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Estrategias de disposición al estudio y 
autoeficacia académica en estudiantes 

universitarios

Study readiness strategies and academic self-
efficacy in undergraduate students

Resumen
El presente estudio se centra en determinar la correlación entre las estrategias de disposición al estudio y la autoeficacia académica 
en estudiantes universitarios. Se trata de un estudio cuantitativo, con un diseño no experimental, exploratorio, descriptivo y 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 224 estudiantes ecuatorianos de Psicología Clínica, obtenidos a través de un 
muestreo no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Estrategias de Disposición al Estudio 
(EEDE) y la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA). Los resultados determinaron que 
existe una correlación positiva leve con un tamaño de efecto pequeño. En conclusión, a mayor uso de estrategias de disposición 
al estudio, mayor puntaje de autoeficacia académica. Por tanto, son dos variables íntimamente relacionadas con el aprendizaje 
autorregulado, un constructo que debe ser tomado en cuenta como una capacidad que deben desarrollar los estudiantes para 
aprender de manera eficaz y significativa.

Palabras clave: Autoeficacia académica, Aprendizaje autorregulado, Estrategias de disposición al estudio, Universitarios.

Abstract 
The present study focuses on determining the correlation between study readiness strategies and academic self-efficacy in 
university students. It is a quantitative study, with a non-experimental, exploratory, descriptive and correlational design. The 
sample consisted of 224 Ecuadorian students of Clinical Psychology, obtained through a non-probabilistic convenience sampling. 
The instruments used were the Study Disposition Strategies Scale (EEDE) and the Academic Situations Specific Perceived Self-
Efficacy Scale (EAPESA). The results determined that there is a slight positive correlation with a small effect size. In conclusion, the 
greater the use of study readiness strategies, the higher the academic self-efficacy score. Therefore, these two variables are closely 
related to self-regulated learning, a construct that should be considered as a capacity that students should develop in order to learn 
in an effective and meaningful way.
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I. INTRODUCCIÓN
La declaración de Bolonia llevada a cabo en 

1999 promovió cambios y reformas educativas en 
instituciones de  educación superior (IES) tanto en 
Europa como en el resto del mundo (Kambourova 
et al., 2021). Se espera que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea el resultado de la combinación 
estratégica entre la teoría y la práctica para desarrollar 
competencias generales y específicas en los estudiantes. 
Aunque es cierto que muchas IES a nivel mundial han 
aplicado metodologías activas que pongan en marcha las 
propuestas de la declaración, en los últimos años varias 
investigaciones (Fernández-Martín et al., 2022; Flores-
Rivas & Álvarez, 2020; García-Montero & Bustos-
Córdova, 2020; Núñez-Núñez, 2022) manifiestan la 
necesidad de promover aún más estrategias que le 
permitan al discente autorregular su aprendizaje. 

Un estudiante autorregulado se caracteriza por 
saber en qué contexto (momento) y de qué manera 
aplicará sus conocimientos. Asimismo, sabe plantearse 
objetivos de aprendizaje, por lo que, se esfuerza 
en realizar sus tareas académicas y mantener su 
concentración para progresar día tras día (Torrano 
et al., 2017). Basado en lo descrito anteriormente, 
se puede extraer la íntima relación que existe entre 
la autorregulación del aprendizaje con la gestión 
adecuada de recursos y estrategias de estudio, sumado 
al manejo propicio de motivaciones  que incidirán en 
sus metas y sus creencias de autoeficacia para adquirir 
aprendizajes efectivos (Delgado-Domenech et al., 2019; 
Zambrano-Matamala et al., 2020). Así, para desarrollar 
una autorregulación eficaz depende de la gestión 
adecuada de estrategias de aprendizaje enfocados a 
logros académicos y la autoconfianza para manejar con 
éxito situaciones en el contexto educativo. 

Estrategias de disposición al estudio
Para lograr que los estudiantes alcancen un 

nivel adecuado y significativo de comprensión en 
los contenidos académicos se debe considerar  las 
estrategias de disposición al estudio también conocidas 
como estrategias de aprendizaje (Sáez-Delgado et al., 
2021). Se trata de un conjunto de procesos que combinan 
aspectos cognitivos y ambientales que posibilitan un 
aprendizaje significativo. En cuanto a su definición ha 
ido evolucionando, por ejemplo, Pérez et al. (2021) 
refiere que las primeras aproximaciones fueron laxas 
como la propuesta por Weinstein & Mayer (1986) tras 

considerarlas como actividades mentales, o conductas 
que influyen en la codificación de información.

Tomando como referencia el modelo de 
Zimmerman (1989, 2008), en el presente estudio 
se abordan las estrategias de disposición al estudio 
que permiten establecer objetivos, orientación a los 
objetivos, gestionar el tiempo y organizar recursos. A 
continuación se detallan el propósito de cada estrategia 
según las aproximaciones de Kitsantas et al. (2008), 
Pérez -Villalobos et al. (2010) y Sáez et al. (2018): 

• Establecer objetivos: consiste en plantearse 
propósitos sobre los resultados que se espera 
alcanzar en el aprendizaje.

• Orientación a los objetivos: focalización para 
lograr el objetivo posterior a plantearse. 

• Gestionar el tiempo: administración y uso del 
tiempo necesario para llevar a cabo actividades 
y tareas.  Asimismo, incluye la planificación de 
las tareas para conseguir el cumplimiento de 
los objetivos. 

• Organizar recursos: referente a la organización 
tanto de los materiales necesarios para realizar 
una tarea, como del ambiente de estudio. 

Autoeficacia académica
El estudio de la autoeficacia en el área académica o 

educativa se debe a Palenzuela (1983) quien introdujo 
el término autoeficacia para situaciones académicas a 
partir de sus aportaciones psicométricas y aplicaciones 
(Kurtovic et al., 2019). La autoeficacia académica (AEA) 
es un tipo específico de autoeficacia general que se asocia 
a los juicios y las creencias personales para alcanzar 
logros académicos, cumplir tareas, superar niveles y 
actividades de aprendizaje (Elias & MacDonald, 2007). 
Por ende, el desarrollo de contenidos y competencias 
académicas se llevan a cabo por influencia directa de la 
autoeficacia (Kurtovic et al., 2019). 

La autoeficacia académica promueve conductas de 
regulación en aprendizaje vinculadas con la organización 
y la planificación (Alegre, 2014). Resulta interesante 
ver como la capacidad del discente para autorregular 
su aprendizaje, sumado a la autoeficacia académica 
son variables predictoras de aproximadamente el 
43% de varianza del alcance en las metas educativas 
(Covarrubias-Apablaza et al., 2019).

Estrategias de disposición al estudio y 
autoeficacia académica.



│ 35  

Núñez. Estrategias de disposición al estudio y autoeficacia académica

El desarrollo teórico de las estrategias de disposición 
al estudio y la autoeficacia académica brindan una 
base sólida de conocimiento para establecer que estos 
constructos podrían explicar el comportamiento de 
los estudiantes para el éxito o fracaso académico. En 
particular, Neroni et al. (2019) mencionaron que en 
educación superior, especialmente en estudiantes 
de primer año, las estrategias de aprendizaje y las 
creencias que se tengan de las propias competencias son 
componentes inherentes del aprendizaje autorregulado, 
así, son variables críticas para alcanzar el éxito 
académico porque permiten: a) alcanzar objetivos, b) 
evitar conductas procrastinadoras (Iwamoto et al., 
2017), c) adaptarse a la universidad (Van Rooij et al., 
2018), d) tomar decisiones fácilmente para organizar y 
preparar el estudio y e) alcanzar mejores rendimientos 
académicos (Neroni et al., 2019; Roick & Ringeisen, 
2018).

Hallazgos contemporáneos relacionan la 
autoeficacia percibida en situaciones académicas con 
las estrategias de autorregulación del aprendizaje 
para predecir no sólo el rendimiento académico o el 
desempeño escolar (Castellanos-Páez et al., 2017), 
sino también el bienestar psicológico de los alumnos 
(Paciello et al., 2016), el estrés académico (Chiu, 2014), 
o las actitudes que tienen muchos discentes hacia la 
investigación (Cassidy, 2015).

Un acontecimiento que pudo alterar las estrategias 
de estudio o aprendizaje y las creencias de autoeficacia 
en el alumnado fue la pandemia por el coronavirus 
(SARS-Co-2). Debido a la acelerada propagación del 
virus, países del Caribe y América Latina adoptaron 
modelos de educación online, dotando a los estudiantes 
de escasos herramientas tecnológicas que permitan 
desarrollar clases virtuales adaptadas a cada realidad 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). El 
sistema de educación ecuatoriano también adoptó 
la modalidad virtual para salvaguardar la vida de 
estudiantes y docentes, y tratar de responder a 
las necesidades de formación en todos los niveles 
educativos. Desafortunadamente, el estudio realizado 
por Argandoña-Mendoza et al. (2020) concluyó que fue 
muy complicado garantizar un aprendizaje significativo 
por varias limitaciones encontradas, principalmente: (a) 
dificultades de acceso a medios tecnológicos e internet 
(sobre todo en IES públicas) y  (b) falta de habilidades 
para desarrollar un estudio autodirigido o autónomo. 
Por otro lado, se estimó que las consecuencias de 

la pandemia en educación básica y de bachillerato 
representan una pérdida de un 40% del aprendizaje en 
comparación a la educación presencial (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura [UNESCO] & Banco Interamericano de 
Desarrollo 2020). 

De esta manera, en base a la información 
presentada, el objetivo general es determinar la relación 
entre las estrategias de disposición al estudio y la 
autoeficacia académica en estudiantes universitarios de 
la carrera de Psicología Clínica. Por tanto, los objetivos 
específicos son: (1) evaluar la media de puntuación de 
las estrategias de disposición al estudio; (2) valorar la 
media de puntuación de autoeficacia académica; y (3) 
comparar las medias de puntuación de autoeficacia 
académica entre estudiantes de primeros (1ero a 4to 
semestre) y últimos años (5 a 8vo semestre). 

II. Metodología
El enfoque de la presente investigación es 

cuantitativo con un diseño no experimental 
correlacional y un corte transversal puesto que los 
instrumentos fueron aplicados por una sola ocasión 
en el mes de octubre. La muestra estuvo formada por 
un total de 224 universitarios (26.3% hombres, 73.7% 
mujeres; y el 49.6% de primeros años y el 50.4% de 
últimos años) con un promedio de 21 años (± 1.91)  
obtenidos a través de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. 

Se trata de estudiantes de la carrera de Psicología 
Clínica de una universidad pública de la Provincia 
de Tungurahua, ciudad de Ambato – Ecuador que 
cumplieron con los siguientes criterios de selección: 
(1) tener al menos 18 años, (2) aceptar y mantener el 
deseo de participar de forma voluntaria en el estudio 
a través del consentimiento informado, y (3) tener un 
dispositivo (smartphone u ordenador) con conexión a 
internet para cumplimentar la evaluación.  

En cuanto a los materiales utilizados, se desarrolló 
un cuestionado sociodemográfico ad hoc para conocer 
la edad, el sexo, el sector de domicilio y estado civil. 

Por otro lado, se utilizó la versión adaptada de 
la Escala de Estrategias de Disposición al Estudio 
(EEDE) de  Sáez-Delgado et al (2021) formada por 15 
ítems con respuestas tipo Likert que permiten evaluar 
cuatro dimensiones (organización de los recursos 
materiales y ambientales, gestión del tiempo de estudio, 
establecimiento de objetivos académicos y orientación 
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a objetivos) que forman parte de las EDAE. Además, los 
autores refieren una confiabilidad según el estadístico 
de Alfa de Cronbach de 0.92.

 Así también, se utilizó la Escala de Autoeficacia 
Percibida Específica de Situaciones Académicas 
(EAPESA) adaptada para estudiantes universitarios 
ecuatorianos por parte de Moreta-Herrera et al. 
(2021). Se trata de un instrumento con una estructura 
unifactorial de 7 ítems con respuestas en formato tipo 
Likert y una confiabilidad por consistencia interna de 
0.89. Los autores reportan que a mayor puntuación 
mayor autoeficacia académica percibida. 

El análisis de los datos se realizó a través del 
programa estadístico informático con licencia abierta 

Del total de los evaluados, la media de las 
dimensiones gestión del tiempo académico, 
organización de recursos materiales y ambientales, 
establecimiento de objetivos académicos y orientación 
a objetivos es de 7.80 (±2.75), 12.9 (±3.03), 15.1(±3.60) 
y 8.65(±2.35), respectivamente. La media de la 
puntuación global es de 44.4 (±9.39) con un puntaje 
mínimo de 15 y un puntaje máximo de 69. 

Análisis de la valoración de la Escala de 
Autoeficacia Percibida en Situaciones 
Académicas

En la tabla 2, se analizan los resultados a nivel 
cuantitativo de la autoeficacia académica

La media de puntuación de autoeficacia percibida 
en situaciones académicas es de 47.9 (±12.6) con un 
valor mínimo de 9 y un valor máximo de 68.

Jamovi versión 2.2.5. Se trata de un interfaz gráfico 
de usuario (IGU) desarrollado a partir de lenguaje de 
programación en R por colaboradores de la Universidad 
de McMaster (Morillo-Alujas et al., 2021). 

III. Resultados
Los resultados se presentan en base a los objetivos 

específicos para finalizar con el objetivo general

Análisis de la evaluación de la Escala de 
Estrategias de Disposición al Estudio

En la tabla 1, se procede a describir los resultados de 
la evaluación de las estrategias de disposición al estudio 
a nivel cuantitativo. 

Tabla 1. Descripción cuantitativa de las estrategias de disposición al estudio

Tabla 2. Descripción cuantitativa de la puntuación de 
autoeficacia académica

Dimensiones del EEDE

Estadísticos GTA ORMA EOA OO Total

n 224 224 224 224 224

Media 7.80 12.9 15.1 8.65 44.4

DE 2.75 3.03 3.60 2.35 9.32

Valor mínimo 3 4 5 3 15

Valor máximo 15 20 25 14 69

Estadísticos GTA

n 224

Media 7.80

DE 2.75

Valor mínimo 3

Valor máximo 15

Nota: DE: desviación estándar; EEDE: Escala de estrategias de disposición al estudio; EOA: Establecimiento de 
objetivos académicos; GTA: Gestión del tiempo académico; n: muestra; OO: Orientación a objetivos; 

ORMA: Organización de recursos materiales y ambientales

Nota: DE: Desviación estándar, n: muestra 
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Tabla 3. Descriptivos cuantitativos según el año de formación del total de autoeficacia 

Tabla 4. Contraste de dos medias independientes 

Tabla 5. Matriz de correlación

Subgrupo Total Autoeficacia 

n
Primeros años 111

Últimos años 113

Media
Primeros años 45.5

Últimos años 50.3

Desviación estándar
Primeros años 13.7

Últimos años 11.0

Valores mínimos
Primeros años 9

Últimos años 18

Valor máximo
Primeros años 68

Últimos años 66

Estadístico P Tamaño del efecto

Total autoeficacia Mann-Whitney U 5020 0.005 0.200

Total estrategias de 
disposición al estudio Tamaño del efecto

Total autoeficacia Rho de Spearman
p

0.449***
< .001 0.201

Nota: n: muestra 

Nota: La hipótesis que se puso a prueba fue lateral izquierda: H
a
 μ Primeros semestres < μ últimos semestres

Nota: *** p < .001

Comparación de Autoeficacia Académica 
entre Primeros y Últimos Semestres

Al tratarse de una variable cualitativa nominal 
(respuestas tipo Likert) se utilizó la prueba no 
paramétrica U de Mann de Withney para comparar 
las medias de puntuación entre los estudiantes que 

Con un 95% de confianza, la media de puntuación 
de autoeficacia académica en estudiantes de últimos 
semestres (50.3) es significativamente mayor que la 
media de puntuación de los primeros años (45.5). El 
tamaño del efecto es pequeño (d de Cohen=0.20). 
Análisis de correlación entre Estrategias 
de Disposición al Estudio y Autoeficacia 
Académica

Con un 95% de confianza, la media de puntuación 
de autoeficacia académica en estudiantes de últimos 
semestres (50.3) es significativamente mayor que la 
media de puntuación de los primeros años (45.5). El 
tamaño del efecto es pequeño (d de Cohen=0.20). 
Análisis de correlación entre Estrategias 
de Disposición al Estudio y Autoeficacia 
Académica

están en primeros años y últimos años de formación. 
En la tabla 3 se describe la media, desviación estándar, 
los valores mínimos y máximos según cada subgrupo, 
mientras que, en la tabla 4 se presentan los resultados 
del contraste de dos medias independientes. 

Por la naturaleza de las variables evaluadas 
(cualitativas ordinales) se utilizó la prueba no 
paramétrica Rho de Rangos de Spearman para 
determinar la relación entre el total de la puntuación 
de estrategias de disposición al estudio y el total de 
autoeficacia académica (ver tabla 5).

Por la naturaleza de las variables evaluadas 
(cualitativas ordinales) se utilizó la prueba no 
paramétrica Rho de Rangos de Spearman para 
determinar la relación entre el total de la puntuación 
de estrategias de disposición al estudio y el total de 
autoeficacia académica (ver tabla 5).
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Con un 95% de confianza, se observa que existe 
una correlación positiva débil entre las estrategias de 
disposición al estudio y la autoeficacia académica con 
un tamaño del efecto pequeño (rho = 0,449, p < 0 ,001, 
rho2 =0,201).

 IV. Discusión
El objetivo general del estudio fue determinar la 

relación entre las estrategias de disposición al estudio 
(EDE) y la autoeficacia académica (AA) en estudiantes 
universitarios de la carrera de Psicología Clínica. Para 
alcanzar el objetivo planteado se evaluó la media de 
puntuación de las EDE, reportando un valor de 44.4 
(±9,32). Asimismo, se valoró la media de puntuación 
de autoeficacia académica (AA) y se obtuvo un puntaje 
de 47,9 (±12,6). Los valores obtenidos de la evaluación 
de cada variable permitieron realizar el análisis de 
correlación determinando que, existe una correlación 
positiva leve con un tamaño del efecto pequeño (rho = 
0,449, p < 0 ,001, rho2 =0,201). Además, los resultados 
se complementaron a través de uso de contrastes de 
dos medias independientes. Así, se encontró que sí 
existieron diferencias estadísticamente significativas 
en el puntaje de AA entre estudiantes de primeros y 
últimos años de formación académica. 

En base a los resultados enunciados se procede a 
discutir cada uno de los mismos. 

Sobre los resultados de la evaluación de las 
estrategias de disposición al estudio, la búsqueda de 
artículos no arrojó resultados que permitan comparar 
los presentados en este estudio, sin embargo, se 
considera pertinente mencionar la investigación de 
Amaya et al. (2022) quienes evaluaron estrategias 
de autorregulación para aprender en adolescentes 
colombianos en la materia de matemáticas a través 
del Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
(MSLQ) (Burgos-Castillo et al., 2012). Los autores 
refieren que en la escala de estrategias de aprendizaje 
los discentes puntuaron con una media de 19,76, es 
decir, fue 2,24 puntos menos que la media establecida 
para dicho instrumento. Al respecto, los autores refieren 
que una posible causa para puntuar por debajo de la 
media se deba a la asignatura, ya que muchos alumnos 
prefieren mirar los apuntes antes que subrayar cuando 
se trata de números; esto sumado a la pandemia, tiene 
gran implicación en que no se utilicen estrategias como 
la organización, el ensayo, repaso de los contenidos o 
la elaboración de organizadores gráficos por la forma 

de evaluar durante el confinamiento. Los estudiantes 
tuvieron más facilidades para desarrollar exámenes o 
pruebas de manera remota, causando una disminución 
en la frecuencia de uso de las diferentes estrategias para 
estudiar.

Respecto a la puntuación obtenida de autoeficacia 
académica (AA) la muestra evaluada reportó un 
puntaje de 47,9 (±12,6). Estos resultados van en 
consonancia al estudio de Álvarez & Cobo-Rendón 
(2022), quienes reportaron una media de puntuación 
de 36,29 (±7,10) equivalente a un nivel medio de 
autoeficacia en universitarios en tiempos de COVID-19. 
Los resultados presentados pueden compararse (con 
cautela), puesto que se utilizó el mismo instrumento de 
evaluación (EAPESA). Esto podría explicar que su nivel 
de autoeficacia ha ayudado a los alumnos a continuar 
con su trayectoria académica pese a las dificultades 
originadas durante y después del COVID. 

Siguiendo esta misma línea, los hallazgos 
encontrados en el nivel de AA en estudiantes mexicanos 
de postgrado en Administración  por Espinosa et al. 
(2020), muestran que un 71% de la muestra tiene un 
nivel alto de autoeficacia. Aunque, el estudio se llevó 
a cabo nuevamente durante la pandemia, tal parece 
que, la AA es un constructo que se fortaleció durante 
esta época (al mejorar el rendimiento académico en la 
mayoría de los estudiantes) y se mantuvo presente tras 
el retorno progresivo a las aulas de clase. En este sentido, 
la pandemia pudo haber incrementado sus creencias 
de éxito en el logro de metas académicas, porque 
como refiere Varela et al. (2022) las calificaciones de 
los estudiantes aumentaron cuantitativamente en 
un 18%, y la tasa de deserción estudiantil disminuyó, 
lo que reforzó sus pensamientos sobre sus propias 
capacidades académicas.

Por otro lado, la prueba no paramétrica U de Mann 
de Withney permitió evidenciar que estudiantes de 
últimos años tienen una mayor media de puntuación en 
AA que estudiantes de primeros años, así, podría decirse 
que sus creencias de autoeficacia son más altas. Estos 
resultados se sostienen en lo expuesto nuevamente 
por Espinosa et al. (2020) ya que determinaron que 
existen diferencias en las puntuaciones de AA según el 
programa educativo que siguen, la experiencia laboral 
y el semestre en el que se encuentran. Con respecto 
al semestre, se atribuye que aquellos alumnos de 
años superiores, al tener mayor conocimiento de su 
futura profesión sus creencias de alcanzar objetivos 
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académicos son más objetivos y reales en comparación 
a estudiantes de semestres inferiores que, podrían 
presentar dudas e inquietudes que pongan en juego 
sus propias capacidades para enfrentarse a actividades 
educativas. Otra posible interpretación de los resultados 
presentados podría argumentarse en base a lo expuesto 
por Álvarez-Pérez et al. (2021). Se cree que estudiantes 
de últimos semestres tienen un mayor compromiso 
académico porque están próximos a graduarse, por 
ende, se perciben como más capaces en las actividades 
que deben desarrollar en su quehacer académico, así, 
confían más en lo que pueden y deben hacer para 
graduarse, y continuar con su formación profesional. 

Al revisar otros estudios en el área como el de 
Burgos & Salas (2020) se han reportado resultados 
contradictorios a los presentados en la presente 
investigación. Es decir, se encontró que estudiantes de 
primeros ciclos de formación universitaria presentan 
niveles más altos de autoeficacia en comparación a 
discentes de ciclos superiores. No hay una idea clara 
para explicar esta contradicción, sin embargo, habrá que 
analizar otro tipo de variables que pueden relacionarse 
negativamente con la AA como es la procrastinación 
académica. 

Varias son las investigaciones que respaldan 
la relación entre las EDE y la AA. Las variables de 
estudio se relacionan entre sí, y han llegado a predecir 
otro tipo de constructos asociados al área académica, 
por ejemplo, se ha reportado que altos niveles de 
autoeficacia académica se relacionan con un mayor uso 
de estrategias de aprendizaje y un mejor rendimiento 
académico en adolescentes colombianos (Castellanos-
Páez et al., 2017). De acuerdo con esto, un alumno que 
utiliza más estrategias para estudiar se siente seguro 
de lo que puede alcanzar en sus metas escolares, 
aumentando la probabilidad de tener un desempeño 
escolar superior a aquellos que utilizan menos 
estrategias de aprendizaje. 

A propósito del desempeño escolar, Paciello et 
al. (2016) determinaron la influencia que tienen las 
creencias de autoeficacia, las estrategias de disposición 
al estudio y el rendimiento académico en el bienestar 
psicológico en estudiantes universitarios de primer 
año. Los resultados presentados, sugieren que aquellos 
discentes altamente autoeficaces presentan mejores 
niveles de bienestar psicológico, porque utilizan más 
estrategias que les permitan estudiar y así obtener 
mejores calificaciones. Por el contrario, estudiantes con 

niveles medios-bajos de autoeficacia auto percibida, 
obtienen peores calificaciones por la falta de uso de 
estrategias de estudio, lo que les genera malestar 
psicológico y preocupación. 

Tomando en consideración que el presente 
estudio se realizó en universitarios de la carrera de 
Psicología Clínica, es prudente reportar los resultados 
de Rebolledo et al. (2020) quienes evaluaron las 
estrategias de disposición al estudio, la autoeficacia 
académica, la motivación intrínseca y extrínseca  para 
determinar la relación e influencia en el rendimiento 
académico en estudiantes de ciencias de salud en 
Chile. Los resultados evidencian que las variables 
se correlacionan positivamente, y que, el modelo de 
regresión múltiple que incluye las creencias de AA, las 
EDE y la motivación explica el 89,1% de la aprobación 
en los alumnos. 

 Las relaciones reportadas pueden explicarse 
a partir de lo que se considera como aprendizaje 
autorregulado. Se trata de la capacidad de establecer 
objetivos académicos, dirigir, planificar y aprovechar el 
tiempo de estudio para dominar el propio aprendizaje 
en diferentes situaciones o contextos (Marcelo & Rijo, 
2019). 

Aunque en este estudio se analiza la relación de 
las EDE y la AA como dos variables independientes, 
es interesante cómo Villarreal-Fernández & Arroyave-
Giraldo (2022) validan la escala MSLQ antes 
mencionada en la hipótesis específica 1. Esta escala se 
desarrolla en base a la teórica de  Pintrich (1991), mismo 
que incluye a la motivación (intrínseca y extrínseca), 
las estrategias de aprendizaje o disposición al estudio, 
las creencias de autoeficacia, el valor de la tarea, la 
ansiedad y las creencias de control del aprendizaje 
como los componentes de un solo constructo 
denominado aprendizaje autorregulado. Por tanto, hay 
un argumento teórico que podría explicar la correlación 
positiva entre las EDE y la AA. 

Para terminar y no por eso menos importante, las 
limitaciones del estudio en cuanto a la validez interna de 
los resultados, es conveniente mencionar que, aunque 
no se puede inferir una relación de causalidad entre 
variables independientes y dependientes por el diseño 
del estudio (no experimental – correlacional), como 
refiere Ramos – Galarza (2020) se plantearon objetivos 
medibles que fueron puestas a comprobación a través 
de estadísticos inferenciales. Es decir, se desarrolló un 
estudio que, aunque no aporta causa-efecto entre las 
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variables seleccionadas, informa de una correlación 
significativa que puede servir de base para estudios 
con enfoque experimental que garanticen antecesión, 
covariación, y un control adecuado de variables 
extrañas para rechazar explicaciones alternativas.

Por otra parte, sobre la validez externa y la 
posibilidad de generalizar los resultados se debe 
considerar que por la naturaleza de las variables 
(cualitativas ordinales) se utilizaron estadísticos no 
paramétricos como es la prueba U de Mann Whitney, T 
de Welch y la prueba de correlación de Spearman, así, 
los resultados deben ser interpretados con cautela ya 
que se limitan a responder objetivos en la muestra de 
estudio, mas no en la población.

Finalmente, se concluye que existe correlación 
directa entre estrategias de disposición al estudio y 
autoeficacia en población universitaria, esto es que 
mayores puntajes en el uso de estrategias de estudio, 
mayores puntajes en las creencias de autoeficacia. Dos 
variables íntimamente relacionadas con el aprendizaje 
autorregulado, un constructo que debe ser tomado 
en cuenta como una capacidad que deben desarrollar 
los estudiantes para aprender de manera eficaz y 
significativa.
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