional. De acuerdo con Changana (2020) 

la dificultad en la regulación emocional está compuesta por conciencia, rechazo, 

estrategia y metas, medida a través de la Escala de dificultad de regulación 

emocional de Gratz y Roemer (2004, citado en Changana, 2020), adaptado por 

Huamani y Saravia (2017, citado en Changana, 2020).  

 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Dificultad en la Regulación Emocional 

Dimensiones Categoría Escala 

Conciencia 

Existe conciencia Emocional  

No hay Conciencia Emocional 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

Ordinal 

Rechazo 

Aceptación Emocional  

No aceptación Emocional 

 

Estrategia 

Acceso limitado a estrategias de regulación emocional 

 

Metas 

Dificultad para dirigir el comportamiento hacia metas 
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 Tipo y Diseño de la Investigación  

 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la presente 

investigación según su finalidad es de tipo básica ya que el propósito de la misma 

radica en recolectar información de la realidad con el fin de aumentar el 

conocimiento de la problemática en cuestión, además, por el nivel de conocimiento 

se desarrolló bajo el nivel descriptivo correlacional ya que el propósito inicial es 

buscar y establecer relación entre las variables o categorías de estudio.  

En la misma línea coincidiendo con los autores, la investigación se 

desencadenó bajo el tipo de diseño no experimental ya que el registro de las 

variables ocurre tal y como se presentan, sin intención de manipular o alterar las 

variables de estudio. Además cuenta con un enfoque cuantitativo.  

Siendo el esquema el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde 

M: Estudiantes del colegio Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.  

V1: Indica la medición de la variable Motivación de logro. 

V2: Indica la medición de la variable Dificultad en la regulación emocional. 

r: Relación entre ambas variables 

 

 Ámbito de la Investigación  

 

La Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 

ubicada en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, específicamente Av. 

Saucini cuadra 01 (Cuartel Albarracín), cono sur, en el área urbana, cuyo número 

de ubigeo es 230101. Dicha Institución Educativa, fue inaugurada en la ceremonia 

V1 

V2 

r M 
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protocolar por el ex presidente de la República del Perú, Ollanta Moisés Humala 

Tasso, en el año 2014 recibiendo el nombre “Colegio Militar Gregorio Albarracín”.  

De acuerdo con la Municipalidad de Gregorio Albarracín Lanchipa 

(MDCGAL, s.f.) da a conocer que el mencionado fue un conmemorado militar 

peruano que tuvo una constante participación en la ya pasada guerra entre Perú y 

Bolivia por el año 1842, también tuvo su participación en las guerras civiles 

peruanas y la guerra del Pacífico en el año 1880. Por la situación anterior Albarracín 

se vio en la obligación de crear un escuadrón, únicamente de 50 hombres, entre 

ellos su hijo Rufino. Finalmente, el militar Albarracín muere el 2 de octubre de 

1882, en las guerrillas junto a su hijo, siendo sus restos trasladados y brindados a 

sus familiares, para finalmente recibir el sobrenombre de “Centauro de las Vilcas.” 

Por lo anterior la Institución Educativa recibe el nombre de Colegio Militar 

Gregorio Albarracín en conmemoración al Centauro de la Vilcas y su noble labor 

en el pasado. En la actualidad, el director de la Institución Educativa Pública Militar 

es Fernando Javier Garay Argote quien cuenta con el grado de Militar y Coronel de 

caballería.  

Esta institución funciona bajo el régimen de internado, donde los estudiantes 

son preparados en la única institución educativa militar que contribuye en formar 

líderes tacneños y desarrolla actividades de instrucción militar como el curso 

anfibio, paracaidismo y fuerzas especiales, es así que logran ser exonerados del 

servicio militar voluntario.  

La misión de la institución es: “Formar jóvenes con valores aptos para lograr 

con éxito las metas trazadas en este mundo altamente competitivo, esperando que 

sus egresados sean claro ejemplo de superación y perseverancia”. En tanto la visión 

de la misma es: “Ser una institución educativa militar orientada a la formación de 

líderes a nivel regional y nacional extendida en la práctica de valores axiológicos 

qué promueva una conciencia social, ambiental e innovadora permitiéndose 

ciudadanos para la sociedad y la patria”. El lema de la Institución es: “Disciplina, 

moralidad y trabajo”. 

Así mismo cabe indicar que la Institución Educativa Militar cuenta con solo 

un nivel educativo, el secundario, admitiendo estudiantes para el tercero, cuarto y 
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quinto año de secundaria, cuenta con dos secciones por cada grado y con 169 

estudiantes, inicio solo admitían a estudiantes de género masculina, pero a la 

actualidad ya es mixta. 

Además, cuentan con una cantidad aproximada de docentes entre nueve a 

doce quienes apoyan en los cursos de los jóvenes y en los cursos extracurriculares 

de los mismos en la tarde, también cuentan con un número de 15 personas en el 

personal administrativo y 21 personas en el servicio militar, cada uno desde su área 

cumple con diferentes funciones. 

 

 Unidad de Estudio, Población y Muestra 

 

4.5.1. Unidad de Estudio  

 

La unidad de estudio para la presente investigación la constituyen los 

estudiantes de ambos sexos y de las dos secciones, es decir, de las aulas “A” y “B” 

de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.   

 

4.5.2. Población  

 

La población estuvo conformada por 169 estudiantes pertenecientes a la 

Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín, mismo que lo 

conformaron los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria.   

Por ello se consideraron criterios de inclusión y exclusión para la 

delimitación poblacional, los cuales fueron los siguientes: 

 

4.5.2.1. Criterios de Inclusión. Se presentan los siguientes: 

 

• Estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa Militar Gregorio 

Albarracín.  

• Estudiantes de sexo femenino y masculino.  

• Estudiantes de edades oscilantes entre 15 a 18 años.  
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• Estudiantes que cursen el tercero, cuarto y quinto año de secundaria 

• Estudiantes que presenten correctamente llenado el consentimiento 

informado previamente a la aplicación.  

 

4.5.2.2. Criterios de Exclusión. Se presentan los siguientes: 

 

• Estudiantes no pertenecientes a la Institución Educativa Militar Gregorio 

Albarracín.  

• Estudiantes cuyas edades no oscilen entre 15 a 18 años.  

• Estudiantes que deban realizar otras actividades dirigidas por sus 

autoridades en el momento de la aplicación. 

• Estudiantes que no deseen participar por algún motivo en el estudio.  

• Estudiantes que no presenten el consentimiento informado o el mismo 

tenga errores. 

 

4.5.3. Muestra  

 

Tomando en consideración los criterios de inclusión y exclusión expuestos 

con anterioridad, se trabajó con una muestra de 162 estudiantes, empleando de esta 

manera un muestreo no probabilístico de carácter intencional con los estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa Militar 

Coronel Gregorio Albarracín. 

 

 Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

4.6.1. Procedimientos  

 

Como primer paso se procedió a seleccionar los instrumentos adecuados 

para la recolección de datos para ambas variables, se verificó la fiabilidad y 

confiabilidad de los mismos para la posterior aplicación en la población asignada y 

permita recoger la información. Seguidamente se procesó la información en una 
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base de datos del programa Microsoft Excel para su mejor entendimiento, 

seguidamente a ello se procedió a procesar los datos en el programa estadístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) de la versión 27, por consiguiente, 

la presentación de los datos se dio mediante tablas y figuras para el mayor 

entendimiento de este, apoyándose en una interpretación narrativa. 

 

4.6.2. Técnicas  

 

Para las herramientas de recolección de datos se empleó la técnica de 

encuesta tipo test, el método mencionado permitió recolectar información de 

primera fuente en los estudiantes de manera razonable, ética y cuantitativa.  

 

4.6.3. Instrumentos de Recolección de Datos  

 

4.6.3.1. Instrumento de la variable Motivación de Logro. Para 

medir la variable se empleó el instrumento denominado Escala Atribucional de 

Motivación de Logro Modificado (EAMl-M) por Manassero y Vázquez (1998), 

mismo que fue adaptado por Morales (2009, citado en Pérez, 2019) en Perú. La 

presente escala cuenta con un total de 25 ítems para un tiempo estimado de 30 

minutos, pudiendo aplicarse de manera grupal, individual y sin apoyo a personas de 

15 años a más. Es una prueba que solo requiere de lápiz y la hoja de cuestionario.  

De acuerdo con Pérez (2019) en relación a la confiabilidad, se realizó 

mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un 0.845 en una muestra de estudiantes 

escolares, lo que demuestra consistencia y confiabilidad en el instrumento para su 

aplicación y con una medida de validez por juicio de expertos 85.30. 

Es así que para el presente estudio de investigación se desarrolló también 

una validación por tres juicios de expertos y de ese modo verificar la fiabilidad del 

instrumento en mención, obteniendo como resultado los siguientes. Como primera 

puntuación de validación se precisó 40 puntos, ubicándolo en la categoría de bueno 

y por ende obteniendo la aplicabilidad, como segunda puntuación de validación se 

obtuvo 47 puntos, ubicándolo en la categoría de bueno y siendo aplicable, como 
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tercera puntuación de validación se logró 35 puntos, posicionándose en la categoría 

de bueno, resultando aplicable. 

El instrumento consta de cinco dimensiones, mismas que son interés y 

esfuerzo; cuyos indicadores son: se esfuerza por obtener buenas notas, muestra 

interés por sacar buenas notas, valor a las notas, muestra interés por el estudio, 

muestra satisfacción por el estudio, muestra actitud ante el resultado de las tareas, 

presenta exigencia en el estudio y evalúa la influencia de la relación con los 

maestros en las notas. (ítems 4, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18), interacción con profesor; 

cuyos indicadores son: evalúa la influencia de los maestros en el desempeño 

académico y evalúa el nivel de interacción con los maestros (ítems 12, 23, 24, 25), 

tarea/capacidad; cuyos indicadores son: muestra confianza en sacar buenas notas, 

evalúa la dificultad en la resolución de las tareas, evalúa la percepción de sí mismo 

como estudiante y evalúa la frecuencia de éxito en las tareas. (ítems 5, 6, 8, 20), 

examen; cuyos indicadores son: presenta satisfacción con los resultados obtenidos 

y evalúa si las notas obtenidas en relación con el esfuerzo fueron justas. (ítems 1, 

2, 3, 14) e Interacción con pares; cuyos indicadores son: evalúa la influencia de la 

relación con los compañeros en las notas, evalúa la importancia a la cooperación 

entre compañeros para el estudio y la tarea, muestra satisfacción al saber que los 

compañeros tienen buenas notas y valúa el nivel de relación con los compañeros en 

las actividades de clases. (ítems 10, 15, 19, 21, 22). 

La persona encuestada debió responder acorde a la escala tipo Likert que se 

le presentó y en la cual se observó las siguientes opciones de respuesta, nunca (1), 

a veces (2), siempre (3). 
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4.6.3.2. Instrumento de la variable Dificultad en la Regulación 

Emocional. Para medir la variable se empleó el instrumento denominado Escala de 

Dificultad en la regulación emocional (DERS) de Gratz y Roemer (2004, citado en 

Changana, 2020) adaptado en adolescentes en Arequipa - Perú por Huamani y 

Saravia (2017, citado en Changana, 2020). La escala presentada consta con 20 ítems 

para un tiempo estimado de 15 minutos, pudiendo aplicarse de manera grupal e 

individual a personas de 14 años a más. Es una prueba que solo requiere de papel y 

lápiz.  

Siguiendo a Changana (2020) en relación a confiabilidad, se realizó 

mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un 0.843 en una muestra de adolescentes, 

lo que demuestra consistencia y confiabilidad en el instrumento para su aplicación 

y con una medida de validez de 0.907. 

Es así que para el presente estudio de investigación se desarrolló también 

una validación por tres juicios de expertos y de ese modo verificar la fiabilidad del 

instrumento en mención, obteniendo como resultado los siguientes. Como primera 

puntuación de validación se alcanzó 40 puntos, ubicándolo en la categoría de bueno 

y por ende obteniendo la aplicabilidad, como segunda puntuación de validación se 

logró 40 puntos, posicionándose en la categoría de bueno y siendo aplicable, como 

tercera puntuación de validación se consiguió 38 puntos situándose en la categoría 

de bueno, resultando aplicable.  

El instrumento consta con cuatro dimensiones mismas que son, conciencia; 

cuyos indicadores son: existe conciencia emocional y no hay conciencia emocional. 

(ítems 1, 2, 4, 5 y 6), rechazo; siendo sus indicadores: aceptación emocional y no 

aceptación emocional. (ítems 7, 11, 15 y 16), estrategia; siendo sus indicadores: 

acceso limitado a estrategias de regulación emocional. (ítems 3, 9, 14, 17 y 20) y 

metas; cuyos indicadores son: dificultad para dirigir el comportamiento hacia metas 

(ítems 8, 10, 12, 13, 18 y 19).  

La persona encuestada debió responder acorde a la escala tipo Likert que se 

le presentó y en la cual se observó las siguientes opciones de respuesta, casi nunca 

(0), algunas veces (1), la mitad de veces (2), la mayoría de veces (3) y casi siempre 

(4).  
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Capítulo V 

Los Resultados 

 

 El trabajo de Campo 

 

Para concretar el proceso de recolección de datos estadísticos mediante el 

desarrollo de las escalas psicológicas en la Institución Educativa Militarizada 

Coronel Gregorio Albarracín, se envió la solicitud mediante la cual se pretendía 

solicitar autorización para aplicación de la investigación y de ese modo obtener una 

reunión con la directora de la institución educativa y precisar detalles relevantes 

para la aplicación de los instrumentos psicológicos, tales como: la entrega del 

consentimiento informado previa a la aplicación de las escalas, lo necesario para 

los cadetes en el momento de la aplicación como su lápiz y borrador, y para finalizar 

la fecha, hora y espació en el que se llevará el evento con los cadetes.  

Por lo que se definió que la aplicación sería el ya pasado 03 de julio del 

presente año, el cual tuvo lugar en el auditorio de la institución educativa a las 7:00 

pm contando con la presencia de los cadetes de tercero, cuarto y quinto año de 

secundaria de ambas secciones, con un tiempo de noventa y cinco minutos para la 

aplicación y explicación de algunas indicaciones para la misma. 

Para finiquitar la etapa de recolección de datos, se procedió a realizar el 

análisis estadístico con las referencias recabada durante la aplicación con 

estrategias precisas que facilitaron la comprobación de hipótesis mediante la 

esquematización de tablas y figuras. Para llegar a lo mencionado fue elemental 

emplear el programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) de 

la versión 27 y como apoyo para la creación de la base de datos en el programa 

Microsoft Excel.  
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 Diseño de Presentación de Resultados  

 

Los datos obtenidos se ordenaron de manera consecutiva siguiendo el 

objetivo de mantener el orden y la coherencia en la presentación de los resultados 

de tal manera que sea posible visibilizar las variables en mención desde las 

interrogantes generales hasta llegar a las interrogantes específicas.  

La presentación de resultados se inició con la tabla de frecuencia de la 

variable motivación de logro, seguidamente de la tabla de frecuencia de la variable 

dificultad en la regulación emocional, para continuar con la presentación de las 

tablas de frecuencia de las demás interrogantes específicas, tales como, el nivel de 

motivación de logro, el nivel de dificultad en la regulación emocional y la relación 

entre la variable de dificultad emocional y las dimensiones de motivación de logro.  

Posteriormente se presentará la contrastación de las hipótesis previamente 

establecidas en el estudio para lo cual se empleó la prueba de normalidad en las 

variables lo que ayudó a comprender el tipo de análisis empleado en el estudio.  

 

 Los Resultados  

 

A continuación, se dan a conocer los resultados alcanzados.  
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5.3.1. Análisis Estadístico de la Variable: Motivación de Logro 

 

Tabla 3 

Nivel Predominante de Motivación de Logro 

Niveles f % 

Nivel bajo 2 1% 

Nivel medio 121 75% 

Nivel alto 39 24% 

Total 162 100% 

 

Figura 1 

Nivel predominante de motivación de logro 

 

 

En la tabla 3 como en la figura 1, se logra visualizar que el 1% (02) de los 

estudiantes presentan un nivel bajo de motivación de logro, mientras que el 75% 

(121) de los estudiantes presenta un nivel medio de motivación de logro, siendo 

este el nivel predominante, y el 24% (39) de los estudiantes presenta un nivel alto 

de motivación de logro.  
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Tabla 4 

Niveles de la Dimensión Interés y Esfuerzo de la Variable Motivación de Logro 

Niveles f % 

Nivel bajo 4 2.5% 

Nivel medio 43 26.5% 

Nivel alto 115 71% 

Total 162 100% 

 

Figura 2 

Niveles de la Dimensión Interés y Esfuerzo de la Variable Motivación de Logro 

 

 

En la tabla 4 como en la figura 2, se logra visualizar que el 2.5% (4) de los 

estudiantes presentan un nivel bajo de interés y esfuerzo, mientras que el 26.5% 

(43) de los estudiantes presenta un nivel medio de interés y esfuerzo, siendo este el 

nivel predominante, y el 71% (115) de los estudiantes presenta un nivel alto de 

interés y esfuerzo.  
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Tabla 5 

Niveles de la Dimensión Interacción con Profesor de la Variable Motivación de 

Logro 

Niveles f % 

Nivel bajo 20 12% 

Nivel medio 100 62% 

Nivel alto 42 26% 

Total 162 100% 

 

Figura 3 

Niveles de la Dimensión Interacción con Profesor de la Variable Motivación de 

Logro 

 

 

En la tabla 5 como en la figura 3, se logra visualizar que el 12% (20) de los 

estudiantes presentan un nivel bajo de interacción con profesor, mientras que el 

62% (100) de los estudiantes presenta un nivel medio de interacción con profesor, 
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siendo este el nivel predominante, y el 26% (42) de los estudiantes presenta un nivel 

alto de interacción con profesor.  

 

Tabla 6 

Niveles de la Dimensión Tarea/Capacidad de la Variable Motivación de Logro 

Niveles f % 

Nivel bajo 3 2% 

Nivel medio 124 77% 

Nivel alto 35 22% 

Total 162 100% 

 

Figura 4 

Niveles de la Dimensión Tarea/Capacidad de la Variable Motivación de Logro 

 

 

En la tabla 6 como en la figura 4, se logra visualizar que el 2% (3) de los 

estudiantes presentan un nivel bajo de tarea/capacidad, mientras que el 77% (124) 

de los estudiantes presenta un nivel medio de tarea/capacidad, siendo este el nivel 

2%

77%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto



77 

 

predominante, y el 22% (35) de los estudiantes presenta un nivel alto de 

tarea/capacidad.  

 

Tabla 7 

Niveles de la Dimensión Examen de la Variable Motivación de Logro 

Niveles f % 

Nivel bajo 49 30% 

Nivel medio 94 58% 

Nivel alto 19 12% 

Total 162 100% 

 

Figura 5 

Niveles de la Dimensión Examen de la Variable Motivación de Logro 

 

 

En la tabla 7 como en la figura 5, se logra visualizar que el 30% (49) de los 

estudiantes presentan un nivel bajo de examen, mientras que el 58% (94) de los 

estudiantes presenta un nivel medio de examen, siendo este el nivel predominante, 

y el 12% (19) de los estudiantes presenta un nivel alto de examen. 
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Tabla 8 

Niveles de la Dimensión Interacción con Pares de la Variable Motivación de Logro 

Niveles f % 

Nivel bajo 11 7% 

Nivel medio 118 73% 

Nivel alto 33 20% 

Total 162 100% 

 

Figura 6 

Niveles de la Dimensión Interacción con Pares de la Variable Motivación de Logro 

 

 

En la tabla 8 como en la figura 6, se logra visualizar que el 7% (11) de los 

estudiantes presentan un nivel bajo de interacción con pares, mientras que el 73% 

(118) de los estudiantes presenta un nivel medio de interacción con pares, siendo 

este el nivel predominante, y el 20% (33) de los estudiantes presenta un nivel alto 

de interacción con pares.  
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5.3.2. Análisis Estadístico de la Variable: Dificultad en la Regulación 

Emocional 

 

Tabla 9 

Nivel Predominante de Dificultad en la Regulación Emocional 

Niveles f % 

Nivel bajo 30 19% 

Nivel medio 46 28% 

Nivel alto 86 53% 

Total 162 100% 

 

Figura 7 

Nivel Predominante de Dificultad en la Regulación Emocional 

 

 

En la tabla 9 como en la figura 7, se logra visualizar que el 19% (30) 

estudiantes presentan un nivel bajo de dificultad en la regulación emocional, 

mientras que el 28% (46) estudiantes presentan un nivel medio de dificultad en la 

regulación emocional, por tanto, el 53% (86) de los estudiantes presentan un nivel 
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alto de dificultad en la regulación emocional, siendo este el nivel predominante en 

los adolescentes.  

 

5.3.3. Variable Motivación de Logro y Dificultad en la Regulación Emocional 

 

Tabla 10 

Análisis Descriptivo de las Variables Motivación de Logro y Dificultad en la 

Regulación Emocional  

Motivación de 

Logro 

Dificultad en la Regulación Emocional 
Total 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % f % 

Bajo 0 0% 1 1% 1 1% 2 1% 

Medio 20 12% 30 19% 71 44% 121 75% 

Alto 10 6% 15 9% 14 9% 39 24% 

Total 30 19% 46 28% 86 53% 162 100% 

 

En la tabla 10 se presentan los resultados de la motivación de logro y la 

dificultad en la regulación emocional de 19% de estudiantes con un nivel bajo en la 

dificultad en la regulación emocional, 0% presentan un bajo nivel de motivación de 

logro, 12% presentan un nivel medio de motivación de logro y un 6% presenta un 

nivel alto de motivación de logro; de 28% de estudiantes que presentan un nivel 

medio de dificultad en la regulación emocional, 1% presenta un nivel bajo de 

motivación de logro, 19% presentan un nivel medio de motivación de logro y un 

9% presentan un nivel alto de motivación de logro; de 53% de estudiantes que 

presentan un nivel alto de dificultad en la regulación emocional, 1% presenta un 

nivel bajo en motivación de logro, 44% presentan un nivel medio de motivación de 

logro y finalmente, 9% presenta un nivel alto de motivación de logro. 
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 Contrastación de Hipótesis 

 

5.4.1. Prueba de Distribución de Normalidad  

 

Tabla 11 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov de las Variables Motivación de 

Logro y Dificultad en la Regulación Emocional 

 

Kolmogorov-Smirnov 

 

 

En la tabla 11, se puede desarrollar lo siguiente, para el presente estudio se 

contó con una muestra de 162 estudiantes de la institución educativa militarizada, 

siendo mayor a 40 personas, por lo que se optó por emplear la prueba de normalidad 

de Kolmogorov Smirnov, observándose que el índice p=0.200 en motivación de 

logro y con un índice de p=0.067 para dificultad en la regulación emocional. Siendo 

el valor de significancia del estadístico de 0.05, se estima por conveniente precisar 

que las pruebas empleadas tienen una distribución normal, por lo que se emplearon 

pruebas estadísticas paramétricas de Pearson.  

  

Motivación de logro  

Dificultad en la 

regulación 

emocional 

            0,060 

            0.068 

 

           162 

           162 

 

     0.200  

     0.067 

Estadístico GI Sig. 
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5.4.2. Comprobación de la Hipótesis General  

 

Se ejecutará el estadístico no paramétrico de correlación de Pearson para la 

contrastación de la hipótesis general, ello con el objetivo de poder buscar establecer 

relación entre la variable motivación de logro y dificultad en la regulación 

emocional.  

 

Formulación de Hipótesis  

 

Ho: No existe relación entre motivación de logro y la dificultad en la 

regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

H1: Existe relación entre motivación de logro y la dificultad en la regulación 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

 

Nivel de significancia  

 

Alfa (α) = 5% 

 

Estadístico de prueba 

 

Coeficiente de correlación de Pearson 
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Tabla 12 

Relación entre las Variables Motivación de Logro y la Dificultad en la Regulación 

Emocional, de Acuerdo a la Prueba Estadística de Correlación de Pearson 

Relación   Dificultad en la 

Regulación Emocional  

Motivación de Logro  Correlación de 

Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-,277 

 

0.01 

162 

 

Lectura del valor P 

 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la Ho 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la Ho 

p< 0.05 de modo que se rechaza la Ho 

 

Decisión 

 

En la tabla 12, se puede visualizar que existe una significancia de 0.01 

siendo este un nivel de significancia menor a 0.05. 

 

Conclusión   

 

Se puede finalizar con un 95% de confianza en el estadístico que, existe 

relación entre motivación de logro y dificultad en la regulación emocional en 

estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Tacna 2023.  
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5.4.3. Comprobación de la Hipótesis Específica 1  

 

H0: El nivel medio de motivación de logro no es el predominante en 

estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Tacna 2023. 

H1: El nivel medio de motivación de logro es el predominante en estudiantes 

de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 

2023. 

 

Nivel de significancia  

 

Alfa (α) = 5% 

 

Estadístico de prueba 

 

Coeficiente de correlación Chi cuadrado bondad de ajuste 

 

Tabla 13 

Nivel Predominante de Motivación de Logro de Acuerdo a la Prueba Estadística 

Chi Cuadrado Bondad de Ajuste 

 Motivación de logro 

Chi cuadrado  80.346 

GL 25 

Sig. Asintótica  0.001 

 

Lectura del valor P 

 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la Ho 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la Ho 

p< 0.05 de modo que se rechaza la Ho 
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Decisión 

 

En la tabla 13, se puede visualizar que de acuerdo al estadístico se evidencia 

una significancia asintótica de 0.001 siendo este valor menor a la significancia de 

0.05 por lo que se acepta la hipótesis nula.  

 

Conclusión   

 

Se puede finalizar con un 95% de confianza en el estadístico que, el nivel 

medio de motivación de logro es el predominante en estudiantes de la Institución 

Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

 

5.4.4. Comprobación de la Hipótesis Específica 2 

 

H0: El nivel alto de dificultad en la regulación emocional no es el 

predominante en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

H1: El nivel alto de dificultad en la regulación emocional es el predominante 

en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Tacna 2023. 

 

Nivel de significancia  

 

Alfa (α) = 5% 

 

Estadístico de prueba 

 

Coeficiente de correlación Chi cuadrado bondad de ajuste 
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Tabla 14 

Nivel Predominante de Dificultad en la Regulación Emocional de Acuerdo a la 

Prueba Estadística Chi Cuadrado Bondad de Ajuste 

 Dificultad en la regulación emocional 

Chi cuadrado 30.815 

GL 2 

Sig. Asintótica  0.001 

 

Lectura del valor P 

 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la Ho 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la Ho 

p< 0.05 de modo que se rechaza la Ho 

 

Decisión 

 

En la tabla 14, se puede visualizar que de acuerdo al estadístico se evidencia 

una significancia asintótica de 0.001 siendo este valor menor a la significancia de 

0.05 por lo que se acepta la hipótesis alterna.  

 

Conclusión   

 

Se puede finalizar con un 95% de confianza en el estadístico que, el nivel 

predominante de dificultad en la regulación emocional es alto en estudiantes de la 

Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 
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5.4.5. Comprobación de la Hipótesis Específica 3 

 

H0: No existe relación entre las dimensiones de motivación de logro y 

dificultad en la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

H1: Existe relación entre las dimensiones de motivación de logro y 

dificultad en la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

 

Nivel de significancia  

 

Alfa (α) = 5% 

 

Estadístico de prueba 

 

Coeficiente de correlación Chi cuadrado de Pearson 

 

Tabla 15 

Relación entre las Dimensiones de Motivación de Logro y la Dificultad en la 

Regulación Emocional, de Acuerdo a la Prueba Estadística de Coeficiente de 

Correlación Chi Cuadrado de Pearson 

Dimensiones de motivación de logro 

 

 

Dificultad 

en la 

regulación 

emocional  

coeficiente de 

correlación 

Chi cuadrado 

de Pearson 

P 

N 

25.729 

 

 

 

0.367 

162 

13.693 

 

 

 

0.622 

162 

24.308 

 

 

 

0.018 

162 

16.972 

 

 

 

0.258 

162 

19.817 

 

 

 

0.229 

162 
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Interacción 

con el profesor 

Tarea/ 

capacidad 

Examen Interacción 

con pares 
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Lectura del valor P 

 

H0: (p≥ 0.05) → No se rechaza la Ho 

H1: (p< 0.05) → Se rechaza la Ho 

p≥ 0.05 de modo que no se rechaza la Ho 

 

Decisión 

 

En la tabla 15., se puede visualizar que de acuerdo al estadístico empleado 

no se observa relación entre las dimensiones de motivación del logro y dificultad 

en la regulación emocional, siendo estas, interés y esfuerzo, interacción con el 

profesor, examen e interacción con pares con un valor de p=≥ 0.05 por lo tanto, no 

se establece correlación estadísticamente. Sin embargo, se observa relación con la 

dimensión de tarea/capacidad cuyo valor es de p=0.018<0,05.  

 

Conclusión   

Se puede finalizar con un 95% de confianza en el estadístico que, no hay 

relación entre las dimensiones de motivación de logro y dificultad en la regulación, 

tales como interés y esfuerzo, interacción con el profesor, examen e interacción con 

pares, sin embargo, existe relación con la dimensión tarea/capacidad por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula debido a que solo se 

encontró correlación en 1 dimensión. 
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 Discusión  

 

El estudio en mención tuvo como principal objetivo establecer la relación 

entre motivación de logro y dificultad en la regulación emocional en estudiantes de 

la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 

2023, encontrándose así resultados muy diversos, mismos que para su mayor 

entendimiento se irán presentando en orden consecutivo de acuerdo a cómo estos 

se fueron hallaron, desde el objetivo general hasta llegar a los objetivos específicos. 

Siguiendo el objetivo general, se evidenció que sí hay relación entre la 

variable motivación de logro y dificultad en la regulación emocional en cadetes de 

la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 

2023, lo descrito puede encontrar sustento por Galindo (2021) quien explica que, 

solo aquellos estudiantes que demuestran dominio de la conciencia emocional van 

a presentar relación con las dimensiones de fortaleza y confianza en sí mismo, 

competencia social, apoyo familiar y estructura, lo que de alguna manera 

incrementa la motivación de logro y sus tipos, como para el trabajo académico, 

disminuyendo así los inconvenientes producidos en el proceso de la regulación 

emocional, ya que estas cuando no se trabajan de acuerdo con Fuentes et al., (2020) 

presentan consecuencias físicas y biológicas (consumo de sustancia y autolesiones), 

psicológicas y cognitivas (ataques de pánico, trastorno de ansiedad, baja autoestima 

y bajo estado de ánimo) y sociales (problemas de interacción social, empatía y 

agresividad) que intervienen en el proceso de comodidad y calidad de vida de la 

persona y el bienestar psicológico de la misma, por lo que es elemental tener en 

cuenta que cuando se evidencian dificultades en la regulación del estado de ánimo, 

no es únicamente la motivación de logro y sus áreas las que se pueden ver afectadas, 

sino también, hay otros aspectos funcionales en la persona que estarían 

deteriorándose y produciendo un aplanamiento afectivo, estos también se van 

presentando de manera individual y van impactando de la misma manera. 

En relación al objetivo específico número uno, se puede definir que el nivel 

predominante de motivación de logro en los estudiantes de la Institución Educativa 

Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023, es el nivel medio con 
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un 75%, lo mencionado permite visualizar y comprender que existen problemas o 

dificultades en el área motivacional del logro lo que lleva a reconocer que hay 

determinado grado de problemática en esta variable, siendo percibida por los 

jóvenes estudiantes en relación a lo interacción con sus docentes y pares, la tarea y 

capacidad que demuestran ante estos, los exámenes que deben asumir como el 

interés y esfuerzo que realizan día a día frente a dichas exigencias, especialmente, 

por el contexto militarizado en el que se encuentran ya que no solo deben asumir 

los requerimientos académicos propuestos, sino también, los relacionados con la 

vida militar, misma que pone muchas restricciones en la conducta de la persona 

desde temprana edad.  

Lo expuesto encuentra respaldo en los siguientes datos, ya que para Ccovllo 

(2018) quien menciona que el 89% de su población también se encuentra en un 

nivel medio de motivación de logro, coincidiendo con los datos encontrados en la 

presente investigación, sin embargo, Isaguirre (2017) evidencia por el contrario que 

el 65% se encuentra en un nivel por encima del promedio de motivación de logro, 

y esto podría estar asociado a que las condiciones sociodemográficas del tiempo en 

el que se realizó el estudio, así como las condiciones emocionales de las personas 

evaluadas por Izaguirre (2017) fueron opuestas ya que para su estudio se contó con 

condiciones más estables, mismas que a la actualidad las mencionadas se 

encuentran mayormente vulnerables debido a las consecuencias producidas a raíz 

de la pandemia por el virus del Sars cov 2.  Pese a ello, Córdova (2020) evidencia 

que el 20.67% se encuentra en un nivel medio de motivación de logro, también 

evidenciando dificultades en la motivación de logro de la población en cuestión.  

Es así entonces que se evidencia que la muestra obtuvo como nivel 

predominante la categoría medio en la motivación de logro, y por ello Rostaing 

(2019) enfatiza que la motivación para el logro resulta ser el esfuerzo para 

desempeñar tareas complejas tanto como sea posible, así como necesidades 

psicológicas y fisiológicas que se ven inmersas en el desarrollo de la personalidad 

del adolescente, lo que se traduce en los esfuerzos y acciones que conducen a la 

persona de manera persistente en la consecución de un desempeño exitoso. Es así 

que los estudiantes con niveles escasos o pocos saludables de motivación de logro 
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demuestran dificultad para entrenar características como tener un dominio flexible 

en las tareas y capacidades, demostrar interés y esfuerzo, presentar buena 

interacción con docentes y pares como buena actitud ante los exámenes  

Por lo tanto, los estudiantes que presentan un nivel medio de motivación de 

logro según Márquez et al. (2019) experimentan complejidades en los factores de 

la motivación de logro como el compromiso y la entrega en el aprendizaje que para 

García et al. (2022)  es la capacidad que se vería afectada para la adquisición de 

nuevos conocimientos o habilidades, está presente la competencia motriz percibida 

misma que es definida en Luis de Cos et al. (2020) como respuesta alterada frente 

a la solución de problemas o conflictos, ansiedad ante el error, siguiendo a Días et 

al. (2019)  esta categoría podría ser funcional siempre en cuando los límites están 

establecidos y permitan actuar a la persona, y situaciones de estrés de acuerdo con 

Espinoza et al. (2018) quien menciona que se producen alteraciones y afecciones 

socioemocionales en la persona. Es así que, si las autoridades correspondientes, 

especialmente los profesionales de la salud mental no procuran gestionar programas 

que contribuyan a mejorar los factores de la motivación de logro en los estudiantes 

estos podrían incrementar aún más las necesidades presentadas en la actualidad por 

la carencia de herramientas psicológicas. 

Siguiendo la consecución de la obtención de resultados, en relación al 

segundo objetivo específico, se dio a conocer que el nivel predominante de 

dificultad en la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023, es el nivel alto de 

dificultad en la regulación emocional, por lo que se recurre al resultado encontrado 

por Contreras (2021) quien mencionó que las estrategias de regulación emocional 

empleadas por los adolescentes son las del estilo desadaptativo, siendo estas poco 

saludables y recomendables para emplearse, es así que Illachura (2022) en su 

estudio también hallo que los estudiantes evidencian un nivel elevado de dificultad 

emocional, además, De la Hoya (2021) explica que algunos factores por los que se 

producen aquellos niveles tan elevados de dificultad en la regulación  emocional 

puede ser porque hay poco manejo de la ira, y ello en consecuencia aumenta los 
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síntomas externalizados y por tanto un mayor comportamiento agresivo, generando 

un equívoco balance emocional 

Por lo descrito es importante mencionar que de acuerdo a Gratz (2004, 

citado en Garrido, 2020) menciona que la dificultad en la regulación emocional está 

ubicada en el entendimiento y aceptación de la emoción, las conductas negativas 

frente a dichos estados emocionales y la inflexibilidad en las estrategias para volver 

a un estado de homeostasis. Y Siguiendo el argumento De la Hoya (2021) cuando 

hay un manejo dificultoso de las emociones y sus estados, se producen las 

respuestas emocionales intensas que interfieren en la reacción saludable del afecto. 

Además, las dificultades presentadas no son solo a nivel emocional, estas se 

presentan de manera interna desde la conciencia que de acuerdo a Perera (2019)  es 

la capacidad de ser consciente de la propia emoción y desenvolverse en el entorno, 

así también Loría (2021) menciona que la persona evidencia un gran rechazo a 

eventos de su vida y ello genera un profundo sentimiento de angustia, Naranjo et 

al. (2018)  señalan que, debilita la capacidad de generar estrategias para afrontar 

problemas y dificultades, como establecer metas de acuerdo a Chiecher (2017) para 

la consecución de metas y objetivos.  

Por lo anterior es relevante prestar atención a la manera en la que se pueden 

ir presentando las dificultades en la regulación emocional ya que queda en evidencia 

que no solo es la dificultad para verbalizar lo vivenciado sino también afecta otras 

áreas funcionales en la vida del adolescente y se evidencian de manera progresiva. 

En relación al último objetivo específico, el número tres, se evidenció que 

no hay relación entre las dimensiones de motivación de logro y dificultad en la 

regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023, a excepción en la dimensión 

tarea/capacidad, en la dimensión mencionada si se encontró relación significativa 

entre dificultad en la regulación emocional y la dimensión de motivación de logro. 

Ello puede encontrar sustento en el estudio realizado por Benavente (2021) quien 

explica que la motivación de logro y sus dimensiones son predictores significativos 

e importantes en el desempeño académico de los adolescentes, por lo que, si estos 

niveles son bajos y se acompañan de dificultades en la regulación emocional, se 
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espera que las consecuencias en lo académico sean los consignados. Así también 

Illachura (2022) establece en su estudio haber encontrado una relación negativa 

significativa, mencionando que a menores niveles de mindfulness existen mayores 

dificultades en la regulación emocional en los estudiantes. Situación contraria a lo 

evidenciado por Velásquez (2019) quien en su investigación dio a conocer niveles 

elevados de motivación de logro en los estudiantes, ello en razón de las 

características sociodemográficas de la población, al ambiente y objetivos 

planteados que no resultan ser del todo similar, por lo que es considerable y 

respetable poder encontrar algunas diferencias que nos permite tener conocimiento 

de que hay otros factores que están implicados en que no se halle del todo una 

relación entre las variables y dimensiones descritas. Junto a ello está presente que 

estas dificultades tanto en la motivación de logro y la dificultad en la regulación 

emocional, ambas de manera individual, se hacen presentes por las grandes 

exigencias académicas, por el contexto militarizado y el internado en el cual se 

desarrollan con múltiples reglas altamente estrictas, que impiden la catarsis 

emocional y la verbalización de estas, ya que en su contexto militar se prima la 

exigencia y excelencia, dejando de lado el bienestar emocional. 

Por ello McConnell (2019) menciona que las emociones si pueden llegar a 

influir y afectar el proceso de enseñanza/aprendizaje, y la motivación de logro que 

dispone el estudiante para desempeñarse en sus actividades diarias, produciendo 

que el estudiante se incluya en aquellas actividades y tareas que son resultado de su 

interés particular induciendo al estudiante a vivenciar emociones agradables y 

placenteras. Además, el bienestar psicológico, la autoeficacia en la persona y 

académica, la motivación de logro y la capacidad de disminuir la dificultad en la 

homeostasis del estado de ánimo, se asocia a un desempeño escolar esperado y 

elevado, por tanto, se espera que estos estudiantes tengan mejor disposición para 

aprender y adquirir nuevos conocimientos 
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Capítulo VI 

Conclusiones y Sugerencias 

 

 Conclusiones  

 

6.1.1. Primera  

 

Se concluyó que, existe relación entre motivación de logro y la dificultad en 

la regulación emocional en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel 

Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023. 

 

6.1.2. Segunda  

 

Se determinó que, el nivel medio de motivación de logro es el predominante 

en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Tacna 2023.  

 

6.1.3. Tercera  

 

Se comprobó que, el nivel alto de dificultad en la regulación emocional es 

el predominante en estudiantes de la Institución Educativa Militar Coronel Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Tacna 2023.  
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6.1.4. Cuarta  

 

Se consignó que, no existe relación entre las dimensiones de motivación de 

logro y dificultad en la regulación emocional, como interés y esfuerzo, interacción 

con el profesor, examen e interacción con pares, sin embargo, existe únicamente 

relación con la dimensión tarea/capacidad en estudiantes de la Institución Educativa 

Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2023.  
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 Sugerencias 

 

6.2.1. Primera  

 

A los directivos de la Institución Educativa Militar Gregorio Albarracín, se 

recomienda implementar el área o departamento de psicología en favor del bienestar 

psicológico integral de los estudiantes de la misma y de tal modo puedan tener 

acceso a este servicio y disminuir los niveles altos de dificultad en la regulación 

emocional presentados.  

 

6.2.2. Segunda  

 

A los profesionales o expertos en el área de la salud mental, encargados del 

departamento de psicología de la Institución Educativa Militar Gregorio Albarracín, 

se recomienda incrementar consejerías psicológicas de manera periódica como 

parte de sus servicios a fin de poder mejorar las habilidades emocionales de sus 

estudiantes y conocer las dificultades por las que atraviesan, en base a ello poder 

tomar y ejecutar planes de acción.  

 

6.2.3. Tercera  

 

A los especialistas de la salud mental encargados de velar por la integridad 

de los estudiantes de la Institución Educativa Militar Gregorio Albarracín, se 

recomienda desarrollar talleres vivenciales y psicoeducativos, cuyo contenido sea 

de índole psicológico con el fin de promover la salud mental, habilidades y 

estrategias en los cadetes, de tal modo estas acciones contribuyan en prevenir 

afecciones psicológicas en los mismos por la falta de recursos psicológicos.  

 

 

 



97 

 

6.2.4. Cuarta  

 

A los futuros investigadores interesados en el área de psicología, se 

recomienda tomar en consideración otras variables o factores que pueden estar 

asociados a producir una baja motivación de logro o dificultad en la regulación 

emocional, con el fin de conocer y ampliar el entendimiento científico.  
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Apéndice A 

Matriz de Consistencia 

 

Pregunta 

General 

 

 

Objetivo 

General 

 

 

Hipótesis 

General 

 

Variables 

Dimensiones/Indicadores 

Preguntas 

 

 

Instrumentos 

 

 

Metodología 

¿Qué relación 

existe entre 

motivación de 

logro y dificultad 

en la regulación 

emocional en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Militar 

Coronel Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023?  

Determinar la 

relación que 

existe entre 

motivación de 

logro y 

dificultad en la 

regulación 

emocional en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023. 

Existe relación 

entre 

motivación de 

logro y 

dificultad en la 

regulación 

emocional en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023. 

Variable 1: Motivación de Logro 

• Interés y esfuerzo  

Se esfuerza por obtener buenas notas. 

Muestra interés por sacar buenas notas. 

Valor a las notas, muestra interés por el 

estudio. 

Muestra satisfacción por el estudio. 

Muestra actitud ante el resultado de las tareas. 

Presenta exigencia en el estudio. 

Evalúa la influencia de la relación con los 

maestros en las notas. 

4, 7, 9, 11, 

13, 16, 17, 

18 

 

Escala 

Atribucional de 

Motivación de 

Logro 

Modificado 

(EAMl-M) de 

Manassero y 

Vázquez 

(1998). 

Adaptado por 

Morales (2009) 

en Perú. 

 

Enfoque 

Cuantitativo. 

 

Tipo 

Descriptivo 

Correlacional. 

 

Diseño 

No experimental 

correlacional. 

 

 

 

 

M  

 

 

 

 

 

Donde 

M: Estudiantes 

del colegio Militar 

• Interacción con el profesor 

Evalúa la influencia de los maestros en el 

desempeño académico. 

Evalúa el nivel de interacción con los 

maestros. 

12, 23, 24, 

25 

 

• Tarea/Capacidad  

Muestra confianza en sacar buenas notas. 

Evalúa la dificultad en la resolución de las 

tareas. 

Evalúa la percepción de sí mismo como 

estudiante.  

Evalúa la frecuencia de éxito en las tareas. 

5, 6, 8, 20 

 

V1 

r 

V2 
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• Examen  

Presenta satisfacción con los resultados 

obtenidos. 

Evalúa si las notas obtenidas en relación con 

el esfuerzo fueron justas. 

1, 2, 3, 14 

 

Coronel Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa.  

 

V1: Indica la 

medición de la 

variable 

Dificultad en la 

regulación 

emocional  

 

V2: Indica la 

medición de la 

variable 

Motivación de 

logro. 

 

r: Relación 

 

Población  

169 estudiantes. 

 

Muestra 

162 estudiantes. 

 

Método 

Cuantitativo, 

cuestionarios 

estandarizados.  

 

Técnica 

• Interacción con pares  

Evalúa la influencia de la relación con los 

compañeros en las notas. 

Evalúa la importancia a la cooperación entre 

compañeros para el estudio y la tarea. 

Muestra satisfacción al saber que los 

compañeros tienen buenas notas. 

Evalúa el nivel de relación con los 

compañeros en las actividades de clases. 

10, 15, 19, 

21, 22 

 

Pregunta 

Específica 

Objetivo 

Específico 

Hipótesis 

Específico 

Variables 

Dimensiones/Indicadores 

 

Preguntas Instrumentos 

¿Cuál es el nivel 

de motivación de 

logro que 

predomina en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Militar 

Coronel Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023? 

 

Determinar el 

nivel de 

motivación de 

logro que 

predomina en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023. 

El nivel medio 

de motivación 

de logro es el 

predominante en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023. 

Variable 2: Dificultad en la Regulación 

Emocional  

• Conciencia  

Existe conciencia Emocional  

No hay Conciencia Emocional 

 

1, 2., 4, 5, 

6 

 

Escala de 

dificultad de 

regulación 

emocional de 

Gratz y Roemer 

2004. 

 

Adaptado en 

Arequipa - Perú 

por Huamani y 

Saravia (2017) 

 

• Rechazo  

Aceptación Emocional  

No aceptación Emocional 

7, 11. 15, 

16 

• Estrategia  

Acceso limitado a estrategias de regulación 

emocional 

 

 

3, 9, 14, 

17, 20 

 
¿Cuál es el nivel 

de dificultad en la 

Determinar el 

nivel de 

El nivel alto de 

dificultad en la 
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regulación 

emocional que 

predomina en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Militar 

Coronel Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023? 

dificultad en la 

regulación 

emocional que 

predomina en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023. 

regulación 

emocional es el 

predominante en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023. 

• Metas  

Dificultad para dirigir el comportamiento 

hacia metas 

 

8, 10, 12, 

13, 18, 19 

Encuestas. 

 

Aplicación 

Práctica. 

Cuál es la relación 

entre las 

dimensiones de 

motivación de 

logro y dificultad 

en la regulación 

emocional en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Militar 

Coronel Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023? 

Determinar la 

relación entre 

las dimensiones 

de motivación 

de logro y 

dificultad en la 

regulación 

emocional en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023. 

Existe relación 

entre las 

dimensiones de 

motivación de 

logro y 

dificultad en la 

regulación 

emocional en 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa 

Militar Coronel 

Gregorio 

Albarracín 

Lanchipa, Tacna 

2023 
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Apéndice B 

Carta de Presentación 
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Apéndice C 

Solicitud para Autorización para Aplicación de Investigación 
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Apéndice D 

Constancia de Aplicación 
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Apéndice E 

Formato de Consentimiento Informado 

 

 

  

 
COMUNICADO 

Consentimiento Informado 

 

Estimados padres de familia, es grato dirigirme a ustedes y enviarles un cordial saludo. Por medio de la presente esquela 

me es grato comunicarles el requerimiento de su autorización para el desarrollo del proyecto de investigación 

denominado "MOTIVACIÓN DE LOGRO Y DIFICULTAD EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL EN 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILITAR CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN 

LANCHIPA, TACNA 2023" respaldada únicamente con fines académicos únicamente. 

La participación voluntaria de los estudiantes será cifrada y bajo ningún contexto se registrarán los nombres de los 

participantes, respetando así la confidencialidad en la investigación. Es preciso indicar que, el presente estudio no 

supone daños o riesgos de ninguna índole hacía los participantes. 

 

Por lo anterior, muy amablemente, se le solicita llenar los siguientes campos con sus datos. 

 

Yo, ....................................................................................................................................... ....Padre de familia o 

apoderado del menor.................................................................................................................Identificado(a) con 

DNI..................................... 

Después de haber leído detenidamente y estar informado sobre el procedimiento en el presente proyecto de 

investigación, brindo mi consentimiento para la realización de la actividad mencionada con los instrumentos 

psicológicos correspondientes. 

.......de...............del 2023 

 

……………………………………… 

    Firma 
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Apéndice F 

Validación por Juicio de Expertos 

Primera Validación por Juicio de Expertos  

 

Autor y año del instrumento original: Manassero y Vázquez (1998); adaptado por 

Morales (Perú) y Gómez (Chile), 2009. 
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Segunda Validación por Juicio de Expertos 

 

 

 

Autor y año del instrumento original: Manassero y Vázquez (1998); adaptado por 

Morales (Perú) y Gómez (Chile), 2009. 
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Tercera Validación por Juicio de Expertos 

 

 

Autor y año del instrumento original: Manassero y Vázquez (1998); adaptado por 

Morales (Perú) y Gómez (Chile), 2009. 
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Apéndice G 

Informe de Culminación de Asesoría 
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Apéndice H 

Ficha de Evaluación del Informe de Tesis por Jurado Dictaminador 

Primera Ficha de Evaluación del Informe de Tesis por Jurado Dictaminador 
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Segunda Ficha de Evaluación del Informe de Tesis por Jurado Dictaminador  
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Apéndice I 

Base de Datos de la Aplicación 
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Apéndice J 

Evidencia Fotográfica de la Aplicación 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

INFORME DE ORIGINALIDAD 

 

Se expide el presente informe de acuerdo a “DIRECTIVA DE ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA 

TURNITIN EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA” aprobado mediante RESOLUCION N° 247-2023-

UPT-CU de fecha 10 de julio de 2023. 

 

Dependencia: Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y 
Humanidades 

Escuela:  Escuela Profesional de Humanidades 

Programa: Psicología 

 

Nombre de la Tesis “MOTIVACIÓN DE LOGRO Y DIFICULTAD EN LA REGULACIÓN 
EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MILITAR CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN 
LANCHIPA, TACNA 2023 ” 

Nombre completo del autor(es) Mayta Ruiz, Hilari Mallela 

Nombre completo del asesor(es) Flores Rosado, Cristina Beatriz  

Porcentaje de Similitud 14% (catorce por ciento) 

Fecha de Reporte de Similitud 24 de octubre de 2023 

 

 

 

 

 

Dr. Ben Y. P. Yábar Vega 

Coordinador UI - FAEDCOH 



Turnitin - Mayta Ruiz, Hílari
Mallela

por Hílari Mallela Mayta Ruiz

Fecha de entrega: 24-oct-2023 09:10p.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2206429135
Nombre del archivo: Tesis_-_Mayta_Ruiz,_Hilari_Mallela.pdf (479.2K)
Total de palabras: 25128
Total de caracteres: 133164



14%
INDICE DE SIMILITUD

15%
FUENTES DE INTERNET

1%
PUBLICACIONES

5%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 8%

2 1%

3 1%

4 1%

5 <1%

6 <1%

7 <1%

8 <1%

9

Turnitin - Mayta Ruiz, Hílari Mallela
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

repositorio.upt.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.uladech.edu.pe
Fuente de Internet

hdl.handle.net
Fuente de Internet

repositorio.ucv.edu.pe
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Catolica Los
Angeles de Chimbote
Trabajo del estudiante

erecursos.uacj.mx
Fuente de Internet

repositorio.une.edu.pe
Fuente de Internet

psicologiaymente.com
Fuente de Internet

tesis.ucsm.edu.pe
Fuente de Internet



<1%

10 <1%

11 <1%

12 <1%

13 <1%

14 <1%

15 <1%

Excluir citas Apagado

Excluir bibliografía Activo

Excluir coincidencias < 40 words

dspace.uclv.edu.cu
Fuente de Internet

ri.uaemex.mx
Fuente de Internet

Submitted to Universidad Cesar Vallejo
Trabajo del estudiante

repositorio.uss.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.autonomadeica.edu.pe
Fuente de Internet

repositorio.unu.edu.pe
Fuente de Internet


