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Los bajos niveles de rendimiento académico alcanzados en el nivel
superior de educación han sido tema de análisis en los últimos años a
la luz de la marcada distancia entre la formación previa de los ingre-
santes y las competencias requeridas para cursar aquellos estudios.
numerosas variables influyen en este cuadro de situación. dentro de
la psicología de la educación, un tópico habitualmente contemplado
para abordar esta cuestión son las estrategias de aprendizaje. este
constructo se analizó en estudiantes de psicología de dos universida-
des públicas argentinas (n=193) y de dos escuelas medias estatales
de Buenos aires (n=155), contemplando diferencias en su uso
(p>0,01) según variables sociodemográficas (sexo, nivel educativo,
grupo de convivencia y educación parental). se encontró que las muje-
res refieren mayor ansiedad y recurren a técnicas de ayuda al estudio
más asiduamente que los varones. se verificó un mayor uso de todas
las estrategias en los alumnos universitarios, a excepción de ansiedad

y preocupación por el rendimiento. no se verificaron diferencias según
grupo de convivencia y educación parental. Los resultados se analizan
a la luz de hallazgos precedentes.

Palabras clave: aprendizaje estratégico − educación media −
educación superior − Lassi.

Learning Strategies in College and High School Students

Low academic achievement in College and the big distance between
freshmen’s previous training and skills required in this educational
level are considered an important issue. this situation can be
explained by a certain number of variables. in spite of this,
educational psychology points to learning strategies to address the
question. a comparison between High school (n=155, public school-
ers from Buenos aires City) and College students (n=193, from two
public argentinean universities) is presented. differences in learning
strategies are analyzed (p<0,01) by socio-demographic variables
(sex, cohabitation group, educational level and parental education).
Females show more anxiety and use helping study techniques more
frequently than males. Comparing strategies employed by high-
schoolers and College students, significant differences in every strat-
egy, favouring College participants, were verified, except in anxiety

and concerns on achievement. differences were not verified in any
strategy, neither by cohabitation group, nor by parental educational
level. results are discussed taking into account recent findings.

Key Words: strategic learning – High schollers − students − Lassi.
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Introducción

el siglo XXi ha traído consigo el acceso casi ilimita-
do a un vasto caudal informativo. Los estableci-
mientos de enseñanza formal ya no son la principal
fuente de conocimientos novedosos, viéndose
desafiados por una nueva cultura del aprendizaje
[26]. Mientras la información se multiplica, investi-
gaciones actuales se refieren al empobrecimiento
educacional; existe acuerdo bastante generalizado
acerca de que a los jóvenes les interesa cada vez
menos aprender y, simultáneamente, aprenden
cada vez menos. dados los magros resultados aca-
démicos obtenidos en todos los estamentos del sis-
tema y en numerosas regiones, desde diferentes
ámbitos se discute la eficacia de aquél y se deman-
dan soluciones para esta problemática [20, 34]. 

en este marco se suman reportes desalentadores.
el deterioro del nivel medio, particularmente en
Matemática y Ciencias, es un fenómeno observa-
do en varios países. Localmente aparecen dificul-
tades para fomentar las vocaciones técnicas; el
ingreso y permanencia en carreras científico-tec-
nológicas han irrumpido como problemas en los
últimos tiempos [33]. 

La articulación entre los niveles medio y superior
ha sido investigada en la última década, señalán-
dose que los alumnos de los años iniciales de dis-
tintas carreras cuentan con estrategias y hábitos
de estudio deficitarios [8. 16]. se observa una
marcada distancia entre la formación previa de los
ingresantes y las competencias requeridas para el
nivel superior, especialmente en lo concerniente a
la calidad de los aprendizajes, las habilidades de
comprensión lectora y para la expresión escrita, la
capacidad de abstracción y de resolución de pro-
blemas elementales. ello desemboca en bajos
rendimientos académicos, prolongación de la
duración de las carreras, alta deserción y baja
tasa de graduación [11]. Urge trabajar con esos
obstáculos para mejorar esta realidad [23]. 

entre un 40% y un 50% de los estudiantes que se
inscriben anualmente en las universidades nacio-
nales abandonan su carrera en el primer año; una
proporción menor lo hace en el segundo así como
en los siguientes. sólo logra su titulación un 15%
de los ingresantes [14].

Los expertos prevén un notable aumento en la
demanda de educación superior en los próximos
años, especialmente en Latinoamérica, el Caribe
y todo el mundo en desarrollo [32]. sin embargo,
los datos expuestos invitan a detenerse a estudiar

el comportamiento de las variables asociadas al
desempeño académico en la población de alum-
nos medios y universitarios, de cara a la toma de
decisiones informadas y al diseño de intervencio-
nes realistas. dentro de la psicología de la
educación, uno de los tópicos habitualmente ana-
lizado para abordar esta cuestión es el aprendiza-
je estratégico [35]. Las estrategias de aprendizaje
mejoran el logro académico en tanto se las
emplee en cantidad y calidad [1, 4, 31, 39]. 

retornando al incesante flujo de información dispo-
nible, el aprendizaje estratégico cobra relevancia
cuando el estudiante debe aprender a buscar, a
construir criterios de selección, de interpretación y
de crítica respecto de los datos. Los constantes
cambios científicos y tecnológicos vuelven imprevi-
sible distinguir qué conocimientos deberán estar al
alcance en el momento en que los alumnos de hoy
se inserten laboralmente. por ello deben continuar
aprendiendo permanentemente y, por ende, preci-
san contar con adecuados recursos para ello [26]. 

en esta línea, las estrategias de aprendizaje pue-
den definirse como procedimientos que se aplican
de modo controlado en el marco de un plan dise-
ñado deliberadamente para conseguir una meta
fijada [12]. Un estudiante puede implementar una
o varias técnicas facilitadoras de un aprendizaje
dado, pero si carece de una estrategia general
que las enmarque, difícilmente cumpla su cometi-
do, ya que se necesita de la regulación o control
cognitivo; éste puede ejercerse en tres aspectos:
1) la planificación de la actividad, que implica pre-
ver fines y medios; 2) la regulación de su ejecu-
ción, mediante la detección de errores o desvia-
ciones y la consecuente modificación del plan y; 3)

la evaluación de resultados según los propósitos
inicialmente planteados. 

es deseable que el aprendiz comprenda qué está
haciendo y por qué; ello supone una reflexión
consciente, un metaconocimiento sobre los proce-
dimientos empleados. actuar estratégicamente
implica un uso selectivo de las propias capacida-
des y de los recursos disponibles. se trata, así, de
actividades mentales que facilitan la adquisición,
el almacenamiento y/o la utilización de informa-
ción con carácter intencional, propositivo y en las
que están involucrados procesos de toma de deci-
siones [24]. de este modo, se ponen en juego
pensamientos, comportamientos, creencias y
emociones que conducen a la adquisición, com-
prensión y posterior transferencia de nuevos
conocimientos y habilidades [37]. La actitud hacia
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las tareas académicas, el interés y la motivación,
la habilidad para seleccionar y organizar conteni-
dos, la gestión del tiempo, el monitoreo de la pro-
pia comprensión y del progreso alcanzado y los
juicios de valoración son algunos de los factores
influyentes a la hora de aprender. 

otra cuestión a considerar es la preocupación
cognitiva como dimensión de la ansiedad, vincula-
da con sentimientos de inseguridad acerca de las
competencias personales; su eficaz manejo hace
que no se convierta en una interferencia para
codificar, organizar y recuperar la información [17,
18]. esta influencia indeseada se da más fuerte-
mente en las mujeres [25, 28]. tal resultado va en
la misma dirección que los hallazgos sobre la
implementación diferencial de las estrategias de
aprendizaje según sexo: las alumnas refirieron
mayor uso de recursos cognitivos y metacogniti-
vos que sus pares varones [3, 4, 6, 13, 30]. 

paralelamente, el conocimiento estratégico impli-
ca distinguir qué habilidades son necesarias para
realizar una tarea, cómo y cuándo implementarlas
pero se precisan suficientes motivos para que un
alumno active su curiosidad. La predisposición
favorable para desplegar estrategias, para regular
su cognición y reflexionar sobre la toma de deci-
siones es un requisito indispensable; el aprendiz
debe valorar sus habilidades, desear usarlas y
ponerlas en marcha. Los educandos auto-regula-
dos están más motivados, establecen metas rea-
listas, escogen estrategias eficientes, monitorean
su comprensión y evalúan el progreso hacia sus
objetivos. Quienes exhiben bajo desempeño aca-
démico muestran también baja percepción de
auto-eficacia, con uso escaso o nulo de estrate-
gias metacognitivas. estos estudiantes parecen
hallarse en un nivel madurativo más temprano [2].
el efecto de la maduración puede apreciarse, evo-
lutivamente, al advertirse que quienes cursan el
nivel superior se vuelven gradualmente más
capaces de poner en juego mayor cantidad de
estrategias con mayor eficacia [19, 21].
investigaciones recientes han verificado el rol
mediador de tales estrategias en la relación entre
motivación y desempeño académico, a la vez que
han confirmado su capacidad para predecir el ren-
dimiento en áreas diversas [22].

se ha comprobado que intervenciones dirigidas a
promover el desarrollo metacognitivo facilitan el
aprendizaje y su transferencia (e.g. [5, 27]). de
esta manera, la evaluación previa al diseño de
programas se vuelve un punto de interés, apun-

tando al objetivo último de suscitar una mejora
sustancial en el desempeño académico [36]. 

atendiendo a estas cuestiones es fundamental
investigar con qué herramientas cuentan los alum-
nos que cursan los niveles medio y superior de
enseñanza para encarar sus estudios y para arri-
bar a una operativa articulación de ambas instan-
cias educativas. así, el objetivo de este trabajo se
centra en analizar el empleo de estrategias de
aprendizaje en estos educandos con el fin de
comprender su funcionamiento, estableciendo
diferencias según variables potencialmente influ-
yentes (sexo, nivel educativo, grupo de conviven-
cia y educación parental). 

Materiales y método

tipo de estudio: transversal, descriptivo, comparativo.

Participantes: se usó un muestreo intencional sim-
ple. participaron 348 alumnos divididos en cuatro
grupos (tabla 1):
- grupo 1. escuela Media pública de la Ciudad de
Buenos aires (Liceo) 
- grupo 2: escuela Media dependiente de la
Universidad de Buenos aires (UBa)
- grupo 3: Facultad de psicología, Universidad de
Buenos aires (UBa)
- grupo 4: Facultad de psicología, Universidad
nacional de tucumán (Unt)

Los alumnos de nivel medio (grupos 1 y 2) cursa-
ban el tercer año. el Liceo (grupo 1) no posee exa-
men de ingreso y permite que los reprobados repi-
tan los cursos; de allí las edades superiores al
límite esperado. La escuela Media UBa (grupo 2)
contempla un examen selectivo de ingreso y un
alto nivel de exigencia académica; las edades
homogéneas obedecen a que no se admite que
los aplazados recursen. ninguna de las universi-
dades participantes (grupos 3 y 4) incluye examen
de selección en sus carreras de psicología. 

La tabla 1 permite apreciar el predominio de muje-
res en todos los grupos, especialmente 3 y 4,
correspondientes a carreras de psicología. Las
edades responden al nivel educativo de cada
grupo, aunque la Facultad de psicología UBa
observa mayor dispersión. 

en cuanto al grupo de convivencia, la mayoría de
los estudiantes de nivel medio (grupos 1 y 2)
cohabitaba con ambos padres, aunque este por-
centual era mucho mayor en la escuela UBa
(grupo 2): 85,3% vs. 57,7%. Lo mismo sucedía en
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los dos grupos universitarios (grupos 3 y 4) pero,
lógicamente, las proporciones se hallaban más
repartidas, ya que algunos individuos habitaban
solos o con amigos (26,5% para Unt y 20% para
UBa) y con parejas (18,7% en UBa). Los porcenta-
jes correspondientes a hogares monoparentales
resultaban bastante similares en los grupos 4, 2 y 3
(en orden decreciente, Unt, escuela Media UBa y
UBa; 12 a 16,7%), siendo más elevados en el Liceo
(grupo 1; 35,9%) (tabla 2).

en relación con el nivel educativo parental, se
advierte que los progenitores de la escuela UBa
han obtenido títulos superiores en mayor propor-
ción (67,9% padres, 83,3% madres), seguidos por
las madres (49%) y los padres de la Unt (35,3%),
que se ubican tras sus pares con nivel medio com-
pleto en ese grupo (36,3%). Los padres y madres
de los grupos Liceo y UBa registran porcentajes
bastante homogéneos con titulación superior
(21,3% a 28,8%). en el caso del Liceo, la mayoría
de madres y padres ha concluido el nivel medio
(45,2% y 43,1%), en tanto que en la UBa la pro-
porción mayor se da, también para ambos padres,
en el nivel primario finalizado (38,8% y 37,5%),
seguidos muy de cerca por el estrato medio
(32,5% y 31,2%). se reportan pocos casos de pro-
genitores sin educación formal o con primaria

incompleta (2,5% a 7,5%); no existen tales situa-
ciones en la escuela Media UBa (tabla 3). 

Definición de variables incluidas en el diseño

el objeto de estudio de este trabajo son las estrategias

de aprendizaje entendidas como recursos aplicables
en forma controlada, en el marco de un plan delibera-
damente proyectado con el propósito de arribar a cier-
ta meta establecida [12]. Como se comentara, el inte-
rés, la motivación, la capacidad para seleccionar y
organizar materiales y contenidos, la administración
del tiempo, el monitoreo de la propia comprensión así
como los juicios valorativos son algunos de los facto-
res incluidos en su descripción [38]. 

Las estrategias se analizan según variables socio-
demográficas, tales como sexo, edad, nivel educati-
vo, grupo de convivencia y nivel educativo parental.

Instrumentos 

a) Inventario de estrategias de Aprendizaje y

estudio −LASSI− [29, 38]. evalúa la utilización de
estrategias de aprendizaje y técnicas o hábitos de
estudio, por lo que se emplea frecuentemente en
el ámbito educativo y en procesos de orientación
vocacional y ocupacional. sus 77 ítems son afir-
maciones con cinco opciones de respuesta en tér-
minos de frecuencia temporal con la que sucede

acta psiquiátr psicol am Lat. 2011, 57(3): 179-189

FaBiana UrieL, María aLejandra Carreras, et. AL.182



lo que plantea cada reactivo (Nunca a Siempre).
Consta de diez dimensiones que resultan en pun-
tuaciones independientes –no se calcula puntua-
ción total– dando cuenta de las distintas áreas
involucradas en la adquisición sistemática de
conocimientos. Los autores del instrumento infor-
maron Alphas entre 0,68 y 0,86, advirtiéndose
también una aceptable estabilidad en las puntua-
ciones. investigaciones desarrolladas con diferen-
tes grupos reportaron adecuados índices de con-
fiabilidad y evidencias de validez predictiva en
relación con criterio externo de calificaciones al fin
del año académico [9].

La traducción al español adaptada a los usos de
nuestro medio realizada por strucchi [29] mantuvo
los 77 ítems de la versión original distribuidos en
diez dimensiones [38]. La adaptación lingüística
empleada en el presente estudio deriva de dicha
traducción, alterándose algunos modismos con el
fin de adecuarlos a las expresiones vigentes hoy
en día. asimismo, se ha extendido la aplicabilidad
de la escala, originalmente creada para estudian-
tes universitarios, a adolescentes que cursan
estudios medios. 

a continuación, se listan y describen brevemente
cada una de las escalas: 
1. Actitud e interés. evalúa la actitud general y la moti-
vación para estudiar con éxito y llevar a cabo las tare-
as relacionadas con los aprendizajes académicos.
2. Motivación, autodisciplina y disponibilidad.
refleja el grado en el que aceptan su responsabi-
lidad para concretar tareas específicas relaciona-
das con el éxito escolar.
3. Administración del tiempo. Mide el grado en que
el estudiante es capaz de crear y usar cronogra-
mas organizativos que permitan optimizar el tiem-

po productivo y manejar objetivos y eventuales
perturbaciones o demoras.
4. Ansiedad y preocupación por el rendimiento. 1

Los reactivos de esta escala evalúan tensión o
ansiedad presentes mientras realizan las activida-
des académicas, entendiendo que la presencia
sin control de éstas provocan obstáculos para el
aprendizaje.
5. Concentración y atención. Los ítems miden la
capacidad para concentrarse y dirigir la atención a las
tareas de estudio, evitando interferencias de pensa-
mientos, emociones, sentimientos y situaciones. 
6. Procesamiento de la información, adquisición

de conocimientos y razonamiento. describe la
posibilidad de los estudiantes de elaborar y
fomentar estructuras mentales que promuevan el
entendimiento y la memoria.
7. Selección de ideas principales y reconocimien-

to de ideas significativas. Mide las habilidades
para seleccionar información importante sobre la
cual concentrar estudios posteriores en clases o
estudios personales.
8. técnicas de ayuda al estudio. rastrea recursos
que los alumnos ponen al servicio del mejor
aprendizaje tales como diagramas, resaltados y
resúmenes.
9. Autoevaluación y repaso. Habilidades cuyo
objetivo es consolidar el conocimiento y la integra-
ción de otros temas. Chequean el entendimiento y
la necesidad de estudios adicionales.
10. Preparación para los exámenes. incluyen el cono-
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cimiento de las características formales del examen y
cómo preparar un efectivo plan para rendirlo.

b) encuesta de datos de filiación y datos académi-

cos básicos. Fue diseñada ad hoc para relevar
datos sociodemográficos y de rendimiento académi-
co de los participantes del estudio tales como el
sexo, la edad, la etapa educativa en la que se
encuentran, el grupo de convivencia, el nivel educa-
tivo alcanzado por cada uno de los progenitores. en
cuanto al rendimiento académico, en el nivel medio
se indagó acerca de repitencias, cantidad de mate-
rias rendidas en las distintas instancias de exáme-
nes −en el caso de estudiantes secundarios−. Con
estudiantes universitarios las preguntas se dirigieron
a conocer cuántas materias aprobaron desde la
finalización del Curso Básico Común (CBC), canti-
dad de aplazos y promedio general hasta el momen-
to de la presente evaluación. 

Procedimiento

para las escuelas medias de la Ciudad de Buenos
aires se seleccionó intencionalmente un curso de
cada turno y se administraron los instrumentos a
todos los estudiantes presentes en el horario habi-
tual de clases. Los universitarios eran alumnos de

las carreras de psicología señaladas. Las adminis-
traciones fueron colectivas, con participación volun-
taria y consentimiento informado (también de los
padres en el caso de los menores), realizadas por
psicólogos habilitados y entrenados. 

Resultados 

en primer lugar se realizó una exploración de los
datos para determinar la pertinencia de los con-
trastes paramétricos previstos; se detectaron
casos anómalos calculando las puntuaciones típi-
cas para cada dimensión del instrumento y emple-
ando gráficos de caja (boxplots). 

tomando como eje de comparación el sexo, las
estrategias técnicas de ayuda al estudio y ansiedad

y preocupación por el rendimiento resultaron más
utilizadas por las mujeres, tanto en el grupo de estu-
diantes medios como en el de universitarios. 

en cuanto al nivel educativo, se verificó un mayor
uso de todas las estrategias en los universitarios,
excluyendo ansiedad y preocupación por el rendi-

miento, en la que no se hallaron diferencias signi-
ficativas. a continuación, se presentan estos resul-
tados en detalle (tabla 4):
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Grupo 1: Liceo Ciudad de Buenos Aires. se detec-
taron diferencias significativas en la estrategia téc-

nicas de ayuda al estudio a favor de las mujeres.
Grupo 2: escuela Media de UBA. no se verificaron
diferencias según sexo.

escuelas medias Ciudad de Buenos Aires (grupo 1

+ grupo 2). Unificando a los estudiantes de nivel
medio, las mujeres se diferenciaron, otra vez, de
los varones en el mayor uso de la estrategia de téc-

nicas de ayuda al estudio así como por la aparición
de ansiedad y preocupación por el rendimiento.

Grupo 3: Facultad de Psicología UBA. no se verifi-
caron diferencias según sexo en ninguna estrategia. 

Grupo 4: Facultad de Psicología UNt. 

nuevamente las mujeres manifestaron mayor
ansiedad y preocupación por el rendimiento, a la
vez que implementación más frecuentemente téc-

nicas de ayuda al estudio. 

Instituciones universitarias (grupo 3 + grupo 4.

al analizar el grupo completo de estudiantes
universitarios se verificaron diferencias signifi-
cativas a favor de las mujeres en técnicas de

ayuda al estudio y en la aparición de ansiedad

y preocupación por el rendimiento.

al comparar las estrategias utilizadas por los
alumnos de escuelas medias (Liceo y escuela
UBa) y las empleadas por los estudiantes de
psicología (UBa y Unt), se verificaron diferencias

significativas en todas ellas a favor de los univer-
sitarios, menos en la dimensión ansiedad y preo-

cupación por el rendimiento en el estudio, en la
que no se hallaron tales diferencias (tabla 5). 

Diferencias según grupo de convivencia y según

nivel educativo parental

no se verificaron diferencias significativas en las
estrategias evaluadas en ninguno de los casos. 

Discusión 

a la luz de los resultados ya informados para el
objetivo de analizar el empleo de las estrategias
de aprendizaje según variables sociodemográfi-
cas y académicas, se discuten algunas implican-
cias, comenzando por las diferencias según sexo. 

Las alumnas del grupo 1 (Liceo Ciudad de Buenos
aires) implementan, con mayor frecuencia que
sus pares varones, recursos tales como el subra-
yado, el armado de síntesis y el resaltado de con-
ceptos, con el fin de aumentar la comprensión del
material de estudio y poder retenerlo (estrategia
técnicas de ayuda al estudio); ellas son más pro-
clives a organizar de este modo los materiales,
ordenando el proceso de aprendizaje. para estu-
diar correctamente es necesario agrupar y siste-
matizar datos; ello facilita el logro académico. el
predominio femenino en la puesta en juego de
estrategias de adquisición y recuperación de la
información fue hallado también en estudios ante-
riores realizados con universitarios [10].
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al tomar a los alumnos de nivel medio como un
todo (grupo 1 + grupo 2), al examinar las respues-
tas brindadas por el grupo 4 (Facultad de
psicología Unt) y, al agrupar a los estudiantes de
psicología de Unt y UBa (grupos 4 y 3), se advier-
te que las mujeres vuelven a diferenciarse de sus
compañeros del sexo opuesto en el uso más fre-
cuente de esa estrategia pero con una variante:
también muestran mayor ansiedad y preocupación

por el rendimiento. esta presencia coincide con
informes de carreras superiores [3, 28] así como
con reportes del programa para la evaluación
internacional de alumnos [25]; en el último caso se
halló que las estudiantes de escuelas medias evi-
denciaban más inseguridad en clase que los varo-
nes, a pesar de tener rendimientos semejantes. 

La preocupación cognitiva, componente fundamen-
tal de la ansiedad, se manifiesta mediante una idea-
ción valorativa negativa sobre las propias aptitudes
y sobre las posibilidades de éxito en una tarea dada,
disminuyendo la concentración [15]. esta descon-
fianza puede contaminar el esfuerzo, distrayendo la
atención de las actividades de aprendizaje, que se
focalizará en temores irracionales. tal tensión emo-
cional interfiere, así, en la ejecución concreta, al pro-
ducir pensamientos centrados en el yo en lugar de
propiciar juicios sobre la tarea [7]. 

La aparición de ansiedad y preocupación por el

rendimiento combinada con el uso de la estrategia
técnicas de ayuda al estudio en las mujeres sugie-
re que, para aumentar la comprensión y retención
del material, ellas echan mano de recursos auxi-
liares. se trataría de un modo de volver a la tarea
que funcionaría como estrategia compensatoria
para disminuir la inquietud y reducir la ansiedad a
niveles más productivos. Una moderada preocu-
pación por el estudio facilita el aprendizaje; la difi-
cultad radica en que su elevación más allá de cier-
tos límites se vuelve obstructiva. 

Los modelos de procesamiento de la información
señalan que la ansiedad interfiere al momento de
codificar el material, de organizarlo o de recupe-
rarlo durante un examen [17]. esta variable apare-
ce más relacionada con problemas de recupera-
ción en momentos de evaluación que con la
carencia de estrategias cognitivas eficaces para
codificar y organizar los materiales. su aparición
en tales circunstancias produce una preocupación
recurrente por el posible fracaso en las tareas así
como por sus consecuencias [18]. 

Queda planteada la necesidad de diseñar investiga-

ciones capaces de precisar ante qué situaciones de
aprendizaje las mujeres experimentan excesiva
ansiedad y preocupación por el rendimiento, sope-
sando cómo esta condición impacta en el desempe-
ño y dirimiendo si el uso de técnicas resulta un palia-
tivo eficaz. así sería posible, ulteriormente, planificar
intervenciones educativas específicas para dar solu-
ción a ese factor ansiógeno que estaría limitando un
aprendizaje más exitoso.

pasando ahora a las diferencias según nivel educa-
tivo, se advierte que los estudiantes universitarios
utilizan todas las estrategias contempladas en el
Lassi más asiduamente que los alumnos del nivel
medio. ellas son actitud e interés hacia el estudio,

motivación, administración del tiempo, concentra-

ción, procesamiento de la información, selección de

ideas principales, técnicas de ayuda al estudio,

eutoevaluación y repaso y estrategias de prepara-

ción de exámenes. La ansiedad y preocupación por

el rendimiento −que no es, estrictamente, una
estrategia− no registra una manifestación diferen-
cial en ninguno de estos dos niveles educativos. es
decir que estos universitarios presentan una actitud
más positiva que los estudiantes secundarios hacia
las tareas académicas en general y para desempe-
ñarse en ellas de manera autónoma; se muestran
más motivados para estudiar y llevar a cabo activi-
dades específicas de su carrera en forma aplicada
y responsable, logran un mejor manejo del tiempo
y pueden focalizar la atención y concentrarse más
adecuadamente. asimismo, son capaces de orga-
nizar y elaborar nuevas comprensiones, vinculán-
dolas con sus conocimientos previos; poseen más
habilidades para seleccionar información relevante
y para utilizar recursos de apoyo tales como resú-
menes, gráficos o mapas conceptuales.
Finalmente, monitorean mejor el propio entendi-
miento de los materiales y utilizan métodos para la
preparación de exámenes más asiduamente que
los alumnos del nivel medio. 

estos hallazgos parecen lógicos, dado que es espe-
rable que los adolescentes no alcancen aún el nivel
de auto-regulación que sí manejan los universita-
rios: estos últimos están más entrenados para des-
plegar habilidades para aprender porque cuentan
con más experiencia en un nivel de rendimiento
requerido más elevado. no obstante, es interesante
una mención especial para los estudiantes del
grupo 2 (escuela Media UBa). Como se comentó
antes, el acceso a esta institución implica un exa-
men de ingreso selectivo y una exigencia considera-
blemente mayor que la de escuelas comunes; a la
vez, los progenitores de estos alumnos informan
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una enorme proporción de titulados superiores
–hecho que, probablemente influya en la estimula-
ción intelectual recibida en el hogar−. sin embargo,
tal como se ha observado, el recorrido educativo de
los padres no ha introducido diferencias en lo que
refiere a la utilización de estrategias. 

es importante observar, además, que a pesar de
ser la escuela Media UBa (grupo 2) una institución
de alto rendimiento, sus alumnos no alcanzan aún
el nivel de uso de estrategias al que sí acceden los
universitarios (psicología UBa y Unt). estos últi-
mos parecen estar más entrenados en virtud de su
edad y de su experiencia educativa; ello se refuer-
za al considerar que esas dos facultades no prevén
un examen de ingreso selectivo. Conforme se
avanza en el recorrido académico se recurren a
estrategias más eficaces [19]; los estudiantes de
psicología de final de carrera presentan un mayor
uso de estrategias metacognitivas [21]: los universi-
tarios participantes en este trabajo cursan tercero y
cuarto año, integrando parte del 50% que usual-
mente no deserta durante el primer año y que ya ha
adquirido entrenamiento estudiantil. Cabe suponer,
consecuentemente, a la luz de los déficitis mencio-
nados para el ingreso a la universidad −etapa de
transición entre los niveles medio y superior−, que
la estimulación del uso de estrategias en el nivel
medio, facilitaría el aprendizaje, elevando el des-
empeño. programas instruccionales implementa-
dos para promoverlas en estudiantes del nivel
superior han demostrado su eficacia [5, 27]. sin
embargo, no debe dejar de considerarse el factor

motivacional, puesto que los universitarios cursan
carreras que han elegido mientras que los adoles-
centes de nivel medio atraviesan una formación
general no especialmente escogida. 

por último, el grupo de convivencia y el nivel edu-
cativo parental no introducen diferencias en el uso
de ninguna estrategia. Los resultados coinciden en
que, independientemente de que convivan con un
sólo progenitor o con ambos, habiendo o no ellos
accedido a determinado nivel de estudios, convivan
en pareja, solos o con amigos, los alumnos desplie-
gan similares comportamientos, pensamientos y
emociones –entendidos como parte de las estrate-
gias aquí analizadas− a la hora de estudiar. 

resumiendo, las reflexiones aquí vertidas sugie-
ren que, en líneas generales, las diferencias se
advierten en relación con el sexo y al nivel edu-
cativo que se cursa, que actúan como variables
moduladoras. respondiendo a la aparición de
mayor ansiedad, las mujeres de todos los grupos
recurren al uso de técnicas de ayuda. salvando
estas distancias en cuanto a ansiedad, los uni-
versitarios de ambos sexos emplean con mayor
frecuencia todas las estrategias si se los compa-
ra con los alumnos de nivel medio. de esta
manera, tanto el sexo cuanto aspectos evoluti-
vos, de experiencia académica y de respuesta
ante un mayor nivel de exigencia, se presentan
como tópicos fundamentales a ser abordados en
futuras investigaciones de cara a la planificación
de intervenciones concretas.

acta psiquiátr psicol am Lat. 2011, 57(3): 179-189

estrategias de estUdio y aprendizaje en estUdiantes de niveL Medio y Universitario 187

Referencias

1. albaili M. differences among low, average and
high-achieving college students on learning and
study strategies. educational psychology.
1997;17(1 & 2):6171-77. 
2. Bourque jv. academically underachieving and
achieving adolescent girls: Quantitative and quali-
tative differences in self-efficacy, planning, and
developmental asynchrony. dissertation abstracts
international: section B: the sciences and
engineering. 2008; 68(7-B):4862.
3. Cano garcía F. diferencias de género en estra-
tegias y estilos de aprendizaje. psicothema. 2000;
12(3):360-67.
4. Cano F. an in-depth analysis of the Learning
and study strategies inventory (Lassi).
educational and psychological Measurement.
2006; 66(6):1023-38.

5. Carbonero Martín Ma, navarro zavala j.
entrenamiento de alumnos de educación superior
en estrategias de aprendizaje en matemáticas.
psicothema. 2006; 18(3):348-52.
6. Clarke rB. Undergraduate mathematic stu-
dents: How do differences in motivation and learn-
ing strategy use affect performance? dissertation
abstracts international section a: Humanities and
social sciences. 2007; 67(9-a): 3295.
7. Coll C, Mirás M. Características individuales y
condiciones de aprendizaje. en: Coll C., palacios
j, Marchesi a, editores. desarrollo psicológico y
educación ii Madrid: alianza; 1998. pp. 395-417. 
8. Corral de zurita n, alcalá Mt. estrategias de
aprendizaje y estudio de estudiantes universita-
rios. Comunicaciones científicas y tecnológicas.
educación. 003 [internet]. 2002 (citado el 31 de
enero de 2008): [4 p. aproximadas]. disponible en:



acta psiquiátr psicol am Lat. 2011, 57(3): 179-189

FaBiana UrieL, María aLejandra Carreras, et. AL.188

http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt/2002/cyt.htm
9. de Baessa y, de arroyave M. Confiabilidad y
validez del inventario de estrategias de estudio y
aprendizaje. revista Latinoamericana de
psicología. 1996; 28(2):293-303.
10. del Buey F, Camarero suárez F. diferencias
de género en los procesos de aprendizaje univer-
sitarios. psicothema. 2001; 13(4):598-604.
11. dibbern a, sannuto j. deserción y repitencia
en la educación superior Universitaria argentina.
(informe de avance) seminario sobre el rezago y
la deserción universitaria en américa Latina y el
Caribe, Universidad de talca, Chile. [internet].
septiembre 2005 [citado el 5 de enero de 2009]
26 p. disponible en: http://proyecto.unlam.edu.ar/
espec/htdocs1/%5Cpruebaobservatorio%5Cdocu
mentos%20pdf%5Cseminario%20taLCa%20sob
re%20rezago%20y%20deserci%C3%B3n%20U
niversitaria%20-%20sep.%202005%5Cpresen
taci%C3%B3n%20deserci%C3%B3n%20argenti
na%20-%20alberto%20dibbern.pdf
12. dugan rF. examining the construct validity of
academic self-regulation using the survey of aca-
demic self-regulation (sasr). dissertation
abstracts international section a: Humanities and
social sciences. 2008; 68(8-a):3277.
13. escurra Mayaute L M. análisis psicométrico del
inventario de estrategias de aprendizaje y estudio en
estudiantes universitarios de psicología de Lima metro-
politana. persona. 2006; 9:127-70.
14. Fernández Lamarra n. argentina: equidad e
inclusión social en la educación superior. instituto
internacional para la educación superior en
américa Latina y el Caribe. [internet] 2008 [citado
el 23 de abril de 2009]. disponible en:
http://www.iesalc.unesco.org.ve/ 
15. Fernández Liporace M. práctica de
investigación. Buenos aires: departamento de
publicaciones, Facultad de psicología, UBa; 2007
16. Fernández Liporace M, ongarato p, Carreras
M a, Lupano ML, Quesada s. perfil académico de
los estudiantes de un colegio universitario de la
UBa: apoyo social percibido, afrontamiento, estra-
tegias de aprendizaje y habilidades.
investigaciones en psicología. 2008; 12(1):57-82.
17. Fierro a. personalidad y aprendizaje en el con-
texto escolar. en: Coll C, palacios j, Marchesi a.
(eds.) desarrollo psicológico y educación ii.
Madrid: alianza; 1998. pp.175-182. 
18. Furlan L. ansiedad ante los exámenes. ¿Qué
se evalúa y cómo? evaluar. 2006; 6:32-51.
19. gargallo López B. estrategias de aprendizaje,
rendimiento y otras variables relevantes en estu-
diantes universitarios. revista de psicología

general y aplicada. 2006; 59(1-2):109-30.
20. gonzález Fiegehen Le. repitencia y deser-
ción universitaria en américa Latina. en: informe
sobre la educación superior en américa Latina y
el Caribe 2000-2005: La metamorfosis de la
educación superior. UnesCo/iesaLC, Caracas:
editorial Metrópolis C.a.; 2006.
21. Martínez Fernández r. Concepción de apren-
dizaje y estrategias metacognitivas en estudiantes
universitarios de psicología. anales de psicología.
2007; 23(1):7-16.
22. Metallidou p, vlachou a. Motivational beliefs,
cognitive engagement, and achievement in lan-
guage and mathematics in elementary school chil-
dren. international journal of psychology. 2008;
42(1):2-15.
23. Ministerio de educación, Ciencia y tecnología.
anuario de estadísticas universitarias de la
república argentina.6º edición. [internet]. 2005
[citado el 6 de julio de 2009][350 p.].
www.oei.es/quipu/argentina/anuario_universi-
dad2005.pdf
24. Monereo C. estrategias de enseñanza y
aprendizaje. Barcelona: graó; 1994.
25. programa para la evaluación internacional de
alumnos. aprender para el mundo del mañana.
informe pisa 2003. Madrid: santillana educación
s.L.; 2005. p 158-59.
26. pozo ji, scheuer n, pérez echeverría M,
Mateos M, Martín e, de la Cruz M. nuevas formas
de pensar la enseñanza y el aprendizaje.

Barcelona: graó; 2006.
27. rosario p, Mourao r, núñez jC, gonzález
pienda j, solano p, valle a. eficacia de un progra-
ma instruccional para la mejora de procesos y
estrategias de aprendizaje en la enseñanza supe-
rior. psicothema. 2007; 19 (3):422-27.
28. sizoo s, Malhotra n, Bearson j. a gender-
based comparison of the learning strategies of
adult business students. College student journal.
2003; 37(1):103-10.
29. strucchi e. Lassi. inventario de estrategias de
aprendizaje y estudio. Buenos aires: Facultad de
psicología, Universidad de Buenos aires; 1991.
30. thomas Ce. variations in adult learning strategies:
differences in gender, ethnicity, and age in technical
education in a texas community college. dissertation
abstracts international section a: Humanities and
social sciences. 2003; 63(8-a): 2770.
31. torrano Montalvo F, gonzález torres M. el
aprendizaje autorregulado. presente y futuro de la
investigación. revista electrónica de investigación
psicoeducativa. 2004; 2(1):1-34.
32. UnesCo. Conferencia Mundial sobre



educación superior. desafíos y oportunidades en
la educación superior son temas en la
Conferencia Mundial. videos, galería de multime-
dia. [internet] 2009 julio [citado el 10 de julio de
2009]. disponible en: http://www.iesalc.unesco.
org.ve/index.php?option=com_content& view=arti-
cle& id=594%3adesafios-y-oportunidades-en-la-
educacion-superior-son-temas-en-la-conferencia-
mundial&catid=96%3apublicacion-de-videos&
itemid= 399&lang=es
33. Universidad nacional de Quilmes. presenta-
ción del Comité organizador. actas de la primera
jornada de acceso y permanencia a carreras
científico-tecnológicas. Universidad nacional de
Quilmes [Cd-roM]. Bernal: Universidad nacional
de Quilmes; 2008.
34. valle a, Cabanach r, rodríguez s, núñez j,
gonzález pienda j. algunas claves para comprender
la motivación académica. infocop. 2006; 28:19-23.
35. valle arias a, Barca Lozano a, gonzález

Cabanach r, núñez pérez jC. Las estrategias de
aprendizaje. revisión teórica y conceptual.
revista latinoamericana de psicología, 1999;
31(3):425-61. 
36. villarreal B, grajales t. el desarrollo cognitivo
y los estilos de aprendizaje: su impacto en el ren-
dimiento académico. revista internacional de
estudios en educación. 2005; 5(2):71-79.
37. Weinstein Ce, Husman j, dierking dr.
interventions with a focus on learning strategies.
en: Boekaerts M, pintrich pr, zeidner M, editores.
Handbook of self-regulation. san diego, Ca, Us:
academic press; 2000. p. 727-47. 
38. Weinstein Ce, schulte aC, palmer dr.
Learning and study strategies inventory (Lassi).
Clearwater. Fl: H & H publishing; 1987.
39. yip M. differences in Learning and study
strategies between High and Low achieving
University students: a Hong Kong study.
educational psychology. 2007; 27(5):597-606.

acta psiquiátr psicol am Lat. 2011, 57(3): 179-189

estrategias de estUdio y aprendizaje en estUdiantes de niveL Medio y Universitario 189




