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Resumen

Las	Actitudes	hacia	la	asignatura	Estadística	Básica	y	la	Autorregulación	del	Aprendizaje	son	fac-
tores	fundamentales	dentro	del	contexto	educativo	porque	contribuyen	al	desarrollo	de	los	procesos	
de	planificación,	ejecución	y	evaluación.	La	presente	investigación	tiene	como	propósito	analizar	la	
relación	existente	entre	las	variables,	objeto	de	estudio	por	medio	de	las	Escalas	de	Actitudes	hacia	
la	Estadística	(AHE)	e	Inventario	de	procesos	de	autorregulación	del	aprendizaje	(IPAA).	El	método	
es de carácter cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, comparativo por género y correlacional. 
Se	seleccionó	una	muestra	de	570	estudiantes	de	17	a	56	años.	Los	resultados	reflejan	que	hay	ma-
yor	correlación	entre	la	Utilidad	y	la	Confianza	con	el	componente	Ejecución.	Además,	se	presentan	
diferencias	por	género	(p>	,05)	en	el	componente	Utilidad,	mientras	que	en	los	demás	son	similares.	
Las	perspectivas	de	la	estadística	están	significativamente	relacionadas	con	la	Autorregulación	del	
Aprendizaje, contribuyendo a la generación de competencias tales como la comunicación, el razona-
miento y la resolución de problemas.
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Introducción

La	 Actitud	 hacia	 la	 asignatura	 Estadística	
(AHE)	y	la	Autorregulación	del	Aprendizaje	

(AA)	 son	 componentes	 que	 se	 relacionan	 de	
manera directa dentro del proceso de enseñan-
za-aprendizaje	 (Sánchez-	 Cruzado	 y Sánchez 
Compaña,	 2020).	 Haciendo	 que	 el	 mismo	 sea	
significativo	 y	 desarrolle	 competencias	 lógico-
matemáticas	en	los	estudiantes	(Dios	et	al.,	2018).	
En la Educación Superior el interés investigativo 
de	estos	fenómenos	se	enfoca	en	la	trascendencia	
de	alcanzar	un	aprendizaje	sólido	que	se	reflejará	
en	el	ejercicio	profesional	(Burbano	et	al.,	2021).	
Sin	embargo,	 los	actuales	desafíos	en	 la	forma-
ción	académica	exigen	situar	el	interés	en	la	evi-
dencia de logro de aprendizaje en estudiantes 
(García-Gajardo	et	al.,	2015)	y	en	asumir	proce-
sos	 de	 autorregulación	 que	 consisten	 en	 que	 el	
discente asuma el control de su propio aprendi-
zaje	mediante	 la	planificación,	ejecución	y	eva-
luación	 (Trías-Huertas,	 2020).	 De	 allí	 nace	 la	
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importancia de esta investigación para establecer 
la	relación	que	existe	entre	estos	componentes	y	la	
formación	universitaria	para	el	desarrollo	de	sus	
competencias	lógico-matemáticas	y	estadísticas.

Actitudes hacia la asignatura Estadística 
Básica en estudiantes universitarios

Según	Comas	et	al.	 (2017)	 las	actitudes	son	
parte integrante de todas las materias de aprendi-
zaje y ocupan un lugar central en el acto educati-
vo, guiando el proceso perceptivo del estudiante. 
Bajo	este	enfoque,	 las	actitudes	constan	de	 tres	
componentes:	a)	el	cognitivo,	que	se	refiere	a	las	
creencias y concepciones acerca de la materia 
de	estudio;	b)	el	afectivo,	que	estudia	 los	senti-
mientos	que	despierta;	y	c)	el	intencional,	que	se	
detienen a analizar el comportamiento ante las 
tareas	de	la	disciplina	(Auzmendi,	1992;	Gómez	
y	Chacón,	2000).	

En	 el	 caso	 de	 la	 estadística,	 el	 rendimiento	
en la materia en universitarios generalmente es 
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bajo	(Achata	y	Ticona,	2016)	y	produce	ansiedad	
(Sesé	et	al,	2015).	Esto	hace	que	sea	 importan-
te	 estudiar	 el	 factor	 actitudinal	 sobre	 esta	 área.	
Las	 actitudes	 más	 favorables	 sobre	 la	 estadís-
tica	hacen	 referencia	a	 la	utilidad,	el	gusto	y	 la	
competencia	en	esta	disciplina	(Viteri	Miranda	y	
Regatto-	Bonifaz,	2024).	En	tanto	que	las	actitu-
des	menos	favorables	aluden	a	 la	dificultad	que	
supone	su	aprendizaje	(Nina	y	Martínez,	2018).	
Varios	estudios	señalan	que,	a	pesar	de	tener	ac-
titudes	favorables	hacia	la	estadística,	la	dimen-
sión	de	dificultad	es	el	aspecto	más	relevante	que	
destacan	 los	 estudiantes	 (Carmona	 et	 al.,	 2005;	
Escalante	et	al.,	2012;	Griffith	et	al.,	2012).	

En el caso de la educación, en las AHE los 
estudiantes establecen un rol primordial en su 
predisposición	hacia	 la	materia	 (Ramírez	 et	 al.,	
2012).	Un	estudiante	universitario	que	sepa	de-
sarrollar	 análisis	 estadísticos,	 será	 un	 futuro	
profesional	 que	 tomará	 decisiones	 en	 base	 a	 la	
evidencia,	mejorando	de	forma	notoria	su	prác-
tica	 profesional,	 y	 solucionando	 problemas	 de	
su	 contexto	mediante	 la	 aplicación	 del	 método	
científico	(Vargas,	2021).	En	particular,	las	AHE,	
según	Estrada,	Batanero	y	Fortuny	(2004)	contie-
nen	tres	componentes	específicos:	a)	social,	que	
se relaciona con la valoración sociocultural de 
esta	ciencia	por	parte	de	cualquier	ciudadano;	b)	
educativa,	que	se	refiere	a	la	utilidad	y	dificultad	
curricular	de	la	estadística;	y	c)	instrumental,	que	
se	relaciona	con	la	utilidad	de	la	estadística	con	
respecto a otras áreas de conocimiento.

Sobre la prevalencia de las AHE, los estudios 
sobre esta dinámica son escasos. Sin embargo, 
se	puede	rescatar	el	 trabajo	de	Ceballos	(2020),	
quien	menciona	que,	en	estudiantes	de	pregrado,	
las AHE se mantienen algo positivas. Asimismo, 

se	 encontró	 que	 dichas	 actitudes	 son	 utilizadas	
para	 comprender	 información,	 calcular	 datos	 e	
investigar. A esto se suma el trabajo de Viteri- 
Miranda	y	Regatto-	Bonifaz	(2024)	en	el	que	los	
resultados	reflejan	que	las	AHE	relacionadas	con	
la	autoeficacia	académica	se	convierten	en	recur-
sos	internos	relevantes	para	la	adquisición	de	co-
nocimientos y competencias académicas. De este 
modo	 es	 importante	 analizar	 y	 profundizar	 en	
esta	problemática	sobre	todo	porque	es	un	factor	
relevante	para	el	aprendizaje	de	la	estadística	en	
general no sólo desde la perspectiva de la autoe-
ficacia	académica	sino	desde	 la	autorregulación	
del aprendizaje.

Por otra parte, diversos investigadores han es-
tudiado las AHE con respecto a variables como el 
nivel	y	tipo	de	estudios	de	los	sujetos	(Macedo,	
2018),	 la	 edad	 (Gámez	 et	 al,	 2020),	 el	 género	
(Nina	y	Martínez,	2018),	 los	conocimientos	es-
tadísticos	previos	(Andrade,	2018)	o	autoeficacia	
académica	 (Viteri-	 Miranda,	 Regatto-Bonifaz,	
2024).	En	la	mayoría	de	las	ocasiones	se	obtienen	
valoraciones	positivas	de	la	utilidad	de	la	estadís-
tica,	a	pesar	de	que	sus	actitudes	hacia	la	materia	
son neutrales o negativas tanto en estudiantes de 
educación	media	 (Casas,	2018)	como	en	mues-
tras	universitarias	(Budé	et	al.,	2007;	Coetzee	y	
Var	der	Merwe,	2010;	Comas	et	al.,	2017;	Hood	
et	al.,	2012;	Ruiz	de	Miguel,	2015).	

Mientras	 que,	Ramos	 (2019)	 explica	 que	 es	
importante evaluar las actitudes de los estudian-
tes	sobre	esta	asignatura,	para	lo	cual	se	requie-
re realizar estudios psicométricos al respecto 
(Viteri-	Miranda	y	Regatto-	Bonifaz,	2024).	Uno	
de ellos es mediante la escala de actitudes hacia 
la	estadística	propuesta	por	Auzmendi	(1992).
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Aprendizaje Autorregulado dentro  
de la Educación Superior

Según	Trías	(2017)	la	autorregulación	es	uno	
de	los	principales	conceptos	que	permiten	apro-
ximarse	a	los	factores	que	favorecen	la	actividad	
comprometida y autónoma en el aprendizaje del 
discente.	 Desde	 el	 enfoque	 socio-cognitivo	 de	
Barboza	 y	 Miranda	 (2017),	 la	Autorregulación	
del	Aprendizaje	(AA)	implica	el	uso	de	la	plani-
ficación,	ejecución	y	evaluación.	Además,	están	
dirigidas a la consecución de metas concretas en 
el	que	se	incluye	otros	subprocesos	complejos	in-
herentes al cerebro y al sistema nervioso central 
(Vázquez	&	Daura,	2013).	Por	lo	tanto,	el	estu-
diante	 fomenta	 un	 acercamiento	 al	 aprendizaje	
en	la	conformación	de	una	conducta	comprensi-
va de la realidad, junto con la preocupación de 
desarrollar	habilidades	para	abordar	tal	contexto	
social	(Daura,	2015;	Regatto-	Bonifaz	&	Viteri-
Miranda,	 2023	 Además,	 implica	 la	 observa-
ción	de	uno	mismo	y	la	reflexión	metacognitiva	
mientras	se	realizan	actividades	académicas,	así	
como el mantenimiento de un sentimiento posi-
tivo	 de	 autoeficacia	 relacionado	 con	 el	 proceso	
de	estudio	(Zimmerman,	2008;Schunk,	2011).	El	
aprendizaje autorregulado incluye además de los 
aspectos cognitivos y metacognitivos, los aspec-
tos conductuales, motivacionales, emocionales y 
afectivos	que	están	implicados	en	el	aprendizaje	
(Koivuniemi	et	al.,	2017).

En la AA, el rendimiento académico es un in-
dicador	 que	muestra	 el	 desempeño	 cuantitativo	
y	cualitativo	de	un	estudiante	en	un	período	de	
tiempo determinado. Este puede ser el resultado 
de	una	variedad	de	factores,	incluidos	los	socioe-
conómicos	 (Rodríguez-Rodríguez	 y	 Guzmán-
Rosquete,	 2019);	 Sin	 embargo,	 suele	 depender	

de las prácticas pedagógicas implementadas para 
promover un aprendizaje óptimo.

Los	 estudiantes	 que	 gestionan	 su	 propio	
aprendizaje son considerados participantes acti-
vos	que:	a)	intervienen	para	construir	sus	propios	
significados,	 objetivos	 y	 estrategias	 a	 partir	 de	
la	información	disponible	y	de	sus	capacidades,	
dando sentido y valor a los contenidos asimilados; 
b)	 regulan	 sus	 creencias	motivacionales	mante-
niendo una percepción positiva de las activida-
des académicas, considerándolas interesantes y 
útiles;	 c)	 poseen	 un	 amplio	 repertorio	 de	 estra-
tegias cognitivas y metacognitivas, resolviendo 
exitosamente	 todo	 tipo	 de	 tareas	 con	diferentes	
estrategias	adaptadas	a	cada	una	de	ellas;	d)	mo-
nitorizan	sus	progresos	y	evalúan	el	desarrollo	de	
las actividades para realizar los ajustes oportunos 
en	cada	momento;	y	e)	se	adaptan	a	las	diferentes	
demandas	situacionales	o	contextuales	(Pintrich,	
2004).	Es	esta	iniciativa,	control,	perseverancia	y	
dominio	de	estrategias	lo	que	los	conduce	a	me-
jores	resultados	académicos	(Cerezo	et	al.,	2010;	
2011;	Nota	et	al.,	2004;	Pérez	et	al.	2011;	Valle	et	
al.,	2008).	Sin	embargo,	hay	ciertos	factores	que	
no logran consolidar este propósito, por ejemplo, 
el	género;	ahí	Bedoya	(2017)	menciona	que	los	
estudiantes	 varones	 postergan	 con	 mayor	 fre-
cuencia	sus	actividades	académicas	que	las	mu-
jeres.	Otro	 aspecto,	 es	 la	 falta	 de	 planificación,	
control y autoevaluación de sus estrategias de 
aprendizajes para alcanzar sus metas académicas 
(Zambrano	 et	 al.,	 2018;	 Burbano	 et	 al.,	 2021).	
Sin	embargo,	de	manera	contraria	a	lo	expuesto	
Fuentes	y	Rosario	(2013)	consideran	que	la	AA	
es un proceso intencional y consciente. 

En	consecuencia,	la	AA	se	concibe	como	un	fe-
nómeno	en	el	que	los	individuos	sistemáticamente	
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activan y sostienen un proceso cognitivo, moti-
vacional/afectivo	y	conductual	para	lograr	cono-
cimientos,	habilidades	y	destrezas,	de	manera	efi-
caz	en	un	determinado	contexto	(Azevedo,	2007;	
Schunk	 &	 Zimmerman,	 1994;	 Winne,	 2015;	
Zimmerman,	2008).	Sin	embargo,	con	 la	finali-
dad	de	 incrementar	el	porcentaje	de	efectividad	
de AA sobre el rendimiento académico, se debe 
fomentar	 el	 autoconcepto,	 la	 motivación	 y	 las	
estrategias	pedagógicas	 (Mora-Yate	et	al.	2020;	
Muñoz,	2021).	En	ese	sentido	(Guizado-Salazar	
et	al.,	2020;	De	Smul	et	al.,	2019)	advierten	sobre	
la	 importancia	 que	 tiene	 que,	 por	 parte	 del	 do-
cente,	se	entrene	con	mayor	eficacia	en	procesos	
pedagógicos y autorregulación del aprendizaje 
(Regatto	&	Viteri,	2022).	

Actitudes hacia la estadística  
y la Autorregulación del aprendizaje

Las AHE y la autorregulación son variables 
fundamentales	dentro	del	rendimiento	académico	
(Hernández-Barrios	 &	 Camargo-Uribe,	 2017).	
Ya	que	este	proceso	incluye	la	planificación,	eje-
cución	 y	 evaluación,	 las	mismas	 que	 conducen	
al	 éxito	 del	 aprendizaje.	 Para	 Llorente	 (2013);	
Panadero	y	Alonso	(2014);	Samaniego	(2018);	y	
Zambrano	y	otros	(2018)	en	la	fase	de	planifica-
ción:	el	estudiante	se	enfrenta	a	la	tarea,	la	anali-
za	y	valora	su	capacidad	para	realizarla	de	forma	
satisfactoria,	establece	sus	metas	y	las	proyecta.	
En	 la	 fase	de	ejecución:	 se	 realiza	 la	 actividad.	
Y	finalmente	en	la	Fase	de	autorreflexión	o	eva-
luación:	el	estudiante	valora	el	trabajo	realizado	
mediante los resultados obtenidos. Sin embargo, 
Merchán	y	Hernández	(2018)	consideran	que	el	
análisis estructural complejo de la AA parte del 
bajo grado de comprensión, asimilación e im-
plementación	del	constructo	estadístico.	Por	otro	

lado, la perspectiva de Tobón-Villada y otros 
(2021)	destaca	la	importancia	de	fomentar	las	in-
teligencias	múltiples	como	un	aspecto	crucial	de	
la	autorregulación	en	los	estudiantes.	Este	enfo-
que	se	considera	un	factor	complementario	para	
la	gestión	efectiva	del	aprendizaje	estadístico,	es-
pecialmente	en	el	contexto	de	la	modalidad	vir-
tual,	lo	que	resultaría	en	una	mejora	de	las	AHE.	
Siendo indispensable considerar también el estilo 
de	vida	del	estudiante	(Villavicencio-Guardia	et	
al.,	2020),	por	cuanto	este	puede	influir	en	la	au-
torregulación del aprendizaje.

Los estudios sobre actitudes hacia la edu-
cación son diversos y variados en la población 
universitaria	 (Macedo,	 2018)	 como,	 por	 ejem-
plo,	 existen	 investigaciones	 relacionadas	 con	
las	Actitudes	 hacia	 la	 Investigación	 (Barrios	&	
Ulises,	2020;	Paredes	&	Moreta,	2020)	y	las	ma-
temáticas	(Álvarez	&	Ruiz,	2010).	Sin	embargo,	
en el caso de las variables conjuntas AHE y ARA, 
aún	no	se	han	efectuado	aportaciones.	De	manera	
bastante	cercana	únicamente	se	toma	como	refe-
rencia	el	trabajo	de	Sánchez-Cruzado	&	Sánchez	
Compaña	(2020)	sobre	flipped	classroom	aplica-
do	en	educación	estadística	y	AA,	pero	es	insufi-
ciente para obtener evidencia concluyente sobre 
estos	 fenómenos.	Esto	hace	que	 sea	 importante	
investigar sobre esta relación entre estos compo-
nentes,	dado	que	los	estudios	en	general	son	es-
casos	y	en	el	Ecuador	incluso	inexistentes.

Pregunta de investigación, objetivos  
e hipótesis

A partir de la revisión se plantean como pre-
gunta de investigación ¿Cómo es la relación entre 
la	 asignatura	 estadística	 básica	 y	 la	 autorregula-
ción	del	aprendizaje?	En	función	a	ello	el	objetivo	
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general	del	estudio	es	analizar	la	relación	existen-
te entre las variables por medio de las Escalas de 
Actitudes	hacia	la	Estadística	(AHE)	e	Inventario	
de procesos de autorregulación del aprendizaje 
(IPAA).	Mientras	que,	como	objetivos	específicos:	
a)	Conocer	la	prevalencia	de	las	AHE	y	de	AA	en	
un grupo de estudiantes universitarios ecuatoria-
nos;	y,	b)	Identificar	las	diferencias	por	género	de	
las AHE y la AA. A partir de esto, se hipotetiza 
que	existe	relación	entre	las	variables	en	mención	
(H1),	la	prevalencia	de	las	AHE	y	la	AA	son	mo-
deradas	y	altas	(H2);	y,	que	existen	diferencias	por	
género	(H3).

Metodología

Diseño de la investigación

La	siguiente	investigación	se	basa	en	un	enfo-
que	cuantitativo,	con	un	diseño	observacional	de	
tipo descriptivo de corte transversal con un alcan-
ce	 correlacional	 y	 comparado	 por	 género	 (Ato,	
López,	y	Benavente,	2013)	de	las	Actitudes	hacia	
la	Estadística	y	la	Autorregulación	del	aprendiza-
je en una muestra de universitarios del Ecuador.

Participantes 

La	muestra	 del	 estudio	 consistió	 en	570	 es-
tudiantes	de	universidades	públicas	en	Ecuador.	
El	76%	(n=	433)	eran	mujeres	y	el	24%	(n=	137)	
eran hombres, con edades entre los 17 y 56 años 
(M=	25,29	años;	DT=	6,5	años).	El	70%	residía	
en	áreas	urbanas	y	el	30%	en	zonas	rurales.	Los	
participantes	 fueron	 seleccionados	mediante	 un	
muestreo	 no	 probabilístico	 por	 conveniencia,	
siguiendo criterios de inclusión. Dichos crite-
rios	correspondieron	a:	a)	Ser	estudiante	univer-
sitario;	 b)	 participación	 voluntaria;	 c)	 que	 esté	

tomando	un	curso	de	estadística	durante	el	proce-
so	de	evaluación;	y	d)	que	haya	firmado	la	carta	
de consentimiento para participar en el estudio.

Medidas o instrumentos

Escala de Actitudes hacia la Estadística 
(EAE;	Auzmendi,	1992). El objetivo de este ins-
trumento es medir las actitudes de los estudiantes 
hacia	la	estadística	a	través	de	un	cuestionario	de	
25	ítems,	los	mismos	que	se	evalúan	en	función	
de	5	dimensiones:	a)	Utilidad	(ítems	1,	6,	11,	20	
y	21);	b)	Ansiedad	(ítems	2,	7,	12,	17	y	22);	c)	
Confianza	 (ítems	3,	 8,	 13,	 18	y	23);	 d)	Agrado	
(ítems	4,	9,	14,	19	y	24);	y	e)	Motivación	(ítems	
5,	 10,	 15,	 20	 y	 25).	 El	mecanismo	 de	 respues-
ta	 a	 los	 ítems	 está	 estructurado	 a	 partir	 de	 una	
escala	 Likert	 de	 cinco	 opciones	 que	 van	 des-
de	 uno	 (Totalmente	 en	 desacuerdo)	 hasta	 cinco	
(Totalmente	 de	 acuerdo).	 Entre	 las	 propiedades	
psicométricas	 se	 encuentra	 que	 la	 escala	 tiene	
una	fiabilidad	de	α=	,80	para	la	variable	actitudes	
hacia	 la	 estadística.	 Lo	 que	 indica	 que	 los	 ins-
trumentos	tienen	elevada	confiabilidad	(Herrera,	
1998).	 En	 el	 presente	 estudio,	 la	 consistencia	
interna	 para	 cada	 factor	 es:	 Utilidad	 α=	 ,908;	
Ansiedad	 α=	 ,893;	 Confianza	 α=	 ,895;	Agrado	
α=	,888	y	Motivación	α=	,804	que	es	equivalente	
a adecuado.

Inventario de procesos de autorregula-
ción del aprendizaje (IPAA). Este instrumento 
se	basa	en	 la	 teoría	de	Zimmerman	y	Kitsantas	
(2002)	en	donde	la	autorregulación	del	aprendi-
zaje	 tiene	 tres	 fases	 cíclicas:	 preparación,	 des-
empeño	y	autorreflexión,	en	base	a	esto	el	IPAA	
en	su	versión	original	(Rosário	et.	al,	2007)	está	
constituido	por	13	ítems	organizados	en	3	dimen-
siones	correspondientes	a	los	tres	tipos	de	fases:	
Planificación,	ejecución	y	evaluación.	Cada	ítem	
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se	puntúa	por	escala	de	Likert	donde	1	es	total-
mente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

Entre las propiedades psicométricas, se desta-
ca	que	la	escala	presenta	una	fiabilidad	de	α=	,98	
para la variable de autorregulación en el apren-
dizaje. En el presente estudio, la consistencia in-
terna	 para	 cada	 factor	 es:	 Planificación	 α=	 ,95;	
Ejecución	α=	,93;	Evaluación	α=	,96	que	es	equi-
valente a adecuado.

Procedimiento

El estudio de esta investigación comprendió en 
requerir	las	pertinentes	autorizaciones	a	las	insti-
tuciones participantes de este análisis. Para pos-
teriormente, realizar la socialización del proyecto, 
la	 explicación	de	 los	 objetivos	que	 se	pretenden	
alcanzar y el proceso de evaluación. También la 
garantía	de	la	confidencialidad	de	los	datos	reco-
lectados de la investigación. Todo el proceso de 
evaluación se realizó de manera virtual por medio 
de	la	aplicación	(Formularios	de	Google,	en	la	cual	
los participantes completaron el consentimiento 
informado	 autorizado,	 incluyendo	 los	 datos	 so-
ciodemográficos,	 las	 escalas	AHE	 y	 IPAA.	Una	
vez completadas las evaluaciones, se procedió a 
la depuración y sistematización de datos en hojas 
electrónicas	para	los	análisis	estadísticos	pertinen-
tes. Finalmente se contrastaron las hipótesis y se 
realizaron	 los	 respectivos	 informes	de	 investiga-
ción.	Cabe	 señalar	 que	 la	 presente	 investigación	
siguió todas y cada una de las recomendaciones 
emitidas por la Convención de Helsinki en cuanto 
al cuidado ético.

Procedimientos

El estudio contó con la gestión de tres blo-
ques	 de	 análisis	 estadísticos.	 El	 primero	 es	 un	

análisis descriptivo sobre la caracterización de 
la muestra de estudio. Para ello se empleó las 
medidas	de	tendencia	central	(Media	Aritmética	
[M]),	 Dispersión	 (Desviación	 Típica	 [DT]);	
Distribución	(Asimetría	 [As.]	y	Curtosis	 [Cu.]).	
También se utilizó la prueba de Kolmogórov-
Smirnov	 (K-S)	 para	 corroborar	 el	 supuesto	 de	
Normalidad,	que	 se	cumple	ante	 la	ausencia	de	
significancia	estadística	(p>	,05).

El	segundo	bloque	es	un	análisis	comparati-
vo	por	grupo	 (sexo)	de	 las	variables	en	estudio	
para	conocer	las	posibles	diferencias	estadísticas	
significativas	(p	<.05)	existentes.	Para	ello	se	uti-
liza	la	prueba	paramétrica	de	la	T	of	Student	para	
muestras independientes.

El	 tercer	bloque	de	resultados	comprende	el	
análisis	de	correlación	entre	las	AHE	y	las	IPAA.	
Para	 este	 análisis	 se	 recurrió	 al	 Coeficiente	 de	
Correlación	 Producto-Momento	 de	 Pearson	 (r),	
a	fin	de	identificar	el	grado	de	relación	existente	
entre las variables en mención.

La	gestión	informática	se	realizó	con	el	sof-
tware	SPSS	en	la	versión	21	(IBM	Corp.,	2012)	
en	el	que	se	desarrollaron	los	análisis	descripti-
vos, comparativos y de correlación.

Resultados

Análisis Descriptivo

La	 información	de	 la	 tabla	1	 señala	que	 los	
estudiantes universitarios tienden a presentar 
actitudes	positivas	hacia	la	estadística	en	un	ni-
vel moderado, es decir, su presencia no es am-
pliamente	manifiesta.	La	misma	que	se	determi-
na con valores medios en su escala global. Los 
componentes de mayor presencia correspon-
den	a	los	de	Utilidad	y	Confianza,	mientras	que	 
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el	 componente	que	menos	presencia	 tiene	 es	 el	
de Ansiedad. Sobre la autorregulación hacia 
el	 aprendizaje,	 se	 observa	 que	 los	 puntajes	 son	

Tabla 1.
Análisis descriptivo de las Actitudes hacia la Estadística y de la Autorregulación del aprendizaje
Variables M DT As. Cu. K-M
Utilidad 17,32 3,88 -0,43 -0,25 ,000***
Ansiedad 14,63 4,90 	0,16 -0,38 ,000***
Confianza 16,71 4,82 -0,66 0,26 ,000***
Agrado 15,47 4,73 -0,23 -0,13 ,000***
Motivación 15,51 3,56 		0,31 -0,36 ,000***
Actitudes hacia la estadística 79,65 11,95   0,53  1,08 ,000***
Planificación 15,99 4,69 -1,60 1,48 ,000***
Ejecución 15,41 4,39 -1,51 1,42 ,000***
Evaluación 19,56 5,83 -1,47 1,19 ,000***
Autorregulación del aprendizaje 50,95 14,50 -1,63 1,63 ,092***
Nota:	n= 570 casos; *** p< ,001; M: Media aritmética; DT: Desviación Típica; As.: Asimetría; Cu: Curtosis; K-M: 
Prueba de Kolmogórov-Smirnov

Tabla 2. 
Análisis de diferencias de género en las Actitudes hacia la estadística y Autorregulación en el aprendizaje

Masculino Femenino Contraste
Variables M DT M DT t; p
Utilidad 16,69 		3,91 17,52   3,86 -2,19;	,03	
Ansiedad 14,81   4,88 14,57 		4,91 	0,50;	,62
Confianza 16,57   5,36 16,75   4,65 -0,39;	,70
Agrado 15,25   5,14 15,54 		4,60 -0,64;	,53
Motivación 15,42   3,57 15,54   3,56 					-0,36;	,72
Actitudes hacia la Estadística 76,73 11,74 79,93 12,01 -1,02; ,31
Planificación 15,53   4,48 16,13   4,74 -1,31;	,19
Ejecución 15,00   4,43 15,53   4,38 -1,24; ,22
Evaluación 19,14   5,88 19,69   5,82 -0,96;	,34
Autorregulación en el aprendizaje 49,67 14,4 51,35 14,53 -1,18; ,24
Nota:	p< .05; M: media aritmética; DT: Desviación típica; t: T of Student; p: Significancia

moderados altos. Sin embargo, el componente 
evaluación	es	superior	con	respecto	a	la	planifi-
cación y ejecución.

Análisis comparativo de género

En la tabla 2 se indican los puntajes promedio 
obtenidos por hombres y mujeres en las variables 
relacionadas	con	las	Actitudes	hacia	la	Estadística,	
incluidos	 sus	 componentes,	 así	 como	 en	 la	
Autorregulación del aprendizaje. Los puntajes de 
las	mujeres	 en	 la	EAE	y	 IPAA	así	 como	en	 sus	

componentes internos, ligeramente son superiores 
a	la	de	los	hombres.	Cabe	indicar	que	sólo	para	el	
componente	utilidad	existen	diferencias	significa-
tivas	entre	los	grupos.	Mientras	que,	en	los	demás	
componentes	son	similares	por	lo	que	en	términos	
inferenciales	se	consideran	iguales.	
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Análisis de correlación

En	 la	 tabla	3,	de	 acuerdo	al	Coeficiente	de	
Correlación	de	Pearson	se	evidencia	que	las	di-
mensiones	de	Utilidad	y	Confianza	de	 la	EAE	
tienen mayor relación con el componente de 
Ejecución	de	IPAA,	la	misma	que	es	moderada.	

Tabla 3.
Análisis de correlación de las Actitudes hacia la Estadística y de la Autorregulación en  
el aprendizaje
Factores U A C Ag. M AHE P E Ev AA
Utilidad 1 -,35**  ,76**  ,71** -,02 ,76** 	,50**  ,53** 	,50**  ,52**

Ansiedad 1 -,43** -,43**  ,71** ,17** -,26** -,28** -,28** -,28**

Confianza 1 	,89** -,29** ,74**  ,46** 	,50**  ,48** 	,50**

Agrado 1 -,30** ,72**  ,37**  ,43**  ,41**  ,42**

Motivación 1 ,35** -,15** -,16** -,17** -,16**

AHE 1  ,35** 	,39** ,36**  ,37**

Planificación 1 	,93** 	,91** 	,97**

Ejecución 1 	,92** 	,97**

Evaluación 1 	,98**

AA 1
Nota:	 ** p< .01; U: Utilidad; A: Ansiedad; C: Confianza; Ag: Agrado; M: Motivación; AHE: 
Actitudes hacia la Estadística; P: Planificación; E: Ejecución y Ev.: Evaluación: AA: Escala de 
Autorregulación en el aprendizaje

Mientras	 que	 la	 más	 baja	 es	 Ansiedad	 con	
los	 componentes	 Planificación,	 Ejecución	 y	
Evaluación; seguida de la Motivación con el 
componente de Evaluación. 

Discusión y Conclusiones

Los	 objetivos	 del	 estudio	 fueron	 analizar	 la	
relación	que	existe	entre	las	variables	de	estudio,	
identificar	la	prevalencia	de	las	AHE	y	AA;	y	las	
diferencias	de	género.

Sobre la prevalencia de las AHE y la AA. En 
el	primer	caso	se	encontró	que	los	niveles	actitu-
dinales	para	el	aprendizaje	de	 la	estadística	son	
moderados en la muestra de estudio. Es decir, 
ligeramente se muestran interesados e incluso 
comprometidos con la asignatura. Estos resulta-
dos	encontrados,	difieren	con	las	conclusiones	de	
estudios	 anteriores,	 en	 los	 que	 se	 encontró	 que	

las AHE son neutrales e incluso negativas, tan-
to	en	población	universitaria	(Budé	et	al.,	2007;	
Coetzee	 y	Var	 der	Merwe,	 2010;	Comas	 et	 al.,	
2017;	Hood	 et	 al.,	 2012;	 Ruiz,	 2015)	 como	 de	
secundaria	 o	 de	 bachillerato	 (Casas,	 2018).	 De	
este modo, la muestra en análisis goza de una 
mayor predisposición e involucramiento en el 
aprendizaje de la asignatura, lo cual puede ayu-
dar	a	adquirir	un	mejor	rendimiento	y	desempeño	 
(Ceballos,	2020).	En	el	segundo	caso,	los	niveles	
de AA se encuentran en un estado moderado-alto, 
es decir, el nivel de creencias positivas asociadas 
al cumplimiento de metas y objetivos académi-
cos es adecuado. Estos resultados concuerdan 
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con	estudios	referenciales	previos	que	coinciden	
de	manera	similar	con	la	prevalencia	(González	
et	al.,	2012).	

En	lo	que	se	refiere	al	género,	en	la	escala	de	
AHE sólo en el componente de utilidad se encon-
tró	 diferencias	 significativas	 (p<	 ,05);	 mientras	
que	en	AA	no	existen	diferencias.	Esto	señala	al	
parecer	que	el	género	no	incide	en	la	adquisición	
y	dominio	de	estos	fenómenos	en	el	contexto	de	
la población universitaria del Ecuador. Salvo en el 
factor	de	utilidad	de	la	AHE,	dado	que	al	parecer	
las	mujeres	ven	más	útil	el	aprendizaje	de	la	esta-
dística	que	los	hombres.	Sin	embargo,	estos	resul-
tados	difieren	con	los	resultados	de	Moral	y	otros	
(2021)	en	el	que	la	actitud	promedio	fue	neutra,	y	
más	positiva	en	hombres	que	en	mujeres.	Mientras	
que	en	el	trabajo	de	Bedoya	(2017)	para	la	AA	los	
estudiantes	 varones	 son	 quienes	 más	 postergan	
sus	actividades	académicas.	Aun	así	estos	reportes	
previos	son	insuficientes	para	establecer	con	clari-
dad	el	efecto	del	género	en	esta	dinámica.

Finalmente, sobre la covarianza entre las va-
riables	de	 interés,	 se	 encontró	que	hay	 relación	
entre las AHE y la AA en los estudiantes univer-
sitarios. Esta relación se da en sentido positivo y 
de	forma	leve.	Cabe	señalar,	que,	de	manera	in-
terna,	existe	mayor	correlación	entre	los	compo-
nentes	de	Utilidad	y	Confianza	de	las	AHE	con	el	
componente Ejecución del AA. Estos resultados 
de manera global concuerdan con aspectos cerca-
nos de las actitudes hacia la educación con la AA 
(Barrios	y	Ulises,	2020;	Macedo,	2018;	Paredes	
&	Moreta,	 2020)	 y	 con	 ciertos	 trabajos	 asocia-
dos	 a	 la	 estadística	 y	 la	AA	 (Sánchez-Cruzado	

y	 Sánchez-Compaña	 2020).	 Sin	 embargo,	 no	
existen	trabajos	preliminares	específicos	entre	las	
variables	de	interés	con	los	que	se	pueda	realizar	
un contraste más objetivo. Estos hallazgos se con-
sideran	pioneros	en	el	desarrollo	de	esta	línea	de	
investigación,	así	como	en	el	contexto	de	mues-
tras universitarias a nivel nacional y regional.

Entre las implicaciones del estudio se debe 
considerar lo siguiente. A nivel teórico el estudio 
aporta	con	evidencia	que	establece	la	asociación	
entre las dos variables objeto de estudio, hecho 
que	previamente	no	ha	sido	recogido	en	otros	es-
tudios similares, esto de hecho aporta a la idea de 
considerar	que	estos	fenómenos	están	generaliza-
dos en los procesos académicos de educación su-
perior en general. A nivel práctico, los resultados 
señalan la importancia de considerar estos com-
ponentes en el proceso curricular para el aprendi-
zaje	de	la	estadística	no	sólo	en	población	univer-
sitaria sino en la de bachillerato. De esta manera 
permitirá	 que	 el	 estudiante	 esté	 preparado	 para	
desenvolverse	en	cualquier	contexto.

Existe	 una	 presencia	 moderada-alta	 y	 mo-
derada de AHE y de la AA respectivamente, en 
una muestra de estudiantes universitarios del 
Ecuador.	Salvo	el	factor	de	utilidad	de	las	AHE,	
no	se	presentan	diferencias	 significativas	en	 las	
variables del estudio. Finalmente, hay correla-
ción	significativa	entre	las	AHE	y	la	AA,	lo	que	
contribuye a la generación de competencias bási-
cas,	genéricas	y	específicas	en	los	discentes.
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