
37

Autoeficacia académica y aprendizaje 
autorregulado en un grupo de estudiantes  

de una Universidad en Lima

Academic self-efficacy and self-regulated learning 
in a group of students of a University in Lima

Autoeficácia acadêmica e aprendizagem 
auto-regulada em um grupo de alunos  

de uma Universidade de Lima

Herbert Robles Mori1

https://orcid.org/0000-0002-5937-5937

Fecha de recepción: 11 de Octubre de 2019
Fecha de aprobación: 17 de Febrero de 2020

RESUMEN

El propósito del estudio fue determinar la relación entre el aprendizaje autorre-
gulado y la autoeficacia académica. El diseño de la investigación fue descriptivo 
correlacional. La población del estudio estuvo conformada por los 360 estudiantes 
de segundo ciclo de estudios generales de contabilidad en una Universidad Priva-
da en Lima. El muestreo fue no probabilístico de tipo disponible con un total de 53 
participantes. Los instrumentos utilizados fueron el inventario de aprendizaje auto-
rregulado de Linner, Harris y Gordon, validado por Norabuena en el 2011 (Alfa de 
Cronbach .879) y la escala de autoeficacia académicas de Alegre en el 2013 (Alfa 
de Cronbach de .948), ambos en el Perú. Los resultados muestran una correlación 
entre el aprendizaje autorregulado y la autoeficacia académica con un coeficiente 
de correlación Spearman (.734**). Se concluye que existe una relación significativa 
entre ambas variables del estudio.
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ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the relationship between self-regulated 
learning and academic self-efficacy. The research design was descriptive correla-
tional. The study population consisted of 360 students of second cycle of general 
the Accounting studies in a Private University in Lima. Sampling was non-probabi-
listic type available with a total of 53 participants. The instruments used were the 
self-regulated learning inventory of Linner, Harris and Gordon, validated by Nora-
buena in 2011 (Cronbach’s Alpha .879) and Alegre academic self-efficacy scale in 
2013 (Cronbach’s Alpha .948), both in Peru. The results show a correlation between 
self-regulated learning and academic self-efficacy with a Spearman correlation coe-
fficient of (.734 **). We conclude that there is a significant relationship between the 
two study variables.
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RESUMO

O objetivo do estudo foi determinar a relação entre aprendizagem auto-regulada e 
autoeficácia acadêmica. O desenho da investigação foi descritivo correlacional. A 
população do estudo foi de 360   estudantes de segundo ciclo de estudos gerais de 
contabilidade em uma Universidade Particular de Lima. O amostragem foi do tipo 
não probabilística disponível com um total de 53 participantes. Os instrumentos 
utilizados foram o inventário de aprendizagem autorregulado de Linner, Harris e 
Gordon, validado por Norabuena em 2011 (Alfa de Cronbach .879) e a escala de 
autoeficácia acadêmica de Alegre em 2013 (Alfa de Cronbach de .948), ambos no 
Peru. Os resultados mostraram uma correlação entre aprendizagem autorregulada 
e autoeficácia acadêmica com um coeficiente de correlação de Spearman (0,734 
**). A conclusão foi que existe uma relação entre as duas variáveis   do estudo.

PALABRAS CLAVES

Aprendizagem, Aprendizagem auto-regulada, Auto-eficácia acadêmica, Crenças 
de auto-eficácia, Motivação, Metacognição

Unos de los factores de mayor importan-
cia en los últimos años, es el referente a 
los resultados de aprendizaje de los estu-
diantes, esto despertó gran interés de in-
vestigadores para desarrollar los factores 
relacionados con los resultados de apren-
dizaje. Los investigadores llegan a un 
mismo punto y es que el estudiante tiene 
la necesidad de lograr sus metas acadé-

micas y su actuar debe ir dirigida al logro 
de ellas, teniendo en cuenta que hay que 
sentirse capaz de poder lograrlo y el siste-
ma educativo busca de brindar una edu-
cación de calidad consiguiendo el éxito 
escolar logrando el desarrollo de sus ca-
pacidades. Entre estos factores asociados 
se encuentra la autorregulación del apren-
dizaje y esta a su vez relacionada a la per-
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cepción de autoeficacia académica Según 
Rosario y otros (2012), hace referencia 
que el aprendizaje autorregulado es un 
constructo fundamental en los procesos 
de aprendizaje, con evidentes implicacio-
nes en el éxito escolar. Este constructo ac-
túa de manera autogestora del proceso de 
aprendizaje y en el intervienen creencias 
sobre sus habilidades de desempeños. 
Según Zimmerman (2008, p.166) citado 
por Salmerón y otros (2010) la autorre-
gulación del aprendizaje se define como 
“aquellos procesos de auto-gobierno y au-
tocreencias que facilitan a los estudiantes 
transformar sus habilidades mentales en 
habilidades de desempeño académico”.

En esta misma dirección, las creencias del 
estudiante sobre sus habilidades de des-
empeño sostiene directamente al aprendi-
zaje autorregulado y por ende, sus futuros 
resultado de aprendizaje; por esa razón se 
podría preguntar ¿en qué medida puede 
estar relacionado estas creencias sobre 
las capacidades con los logros de aprendi-
zaje? En efecto, estas creencias de autoe-
ficacia académica, también están relacio-
nadas con el desempeño del estudiante, 
según  Pervin (1997) dice: 

Una variable que se ha relacionado con el 
rendimiento académico es la autoeficacia, 
la cual guarda una asociación compleja 
y bidireccional con la ansiedad; una baja 
percepción de autoeficacia se relaciona 
con la obtención de pobres resultados 
académicos y estos a su vez producen 
ansiedad, como una respuesta emocional 
por la incapacidad de enfrentar determi-
nados eventos académicos. Asimismo, 
estados psicológicos asociados como el 
temor o la inseguridad, se relacionan con 
un bajo concepto de autoeficacia aumen-
tando estados emocionales como la an-
siedad. (P. 70).

La importancia de trabajar las variables 
del estudio, conlleva a desarrollar el pre-
sente artículo, en dos ejes centrales: a) La 
autoeficacia y autoeficacia Academia y b) 
el aprendizaje autorregulado.

I.  Autoeficacia y autoeficacia acadé-
mica

El concepto de Autoeficacia, surge den-
tro de la teoría social cognitiva de Albert 
Bandura, en la década de los años 70 y 
se define como las creencias que el sujeto 
auto percibe respecto a la capacidad de 
llevar acciones y lograr resultados espe-
cíficos. Según Bandura (1986, p.102) “Las 
expectativas de autoeficacia se refiere a 
la capacidad percibida del individuo para 
llevar a cabo acciones y lograr resultados 
específicos. Además, este tipo de creen-
cias se hallan sujetas a las condiciones 
del entorno”. Asimismo, la autoeficacia tie-
ne compromiso con la valoración del juicio 
que las personas realiza sobre los éxitos 
o fracaso de determinada situaciones, por 
ello Truckman y Monetti (2011) define la 
autoeficacia como:

La autoeficacia es una creencia que tie-
ne la persona sobre el éxito que obtendrá 
ante una situación que podría ser difícil 
(por ejemplo, un examen de admisión, 
una exposición u organizar alguna reu-
nión), no se trata de las habilidades que 
posee la persona, sino del juicio que hace 
la persona acerca de lo que puede o no 
puede conseguir con esas habilidades. 
Por lo tanto, la autoeficacia es la creencia 
que tenemos con respecto a que pode-
mos afrontar diversas situaciones (p.392).

Por otro lado, dichos juicios generan un 
proceso que brindan información y que 
esta a su vez influyen en las autopercep-
ciones sobre sus desempeños, los cuales 
se reflejarán en las creencias de sus fu-
turos desempeños. Según Hernández y 
Barraza (2013) La creencias de autoefica-
cia como el juicio personal sobre las ca-
pacidades o autoconfianza en la ejecución 
de tareas propuestas en el momento de 
llevar a cabo lo que se intenta hacer. Las 
preconcepciones o juicios que la persona 
establece acerca del éxito o fracaso de su 
propio desempeño, con ello,  proporcio-
na información que a su vez, afectan las 
creencias de autoeficacia percibida que 
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se reflejará en desempeños posteriores y 
en sus creencias. Por otro lado, la autoefi-
cacia influyen en las tomas de decisiones 
para optar por una determinada situación, 
es más probable que se seleccione las ac-
tividades u acciones en el cual el sujeto se 
siente más seguro, y dejando de intentar 
en  las actividades o acciones que no se 
sienta tan seguro, por lo tanto afectando 
otros campos de desarrollo personal del 
sujeto, según Prieto (2007) dice: 

La autoeficacia influye en las elecciones 
que hacen las personas, en las conduc-
tas que deciden emprender, así, es lógico 
seleccionar aquellas tareas y actividades 
en las que uno se siente más competente 
y confiado; evitando aquellas con éxito. 
Salvo que las personas confíen en su ca-
pacidad para realzar determinadas accio-
nes que les lleven a lograr los resultados 
deseados, apenas encontraran incentivos 
para implicarse en ellas (p.78).

Para Bonetto y Paolini, (2011), considera 
a la autoeficacia académica como una va-
riable motivacional, destaca el papel de-
terminante que tiene en el empleo de un 
comportamiento estratégico para el apren-
dizaje y cobra notoriedad cuando el estu-
diante, producto del empleo de las men-
cionadas estrategias, mejorar su rendi-
miento. En esa misma línea, las personas 
que buscan evitar dichas actividades o ac-
ciones en las cuales cree que no podrán 
logran éxito en su ejecución, buscarán 
evitarlas y desestimar sus resultados, las 
cuales provocan una actitud desfavorable 
y convirtiéndose en prejuicio, todo ello 
generando un círculo, que las personas 
sufren mucho en superarlo. Según Prieto  
(2007, p.96) “Las personas tienden a des-
estimar el resultado de sus acciones cuan-
do este no es coherente con sus creencias 
de autoeficacia, debido a esquemas men-
tales (esquemas previos) que se poseen y 
que actúan a modo de prejuicios”. 

  
Esa actitud o pensamiento, hace reflexio-
nar a la persona sobre las maneras de 

afrontar las demandas de la actividad, la 
misma que evaluará las posibilidades de 
éxito o fracaso; según esto serán las que 
afrontarán con mejor expectativas, opti-
mismo e interés, mientras que las que ten-
ga pensamientos desfavorables serán las 
que tengan a enfrentar las actividades con 
menor expectativas, optimismo e interés; 
todo ello, juega un papel trascendental, 
pues como se afronta cada una de las acti-
vidades determinarán el éxito o fracaso de 
las mismas. Según Barraza (2010) dice:

Antes de que una persona comience una 
actividad, por lo general invierte tiempo 
pensando en la forma en que la realizará. 
Las personas con un alto nivel de expec-
tativas de autoeficacia enfrentan las de-
mandas y desafíos con optimismo e inte-
rés, mientras que aquellas personas que 
presentan un bajo nivel de expectativas 
de autoeficacia reaccionan a las deman-
das y desafíos con pesimismo, ansiedad 
y depresión (p.2).

Asimismo, las personas con pensamien-
to positivos, sobre su propia capacidad 
para enfrentar las demandas y desafíos 
de éxito o fracaso, son la que se denomi-
na “Pensamiento Auto eficaz”, estas con 
su alto nivel de creencia favorecen senti-
miento de seguridad personal, a la hora de 
enfrentarse demandas de determinadas 
tareas. Según Prieto (2007) dice:

La autoeficacia influye en los patrones de 
pensamiento y en las reacciones emocio-
nales de los individuos. Mantener expec-
tativas altas sobre la propia eficacia favo-
rece el sentimiento de seguridad personal 
a la hora de enfrentarse a determinadas 
tareas, especialmente si constituyen re-
tos difíciles. En sentido inverso, un bajo 
sentimiento de autoeficacia puede llevar 
a las personas a creer que las cosas son 
más complicadas de lo que realmente 
son, percepción errónea capaz de gene-
rar estados de ansiedad y estrés, además 
de una visión reducida y poco flexible so-
bre el mejor modelo de resolver un pro-
blema.(p.78).
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Torrano y Gonzales (2004) refiere que 
Bandura (1997) considera que las creen-
cias de autoeficacia, al caracterizarse por 
su especificidad situacional y conductual, 
son mejores predictores de la motivación 
y de la conducta en un campo concreto 
que los índices globales de autoconcepto.  
Es por ello que este constructo ha recibido 
una gran atención en la investigación mo-
tivacional y en el campo del aprendizaje 
autorregulado.

Por otro lado, los niveles de autoeficacia 
también intervienen en la regulación emo-
cional, por lo tanto juega un papel funda-
mental en el control de los estados afecti-
vos, en el momento de afrontar las deman-
das de las tareas. Según Prieto (2007) La 
autoeficacia también desempeña un papel 
fundamental en la autorregulación de los 
estados afectivos, en la naturaleza e in-
tensidad de las experiencias emocionales 
a través de tres modos principales: el ejer-
cicio de control personal sobre el pensa-
miento, sobre la acción y sobre el afecto.

Unos de los estados afectivos presentes 
es el estrés, la cual está influenciada según 
como aumente o disminuya la creencia de 
autoeficacia. Según Barraza y Hernández 
(2015,  p.14) “en cuánto disminuye la con-
fianza o seguridad en las actividades de 
interacción para el aprendizaje, aumenta 
el estrés en los estudiantes y viceversa, 
a medida que disminuye el estrés provo-
cado por las actividades académicas, au-
mentan la confianza en las actividades de 
interacción para el aprendizaje…”

Por otro lado, toda esta valoración de auto-
eficacia, que determina los estados afecti-
vos y cognitivo de las personas, interviene 
también en el éxito o fracaso de las tareas 
académicas, según  Pervin (1997) dice: 

Una variable que se ha relacionado con el 
rendimiento académico es la autoeficacia, 
la cual guarda una asociación compleja y 
bidireccional con la ansiedad, esto es, baja 

percepción de autoeficacia y se relaciona 
con la obtención de pobres resultados, y 
estos a su vez producen ansiedad como 
una respuesta emocional debido a la inca-
pacidad de enfrentar determinados eventos 
académicos. Asimismo, estados psicológi-
cos asociados como el temor o la inseguri-
dad, se relacionan con un bajo concepto de 
autoeficacia aumentando estados emocio-
nales como la ansiedad. (p. 70).

Esta valoración y su asociación con diver-
sos componente afectivos, intervienen de 
manera importante  en el contexto aca-
démico. Según Prieto (2007) Esta valora-
ción personal trae consigo implicaciones 
importantes en el ámbito académico. Por 
ejemplo, los alumnos que confían más 
en su capacidad de estudio esperan ob-
tener mejores resultados en sus exáme-
nes, mientras que aquellos que tiene más 
dudas respecto a sus capacidades para 
aprender esperan resultados más pobres, 
incluso antes de haberlo intentado. 

En el contexto académico, es vital consi-
derar que la autoeficacia también se pue-
de reforzar, por las experiencias vicarias, 
por lo que es importante considerar los 
ambientes cooperativos de los procesos 
de enseñanza aprendizaje. Según Canto 
y Rodríguez (1998), nos indica que las 
expectativas vicarias (el aprendizaje por 
observación, modelamiento o imitación) 
influyen en las expectativas de autoefica-
cia del estudiante cuando este observa 
la conducta de otros estudiantes, ve lo 
que son capaces de hacer, nota las con-
secuencias de su conducta, y luego usa 
esta información para formar sus propias 
experiencias vicarias depende de algunos 
factores como la semejanza ente el estu-
diantes que observa y el modelo. Es sa-
bido que siempre se ha buscado dar una 
explicación al rendimiento académico de 
los estudiantes dentro del ámbito de la 
Educación y en cada ámbito donde nos 
desarrollamos existen creencias de autoe-
ficacia. Según (Bandura, Caprara, Barba-
ranelli, Gerbino & Pastorelli, 2003), citado 
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por Dominguez y otros ( 2013) destaca 
el papel de los procesos cognitivos en su 
planteamiento, ya que no solo hace falta 
tener las habilidades, sino tener la segu-
ridad de afrontar de manera exitosa una 
situación específica que ponga en juego 
dichas capacidades.

En general, las creencias de autoefica-
cia en una serie de ámbitos académicos 
como las matemáticas, escritura, lengua-
je, ciencias; se han asociado consistente-
mente con el logro académico en la edu-
cación primaria y secundaria, así como en 
la universidad, Alegre(2014) en su estudio 
demuestra las creencias de autoeficacia 
se relacionan con logro académico; afec-
tando la conducta de los estudiantes en 
las elecciones que realiza, el esfuerzo que 
aplica, la perseverancia ante los obstácu-
los con los que se enfrentan, los patrones 
de pensamiento y las reacciones emocio-
nales que se experimentan en el contexto 
del aprendizaje. Los niveles de autoefica-
cia académica que posean los estudiantes 
se relacionará con sus posteriores resul-
tados en materia de notas, trabajos, etc.

Por otro lado, el aprendizaje autorregula-
do, como la acción reguladora, mediante 
el cual el estudiante hace uso correcto 
de sus recursos y estrategias, constituye 
un proceso motivacional beneficioso y de 
gran apoyo para el alcance de su meta 
académica, el cual también será influen-
ciado por diferentes estímulos que lo man-
tendrán motivado facilitando así un buen 
rendimiento.

II.  Autorregulación del aprendizaje

En todo proceso educativo, el docente 
debe buscar conseguir que el estudiante 
desarrolle la capacidad necesaria para 
autorregular su conducta y ser autónomo 
respecto a su propio aprendizaje. La au-
torregulación del aprendizaje sostiene que 
el estudiante es un agente activo, ponien-
do atención en metacognitiva, motivacio-

nal y conductualmente en la promoción de 
su propio logro académico. Dos construc-
tos están siempre presentes en la base de 
estas teorías: metacognición y motivación. 
En términos de procesos metacognitivos, 
el estudiante que autorregula su apren-
dizaje planifica, organiza, se autoinstruye 
y autoevalúa en varias etapas durante el 
proceso de adquisición. En el aspecto mo-
tivacional, se percibe a sí mismo como au-
toeficaz, autónomo e intrínsecamente mo-
tivado. Desde la perspectiva conductual, 
selecciona, estructura e incluso crea un 
entorno social y físico que optimice el pro-
ceso de adquisición. Tamara, (2015, p.16) 
refiere que el “aprendizaje autorregulado 
es la capacidad de controlar todos los as-
pectos del propio aprendizaje, desde la 
planificación hasta el modo de evaluar el 
rendimiento”. 

Según Peñalosa, (2006, p.10) define al 
aprendizaje autorregulado como “aquellos 
pensamientos, sentimientos y acciones que 
se planean y se adaptan cíclicamente para 
el cumplimiento de metas personales”. Así 
mismo Peñalosa (2006, p.10) cita a Pintrich  
quién señala que el aprendizaje autorregu-
lado tiene cuatro fases: premediatación, 
monitoreo, control, y  reacción-reflexión. En 
cada una de estas fases ocurre un conjun-
to de eventos en la cognición del estudian-
te (planteamiento de metas, adopción de 
estrategias, juicios cognitivos); en la moti-
vación (juicio de autoeficacia, reacciones 
emocionales; en la conducta (planeación, 
manejo de esfuerzos, elección) y en el con-
texto (preparación y cambios en las condi-
ciones del contexto).

Zimmerman (1986; 1989) citado por Sua-
rez y Fernandez (2016), basándose en la 
teoría triádica de la cognición social de 
Bandura, ha desarrollado recientemente 
un modelo de aprendizaje académico au-
torregulado en el que se considera al es-
tudiante como un participante activo en su 
propio proceso de aprendizaje, implicán-
dose en él metacognitiva, motivacional y 
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conductualmente, es decir, el estudiante 
inicia y dirige personalmente sus propios 
esfuerzos para lograr el conocimiento y la 
habilidad necesaria, más que confiar en 
sus maestros, padres u otros agentes de 
instrucción.

Según este autor, para que un aprendizaje 
pueda considerarse autorregulado debe 
constar de tres elementos básicos: el uso 
de estrategias específicas para este tipo 
de aprendizaje, percepciones de auto-
eficacia en cuanto a la habilidad de eje-
cución y un compromiso de lograr metas 
académicas. Vamos a clarificar cada uno 
de estos elementos:

a) Estrategias de aprendizaje autorregu-
lado. Se trata de todas aquellas ac-
ciones o procesos que tienen como 
finalidad adquirir información o habi-
lidad, en base a la consideración del 
estudiante como un agente activo, con 
propósito y percepciones de instru-
mentalidad. Incluyen métodos como 
buscar, organizar, transformar y re-
pasar información, etc. El empleo de 
estas estrategias es característico del 
aprendizaje autorregulado, aunque se 
usen también en otros contextos espe-
cíficos del aprendizaje, porque en este 
caso se supone que la decisión del 
estudiante a usarlas está afectada por 
factores ambientales y motivacionales.

b) Percepciones de autoeficacia. Se re-
fiere a las percepciones de las propias 
capacidades para llevar a cabo exito-
samente conductas o acciones que 
produzcan los resultados deseados, 
es decir, las capacidades para organi-
zar e implantar las actividades preci-
sas que conduzcan a la obtención de 
la habilidad de ejecución exigida para 
tareas específicas.

c) Compromiso de lograr metas acadé-
micas.   Las metas académicas como 
las calificaciones, la estima social, o 

las oportunidades de empleo para 
después de la graduación, pueden 
variar extensamente por su naturale-
za y por el tiempo necesario para al-
canzar.

Los componentes del aprendizaje au-
torregulado (conocimiento, estrategias, 
metas y autoeficacia), están modulados 
por las influencias personales: conoci-
miento del estudiante, metacognición, 
metas y reacciones emocionales; por las 
influencias conductuales: auto-observa-
ción, autoevaluación y auto-reacción; y, 
por las influencias ambientales, en torno 
al aprendizaje por observación o vicario 
(Zimmerman y Rocha, 1987; Zimmerman 
y Martínez- Ponds, 1992), citado por Fer-
nandez (2017, p.26).

Cama (2018, p.25) refiere que los ele-
mentos fundamentales del aprendizaje 
autorregulado son: “Estrategias metacog-
nitivas dirigidas a la planificación, control 
y modificación de su cognición, manejo y 
control del esfuerzo implicado en las activi-
dades académicas, estrategias cognitivas 
reales que los y las estudiantes utilizan 
para estudiar, acordarse y comprender el 
material y disposición motivacional efecti-
va sin la cual las anteriores no se ponen 
en desempeño.

Por otro lado, las dimensiones de Autorre-
gulación del aprendizajes son: a) Ejecutiva 
el cual mide el proceso de ejecución es 
decir el proceso metacognitivo, conscien-
te o deliberado; considera el análisis de 
la tarea, las estrategias de construcción, 
el monitoreo cognitivo y las estrategias de 
evaluación. b) Cognitiva hace referencia al 
proceso cognitivo, es decir al proceso auto-
mático o habitual incluye la atención, el al-
macenamiento y recuperación de datos, y 
la ejecución de la parea. c) Motivación que 
consiste en las creencias y cuestiones de 
motivación personales; es decir, la atribu-
ción y la orientación hacia la meta. d) Con-
trol del ambiente que hace referencia de 
los aspectos de control y empleo del medio 
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ambiente; o sea la búsqueda de ayuda, la 
administración del tiempo, la administra-
ción de tareas y recursos del ambiente.
 
Valqui, (2008)refiere que la autorregula-
ción del aprendizaje implica un modo de 
aprender independiente y activo, regido 
por objetivos y metas propios; supone el 
dominio y aplicación planificada y adap-
table de recursos y procesos, referidos a 
estrategias metacognitivas, estrategias 
cognitivas y procesos de dirección y con-
trol del esfuerzo, así como de componen-
tes motivacionales los que en su conjunto 
permiten resultados valiosos en los disí-
miles contextos en los que se inserta la 
“persona-que-aprende”. Constituye una 
importante competencia o herramienta 
operativa para el logro de calidad en el 
aprendizaje. En este sentido, se considera 
que aprender es necesariamente el resul-
tado de un proceso de autorregulación, 
pues cada individuo construye su propio 
sistema personal de aprender, el cual pue-
de mejorar progresivamente.

Investigaciones realizadas en estas últi-
mas décadas sobre el aprendizaje autorre-
gulado y  la intervención del docente para 
el logro académico son escasas. La mayo-
ría de las investigaciones determinan que 
en niveles más tempranos de la educación 
deben mejorar el aprendizaje autorregu-
lado. Daura (2011, p.52) plantea que “la 
mayoría de las investigaciones llevadas 
a cabo sostienen que la capacidad para 
autorregularse puede ser educada y des-
plegada en las distintas etapas evolutivas 
y madurativas, frente a lo cual conceden 
una importante responsabilidad no solo al 
estudiante sino también a los educadores 
- profesores y tutores - que intervienen en 
el proceso educativo”. Así vemos que Re-
baza (2016, p.39) menciona que 

El aprendizaje autorregulado se ha con-
vertido en uno de los ejes primordiales 
del proceso enseñanza-aprendizaje, en 
donde el docente debe ayudar a los es-

tudiantes a ser consciente de sus propios 
procesos cognitivos, a ser estratégicos y 
cuando los estudiantes son aprendices 
autorregulado, establecen metas más 
altas para sí mismo, aprenden de forma 
más efectiva y tienen mejor rendimiento 
académico., lo que caracteriza a los estu-
diantes autorregulados es su participación 
activa desde el punto de vista metacogni-
tivo, motivacional y comportamental.

Castaño, E y otros (2015) refiere que en 
las investigaciones de Zimmerman y en 
las de los otros autores citados antes se 
encuentra que el mayor éxito académico 
se produce cuando los estudiantes y los 
profesores utilizan un modelo metacogni-
tivo para guiar el aprendizaje y la ense-
ñanza, o una que implica la planificación, 
evaluación y ajuste de los pensamientos 
y acciones. El aprendizaje autorregulado 
supone que, a medida que el estudian-
te se va involucrando en el aprendizaje, 
toma mayor responsabilidad y por ende su 
rendimiento académico va en alza. El mo-
delo se trabaja mediante prácticas cíclicas 
de retroalimentación, en que el estudiante 
se encarga de elegir las estrategias que 
cree convenientes para un aprendizaje 
específico, se planifican y ponen en prác-
tica dichas estrategias, se hacen los ajus-
tes luego del auto-monitoreo, se evalúa la 
efectividad de estas estrategias respecto 
a la consecución de los objetivos propues-
tos y, por último, se valora el beneficio 
obtenido de manera global. Éstas son las 
claves del aprendizaje autorregulado, que 
de acuerdo a sus investigaciones, puede 
ser enseñado y aprendido y conlleva el 
aumento de la motivación en los estudian-
tes. No obstante, en sus investigaciones y 
como resultado de estos ciclos de retroali-
mentación, los mismos autores menciona-
dos también han demostrado que pocos 
estudiantes están preparados para utilizar 
los procesos de autorregulación de forma 
independiente, y como resultado, la mayo-
ría no son capaces de tomar el control to-
tal y la responsabilidad por su aprendizaje.
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Nuñez y otros (2006) Citado por Zimmer-
man, 2002) dice que a pesar de que los 
resultados de la investigación, y las leyes 
educativas vigentes, refuerzan la impor-
tancia de que los estudiantes aprendan 
a autorregular su aprendizaje a partir de 
una enseñanza sistemática e intencional, 
pocos profesores, en realidad, preparan a 
sus alumnos con esas capacidades que les 
conduzcan a poder desempeñar un apren-
dizaje personal y de manera autónoma.

Para finalizar, se plantea la siguiente pre-
gunta de investigación. ¿Cuál es la rela-
ción entre el aprendizaje autorregulado y 
la autoeficacia académica en un grupo de 
estudiantes en una Universidad en Lima?

III.  Objetivos del estudio

3.1 Objetivo general

	 Determinar la relación entre el apren-
dizaje autorregulado y la autoeficacia 
académica en un grupo de estudian-
tes en una Universidad en Lima.

3.2 Objetivos específicos

	 Determinar la relación entre la dimen-
sión ejecutiva del aprendizaje autorre-
gulado y la autoeficacia académica en 
un grupo de estudiantes en una Uni-
versidad en Lima.

	 Determinar la relación entre la dimen-
sión cognitiva del aprendizaje autorre-
gulado y la autoeficacia académica en 
un grupo de estudiantes en una Uni-
versidad en Lima.

	 Determinar la relación entre la dimen-
sión motivacional del aprendizaje au-
torregulado y la autoeficacia académi-
ca en un grupo de estudiantes en una 
Universidad en Lima.

	 Determinar la relación entre la dimen-
sión control de ambiente del aprendi-
zaje autorregulado y la autoeficacia 
académica en un grupo de estudian-
tes en una Universidad en Lima.

IV.  Metodología

4.1 Tipo y diseño del estudio

La siguiente investigación se enmarca 
dentro de los estudios de tipo Básico, de-
bido a que propone transformar el cono-
cimiento puro en conocimiento útil; busca 
consolidar y enriquecimiento del acervo 
cultural y científico. Para Martínez (2007, 
p21) “Investigación Básica, es la que se 
ocupa de incrementar el conocimiento so-
bre una realidad dada para profundizar en 
la elaboración de teorías, principios o le-
yes generales que permitan comprender-
la, explicarla, y hasta predecirla y contro-
larla, sin buscar utilizar de inmediato ese 
conocimiento en la práctica…”, asimismo 
la investigación es no experimental con un 
diseño descriptivo correlacional, de un en-
foque cuantitativo-transeccional

4.2 Variables del estudio

1) Aprendizaje autorregulado (ejecutiva, 
cognitiva, motivacional y control de 
ambiente).

2) Autoeficacia académica.

4.3 Población y Muestra del estudio.

La población para la investigación fueron 
los estudiantes de segundo ciclo de es-
tudios generales de contabilidad en una 
Universidad Privada en Lima, con un total 
de 360; el tipo de muestreo fue no proba-
bilístico de tipo disponible, con un total de 
53 estudiantes de ambos sexo, los cuales 
se detalla a continuación.
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Tabla 1

Frecuencia y porcentaje según sexo

f %
Masculino 27 50,90
Femenino 26 49,10

Nota: N=53

En la tabla 1, se puede apreciar que los 
estudiantes de sexo masculino tiene una 
frecuencia de 27 (50,9%) y las estudian-
tes de género femenino una frecuencia de 
26(49,1%)

4.4 Instrumentos

Para la siguiente investigación se utilizó 
el Inventario de Aprendizaje Autorregu-
lado de Lindner, Harris y Gordon, valida-
do en estudiantes universitarios de Hua-
raz-Perú por Norabuena en el año 2011, 
los índices de consistencia interna, Alfa 
de Cronbach fueron de: Ejecutiva (,897), 
Cognitiva (,756), Motivación (869), Control 
de ambiente (,875) y un Total general de 
(.879), lo cual indica que el instrumento es 
confiable. 

Para la evaluación de la autoeficacia aca-
démica se utilizó la Escala de Autoefica-
cia Académica de Alegre en el 2013, cual 
cuenta con la confiablidad en el Lima - 
Perú, con un índice de consistencia inter-
na de: ,948 lo que también nos indica que 
el instrumento es confiable.

4.5 Procesamiento estadístico

Para la siguiente investigación se utilizó:

a) Estadística descriptiva: tabla de fre-
cuencias y porcentajes; tablas de me-
dias y desviación estándar.

b) Estadísticas inferencias. Prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 
Coeficiente de correlación Spearman 

V.  Resultados

Tabla 2

Media y desviación estándar para el 
Aprendizaje autorregulado

M D.E
Ejecutiva 53,41 12,41
Cognitiva 52,50 12,50
Motivacional 53,37 12,52
Control de ambiente 54,41 11,09
Total 213,71 47,39

Nota: N=53

En la tabla 2, se puede apreciar las medias 
y desviaciones estándar para el apren-
dizaje autorregulado, se observa que la 
media más alta es para el total general de 
la prueba con un puntaje de 213,71 y una 
desviación estándar de 47,39, asimismo 
se observa que entre la dimensiones el 
que obtiene el valor más alto corresponde 
a la dimensión de control de ambiente con 
una media de 54.41 y una desviación es-
tándar de 11,09.

Tabla 3

Media y desviación estándar para la 
Autoeficacia académica

M D.E
Autoeficacia 
académica

74,88 14,77

Nota: N=53

En la tabla 3, se aprecia las medidas de 
tendencia central para la variable autoe-
ficacia académica, se observa una media 
de 74,88 y una desviación estándar de 
14,77
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Tabla 4

Kolmogorov-Smirnov para las puntua-
ciones del Aprendizaje autorregulado

z
Nivel 

significación
Ejecutiva ,255 ,000
Cognitiva ,246 ,000
Motivacional ,210 ,000
Control de 
ambiente

,219 ,000

Total ,280 ,000

Nota: N=53

En la tabla 4, se puede observar los valores 
de la z para el aprendizaje autorregulado, el 
valor más alto es para el total con un valor 
de ,280 siendo esta significativa; por otro 
lado, también se aprecia lo mismo para to-
das las dimensiones; lo que nos indica que 
no existe una distribución normal en dichos 

valores y se optó por el uso de análisis es-
tadísticos de tipo no paramétrico.

Tabla 5

Kolmogorov-Smirnov para las puntua-
ciones de la Autoeficacia académica

z
Nivel 

significación
Autoeficacia 
académica

,155 ,003

Nota: N=53

En la tabla 5, se puede observar los va-
lores de la z para la autoeficacia acadé-
mica, el valor obtenido es de ,155 siendo 
esta significativa, lo que nos indica que no 
existe una distribución normal en dichos 
valores y se optó por el uso de análisis es-
tadísticos de tipo no paramétrico.

Tabla 6

Correlaciones Spearman para el Aprendizaje autorregulado

(1) (2) (3) (4) (5)
1. Ejecutiva -
2. Cognitiva ,822** -
3. Motivacional ,835** ,904** -
4. Control de ambiente ,873** ,850** ,875** -
5. Total ,938** ,917** ,942** ,946** -

**P≤.01

En la tabla 6, se puede apreciar las co-
rrelaciones internas para el aprendizaje 
autorregulado, se aprecia que la correla-
ción más alta es para la escala total y el 
control de ambiente con un coeficiente de 

,946**, siendo este significativo; por otro 
lado, también se observa correlaciones 
entre las demás áreas; siendo en su totali-
dad significativos, lo que nos indicada que 
existe relación.
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Tabla 7

Correlaciones Spearman para 
Aprendizaje autorregulado y 

Autoeficacia académica

Aprendizaje 
autorregulado

Autoeficacia 
académica

Ejecutiva ,728**
Cognitiva ,712**

Motivacional ,653**
Control de ambiente ,715**
Total ,734**

**P≤.01

En la tabla 7, se puede apreciar las corre-
laciones para el aprendizaje autorregula-
do y la autoeficacia académica, se puede 
observar que la relación más alta es para 
el total y la autoeficacia académica con 
coeficiente de ,734**, siendo este signifi-
cativo; asimismo, se observa que en las 
otras dimensiones también existen una 
correlación significativas, lo que nos indi-
ca que existe una relación entre ambas 
variables.

VI.  Discusión

Respecto al aprendizaje autorregulado y 
la autoeficacia académica, se logró de-
terminar una relación altamente signifi-
cativa, esto confirma que los factores y/o 
percepciones del individuo juegan un rol 
importante en el uso del comportamien-
to académico. Como dice según Prieto 
(2007, p.78)  “La autoeficacia influye en 
las elecciones que hacen las personas, en 
las conductas que deciden emprender…”. 
Por otro lado, en las dimensión ejecutiva 
que mide el proceso es decir el proceso 
metacognitivo, consciente o deliberado; 
considera el análisis de la tarea, las es-
trategias de construcción, el monitoreo 
cognitivo y las estrategias de evaluación, 
la dimensión cognitiva hace referencia al 
proceso cognitivo, es decir al proceso au-
tomático o habitual incluye la atención, el 

almacenamiento y recuperación de datos, 
y la ejecución de la tarea, la dimensión de 
motivación que consiste en las creencias 
y cuestiones de motivación personales; 
es decir, la atribución y la orientación ha-
cia la meta y el control del ambiente que 
hace referencia de los aspectos de con-
trol y empleo del medio ambiente; o sea 
la búsqueda de ayuda, la administración 
del tiempo, la administración de tareas y 
recursos del ambiente estarían relaciona-
dos con la autoeficacia academias, lo que 
quiere decir que las percepciones estas 
creencias sobre la eficiencia que tiene 
cada personas, sobre su éxito o fracaso 
es determinante en el momento controlar 
y ser un aprendiz autónomo, por lo tanto, 
cuanto se podría afectar el comportamien-
to en diversas situaciones. Como señala 
Truckman y Monetti (2011) dice que esta 
creencia que tiene la persona sobre el 
éxito que obtendrá ante una situación que 
podría ser difícil (por ejemplo, un examen 
de admisión, una exposición u organizar 
alguna reunión), no se trata de las habili-
dades que posee la persona, sino del jui-
cio que hace la persona acerca de lo que 
puede o no puede conseguir con esas ha-
bilidades, pudiera ser determinante en el 
momento de la elección de la ruta acadé-
mica en diversas situaciones.

VII.  Conclusiones

1. En la presente investigación, según 
los hallazgos obtenidos, logra aceptar 
la relación entre el aprendizaje auto-
rregulado y la autoeficacia académica 
en estudiantes de una Universidad de 
Lima, es decir, los estudiantes que se 
consideran más eficaces, en el mo-
mento de afrontar las situaciones aca-
démicas, son los que se esforzarán 
más por aprender, por lo tanto, auto-
rregulan su aprendizaje con el fin de 
mejorar su rendimiento académico.

2. Respecto a las dimensiones del 
aprendizaje autorregulado, específi-
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camente en la dimensión ejecutiva, la 
cual consiste en que el alumno sea un 
constructor de su propio aprendizaje, 
asumiendo un papel activo (ejecutivo); 
esto demanda una conceptualización 
de cuan eficaz es para el aprendizaje, 
por esta razón esta dimensión ejecuti-
va se relacionada con la autoeficacia 
académica.

3. Respecto a la dimensión cognitiva 
del aprendizaje autorregulado, que 
se encarga de controlar, supervisar 
y regular, en cierta medida, aspectos 
de su propia cognición; aumentando 
la adquisición, codificando y recu-
perando de información, es la base 
para un aprendizaje eficaz y por ende 
una conceptualización de eficacia, 
por esta razón, la dimensión cogniti-
va esta relacionada a la autoeficacia 
académica.

4. Respecto a la dimensión motivación 
del aprendizaje autorregulado, encar-
gada de explicar la disposición, inte-
reses y voluntad con el fin de alcan-
zar los objetivos académicos, es per-
tinente decir que ello aumenta el logro 
académico, por lo tanto, influenciando 
en las creencias de autoeficacia, es 
por ello, que la dimensión motivación 
y la autoeficacia académica están re-
lacionas.  

5. Por último, respecto a la dimensión 
control de ambiente del aprendizaje 
autorregulado, es pertinente men-
cionar que comprender, por parte de 
aprendiz, sobre las diferentes situa-
ciones influyentes en su propio des-
empeño, como también que el rendi-
miento académico no es exclusivo de 
cada persona, más que los aprendi-
zajes es el producto de un proceso 
multivariado y por lo tanto poniendo 
en uso diversas estrategias para cada 
situación con la fin de obtener mejo-
res resultados, conlleva a una auto-

percepción de efectividad, esto es el 
fundamento de esta última relación 
existente entre estas dos variables.
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