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Presentación 

Estimado presidente, secretario y vocal del jurado calificador, cumpliendo con el 

reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 

consideración la presente investigación titulada “Procrastinación y autoeficacia 

académica en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018”, con la finalidad de obtener el tan anhelado título profesional de 

licenciada en psicología. 

La investigación está dividida en siete capítulos: 

I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 

relacionadas a las variables de investigación, formulación del problema, justificación del 

estudio, hipótesis y objetivos de la tesis.  

II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; las variables y su 

operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y confiabilidad; métodos de análisis de datos y los aspectos éticos que fueron 

considerados para realizar este estudio. 

III. RESULTADOS. En este apartado se presentan las consecuencias del procesamiento 

de la información.   

IV. DISCUSIÓN. Se fundamenta los resultados encontrados, comparando y/o haciendo la 

similitud con otros trabajos científicos o teorías relacionadas al tema.  

V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos los principales resultados, 

teniendo en cuenta los objetivos planteados. 

VI. RECOMENDACIONES. Se precisan sugerencias en base a los hallazgos 

encontrados, hacia la población correspondiente.   

VII. REFERENCIAS. Se menciona a todos los autores que se han considerado en esta 

investigación, teniendo en cuenta las normas APA. 

Finalmente, distinguidos miembros del jurado, la presente tesis es mi primer producto de 

investigación de esta categoría en pregrado; por lo que dejo a su criterio profesional la 

aprobación de la misma.  
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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo general, establecer la relación entre procrastinación 

y autoeficacia académica en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón 

Bolívar de Tarapoto, 2018. El diseño de estudio fue no experimental, de tipo descriptivo 

correlacional. La muestra fue de 117 estudiantes, que pertenecen al 4° y 5° de secundaria 

del colegio en mención. Los instrumentos empleados fueron: la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA) de Busko adaptada por Álvarez (2010) y la Escala de Autoeficacia, 

basada en la teoría de Bandura, adaptada por Alegre (2013). 

Los resultados mostraron que la dimensión de procrastinación que predomina es la 

cognitiva con 44.4%. El nivel de autoeficacia que prevalece para la mayoría de estudiantes 

(38.5%) es “Alto”. Finalmente, el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman demuestra que  existe una correlación inversa significativa entre procrastinación 

académica y autoeficacia (r=-,350**, p= 0.00), lo que da como resultado que, a mayor 

procrastinación académica será menor la autoeficacia en los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018.    

 

Palabras clave: Procrastinación, autoeficacia, procrastinación académica, autoeficacia 

académica.  
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Abstract 

The goal of this investigation was to establish the relationship between academic 

procrastination and Academic self-effectiveness among students of the High School level 

at Simon Bolivar School, Tarapoto during the 2018 year. The study design was non-

experimental, descriptive correlational type. The sample was conformed by 117 students 

from 4th and 5th grade of above mentioned school. The instruments used for this study 

were: Busko's Academic Procrastination Scale (APS) customized by Alvarez (2010) and 

the Scale of Self-efficacy, based on Bandura's theory, adapted by Alegre (2013). 

The results showed that cognitive procrastination was the most notorious with a 44.4%. 

The level of Self-Effectiveness that prevailed for most students (38.5%) is "High". Finally, 

Rho of Spearman’s correlation coefficient demonstrates that there is a meaningful inverse 

correlation between academic procrastination and self-effectiveness (r=-,350**, p=0.00), 

This means the more academic procrastination, the less self-effectiveness the 4
th
 and 5

th
 

grade students at Simon Bolivar high school in Tarapoto will have. 

 

Key words: Procrastination, self – effectiveness, academic procrastination, academic Self-

effectiveness. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

Priorizar entre responsabilidad y entretenimiento es un conflicto personal y diario 

para la gran mayoría de personas, y es que resulta más fácil entretenerse que ser 

responsable. Sin embargo, retrasar el cumplimiento de los deberes significa asumir 

consecuencias que se pudieron evitar en su momento.  

 

Frases como: “Mañana lo hago”, “Esto me aburre, mejor hago otra cosa”, “Me 

siento abrumado con todo lo que tengo que hacer así que primero voy a despejar mi 

mente”, “trabajo mejor bajo presión”, “antes de hacer mi tarea, voy a ver un ratito 

televisión, voy a escuchar música, salir con mis amigos, revisar mis redes 

sociales…” Y un sinfín de pretextos, ponen en evidencia uno de los problemas más 

graves de la actualidad en la educación (Pychyl, 2017). Cada vez más conocida, la 

procrastinación, no solo afecta las notas en las libretas cada fin de bimestre, 

también daña la salud mental y física, aumentando el abandono escolar.   

 

Centrándonos en un escenario académico, Ferrari (1991) fundamenta que: la 

procrastinación es cuando un estudiante se demora voluntariamente cuando debe de 

llevar a cabo sus actividades escolares; esto se da porque probablemente, tiene la 

intención de hacerlo, cumpliendo el plazo de tiempo que acordaron con el profesor, 

pero no está motivado o siente aversión por la tarea (Rothblum, 1990). De manera 

similar, Wolters (2003), fundamenta que: la procrastinación académica es 

distinguida por posponer hasta el último segundo el cumplimiento de las 

actividades escolares, lo que desencadena en un defectuoso desempeño académico. 

 

Es importante mencionar que los estudiantes que cursan los últimos grados de los 

colegios, son adolescentes, que al propósito es la etapa más vulnerable a la 

procrastinación (Sirois, 2007), El investigador Sirois (2017), citado por Carranza y 

Ramírez (2013, p. 99) apreció que: 

Los adolescentes recurren habitualmente, entre el 80 – 95%, a   conductas 
procrastinantes; mostrando que los escolares se autodefinen como 

procrastinadores (aproximadamente un 75%). Otra parte (50%) presenta 
rasgos permanentes de procrastinación que los conlleva a situaciones 

problemáticas. Paralelamente, más del 95% de procrastinadores en la 
adolescencia tienen un deseo de disminuirla y al no conseguirlo, desarrollan 
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un estado de angustia y/o culpabilidad hacia ellos mismos; que, 

consecuentemente se convierte en malos indicadores de salud mental y del 
mismo modo en un bajo rendimiento académico. 

 

Por otro lado, existe una capacidad en el ser humano que puede lograr todo lo 

contrario a la procrastinación, incluso puede hacer que un estudiante, candidato a 

ser procrastinante, encuentre el equilibrio en su desempeño académico; esa 

capacidad es la autoeficacia, mediante ésta la persona organiza sus habilidades de 

afrontamiento hacia las exigencias, dificultades y circunstancias de un trabajo 

académico (Reeve, 2003). Para Tuckman y Monetti (2011): la autoeficacia es una 

creencia personal en relación a los triunfos que se puede obtener en circunstancias 

complejas. Son los juicios que se hace un sujeto acerca de lo que tal vez pueda 

lograr gracias a sus destrezas. Igualmente, Schunk (2012) define que: la 

autoeficacia es creer en la capacidad de lo que uno puede hacer, reconociendo que 

eso es distinto a creer estar haciendo lo que se debe. 

 

Entonces se entiende que, si están altas las expectativas de autoeficacia y de 

resultado, la persona estará contenta y motivada; de lo contrario, estará apática y 

desmotivada, haciendo más probable que recurra a la procrastinación. 

 

Sin ir muy lejos, en el Colegio Simón Bolívar de Tarapoto se identificó la alta 

probabilidad de estudiantes procrastinadores, ya que, la población muestral fueron 

los estudiantes de 4° y 5° de secundaria; quienes en su mayoría, han sido derivados 

al departamento psicológico por “desmotivación académica”, según lo que 

manifiestan los profesores y padres de familia, especificando que esa conducta se 

evidencia en las bajas calificaciones y la despreocupación por ese resultado, además 

de la ansiedad y tensión por dejar todo a última hora. 

Considerando el lema “Formación para el éxito” que distingue al Colegio Simón 

Bolívar y la procrastinación que aparentemente es un problema en sus estudiantes, 

alejando a la empresa de su misión y visión como institución educativa; esta 

investigación encontró una relación inversa entre procrastinación y autoeficacia 

académica, por lo que el estudio de ambas variables es un beneficio para la 

institución en mención y para futuras investigaciones, haciendo que, en un trabajo 

multidisciplinario, entre  psicólogos, pedagogos, directivos de las escuelas, padres 
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de familia y  estudiantes se pueda elaborar y ejecutar programas de promoción, 

prevención y/o intervención, mejorando el panorama escolar y solucionando así un 

problema con base científica. 

 

1.2 Trabajos previos 

A nivel internacional 

Cardona, L. (2015). En su investigación titulada: Relaciones entre procrastinación 

académica y estrés académico en estudiantes universitarios. (Trabajo de grado para 

optar al título de Psicóloga). Universidad de Antioquia, Colombia. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

- Las reacciones más frecuentes son las físicas, como fatiga crónica, dolores de 

cabeza y somnolencia. 

- En mayor medida, los estudiantes reportaron reacciones psicológicas como: 

incapacidad de relajarse, indicadores de depresión, ansiedad, y/ o angustia, 

dificultad para concentrarse, impulsos agresivos y aumento de la irritabilidad. 

- Presentan en menor medida reacciones comportamentales como: el desgano 

para hacer las tareas. 

- Entre los eventos más valorados por la muestra de estudio, se encontró que son, 

el porcentaje sobre la nota final, el tipo de trabajo que dan los docentes y la 

participación en clase. 

  

Barraza, M. y Hernández, L. (2014). Tienen un trabajo de investigación titulada: 

Autoeficacia académica y estrés. Análisis de su relación en estudiantes de 

posgrado. (Proyecto de investigación). Universidad Pedagógica de Durango, 

México. En la que concluyeron que: 

Un 73% de la población estudiada tiene un alto nivel de autoeficacia académica 

percibida, evidenciada en el alto nivel de las dimensiones, que según el Inventario 

de Expectativas de Autoeficacia Académica son el output y el input, uno se refiere 

a la producción académica y otro al insumo para el aprendizaje.  

 

Natividad, L. (2014). En su investigación titulada: Análisis de la procrastinación en 

estudiantes universitarios (Tesis doctoral). Universidad de Valencia, España. Llegó 

a las siguientes conclusiones: 
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- La procrastinación académica resulta ser una conducta frecuente de los 

universitarios.  

- Mujeres procrastinan menos que los hombres. 

- Estudiantes que más procrastinan tienen notas bajas. 

- No hay influencia del grado de instrucción de los padres en la procrastinación 

de sus hijos. 

- Aplazar tareas, tener que repasar para los exámenes y la dificultad al hacer 

trabajos; son los motivos más frecuentes de la procrastinación. 

 

Gonzales, R. et al (2012). Elaboraron el artículo científico titulado: Relaciones 

entre la autoeficacia percibida y el bienestar psicológico en estudiantes 

universitarios (Artículo científico).  Y concluyeron que: 

Existe una relación significativa entre la autoeficacia percibida y el bienestar 

psicológico. 

 

Ornelas, M. et al. (2012) En su investigación titulada: Autoeficacia percibida en la 

conducta académica de estudiantes universitarias. (Artículo científico). 

Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Concluyeron que: 

Los perfiles, el deseado y el alcanzable, de la autoeficacia se relacionan a una 

mayor autoeficacia percibida, ganas y oportunidades para ser eficaz. 

 

A nivel nacional 

Chigne, C. (2017). En su estudio de investigación titulada: Autoeficacia y 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad nacional de Lima 

Metropolitana, 2017. (Tesis para optar el grado académico de: maestro en docencia 

universitaria). Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Concluyó que:  

Existe una correlación negativa baja y significativa (r= -0.321, p=0,000) entre 

ambas variables en los estudiantes de la escuela de radio imagen de la universidad 

en la que se realizó el estudio en mención. 

 

Rosales, A.  (2017). En su trabajo de investigación titulado: Autoeficacia y felicidad 

en estudiantes universitarios de la carrera de psicología de una universidad 



 

17 
 

privada de Lima Sur. (Tesis para obtener la licenciatura en Psicología). Universidad 

Autónoma del Perú. Concluyó que:  

Respecto a la variable autoeficacia general, resulta que existe un nivel moderado; 

además, no hay diferencias significativas entre la autoeficacia y las variables 

sociodemográficas, por lo tanto, no existe influencia de esas variables en los niveles 

de autoeficacia de la población muestral.  

 

Barreto, M. (2015). En si investigación titulada: Relajación en estados de ansiedad 

y procrastinación en ingresantes a la facultad de ciencias sociales 2015 (Tesis para 

obtener el grado doctoral). Universidad Nacional de Tumbes, Perú. Concluye que: 

Después de que se aplicara el tratamiento “Programa de Relajación” a los 

estudiantes que ingresaron a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Tumbes se evidenció que sus estados de procrastinación disminuyeron 

considerablemente (de escala media – alta con puntajes de 22 a 73, a una escala 

baja con puntajes entre 16 y 35). Lo que comprueba que el tratamiento tiene efecto 

positivo, reduciendo la ansiedad y la procrastinación en la población muestral. 

Todo esto se constata con la prueba U de Mann Whitney. 

 

Medina, M. y Tejada, M. (2015). La autoestima y procrastinación académica en 

jóvenes universitarios (Tesis de grado). Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa, Perú. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Los estudiantes con baja autoestima, presentan alta procrastinación académica.  

- Y que el nivel de autoestima en la muestra de estudio se aproxima a un nivel 

alto, de lo que se infiere que, tienen un buen auto concepto, se valoran a sí 

mismos y son capaces de confrontar situaciones decepcionantes. 

 

Alegre, A. (2010). En su investigación titulada: Autoeficacia y procrastinación 

académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. (Artículo de 

investigación). Universidad de Lima, Perú. Concluyó: 

Existe una relación inversa y significativa entre la autoeficacia y la procrastinación 

académica en la población muestral que se hace menciones líneas arriba.  
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A nivel local  

Carranza, R. y Ramírez, A. (2013). En su investigación titulada:   Procrastinación y 

características demográficas asociadas en estudiantes universitarios. (Artículo 

científico) Universidad Peruana Unión sede Tarapoto, en Perú. Tuvieron como 

resultados: 

- 33.7% de la muestra poblacional es femenino. 

- 44% de la muestra de estudio fluctúan entre las edades de 16 a 20 años y en 

ellos se manifiestan mayores niveles de procrastinación, respectivamente. 

- Los que presentan un nivel alto de procrastinación son los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura (15.9%). 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1 Procrastinación  

Cada vez más conocida, la procrastinación es estudiada por diversos 

investigadores y definida hasta el momento por varios autores. En este punto 

de la tesis se mencionarán algunas acepciones.  

La exploración más antigua sobre procrastinación se encuentra en la Grecia 

Clásica, aproximadamente en el siglo VIII a. C., cuando el poeta Hesíodo se 

expresaba dando a entender que un hombre holgazán, que vive aplazando sus 

tareas, lucha constantemente contra la ruina y no llena pronto su granero. 

(Natividad, 2014. Citado por Rafael y Ramírez, 2016, p. 25). 

Otra referencia antigua es la que dio en su sermón el reverendo Walker en el 

siglo XVII, planteando que los hombres que posponían sus obligaciones por 

propia voluntad tenían conexión con el pecado, definiendo así un fenómeno 

que se conocería con el tiempo como procrastinación.  

Etimológicamente, procrastinare es en término en latín que al traducirlo al 

español es procrastinación, literalmente significa posponer las cosas para otro 

día, prorrogar la entrega de una tarea, generando una sensación de 

insatisfacción. (Ferrari, 1995). 
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Para Ferrari y Emmons (1995) la procrastinación es un patrón de 

comportamiento que se distingue por la postergación voluntaria en la 

ejecución de trabajos que corresponden entregarse en un plazo fijado con 

anterioridad, además, hacen mención de que las más vulnerables son las que 

padecen depresión o ansiedad. (Citado por Carranza, 2013. p. 97) 

Procrastinar es retrasar una tarea sin motivo, experimentado luego una 

sensación de malestar. Y un patrón común del procrastinante es evitar 

situaciones que impliquen un alto esfuerzo (Rothblum, 1990). 

 

También se habla de procrastinación cuando un sujeto demora 

innecesariamente en una tarea y llega al punto de experimentar 

subjetivamente un malestar que es percibido como un problema en el 

comportamiento (Fisher, 2001), esta misma sensación lo puede experimentar 

cuando considera inútil todo lo avanzado en un trabajo que está ejecutando. 

 

Otro autor que sistematiza el concepto es Furlan (2012), quien señala que “la 

procrastinación se refiere a un patrón cognitivo y conductual distinguido 

porque existe la voluntad de llevar a cabo una tarea, pero al mismo tiempo 

una falta de diligencia para terminarla” (Citado por Rafael y Ramírez, 2016, 

p. 29). Este concepto hace referencia a la experiencia de aplazar y 

consecuentemente no finalizar y en caso de hacerlo, será tarde bajo 

condiciones de estrés elevado. Por lo que el proceso de procrastinación está 

acompañado de sentimientos de angustia, intranquilidad y languidez (Ferrari, 

Johonson y Mc Coown, 1995). 

  

Contextual y finalmente, la procrastinación impacta de forma negativa en la 

ejecución de las tareas y en el nivel de autoeficacia de la persona. Dando 

como resultado que, al bajar la autoeficacia, aumenta la procrastinación.  

 

 Modelos que explican la variable procrastinación 

La motivacional 

Este primer modelo en mención propone que la motivación de logro es un 

rasgo con el que se realiza actividades para conseguir el éxito a como dé 
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lugar y que no varía, por lo que la persona puede elegir entre alcanzarlo o 

el temor al fracaso; la primera opción se refiere a un logro por motivación 

y la segunda, a un logro motivado por una situación que se valora como 

negativa y que por ende se va a evitar. Cuando el anhelo de éxito es 

superado por el miedo al fracaso, las personas eligen realizar ciertas 

actividades en las que perciben éxito garantizado, postergando otras más 

complejas a su percepción. (Ferrari, Johnson y Mccown ,1991. Citado por 

Sánchez, 2010). 

 

La Conductual 

El representante de este modelo es Skinner (1977), quien refiere que las 

conductas persisten cuando son reforzadas, es decir que una conducta 

seguirá presente de acuerdo a las consecuencias (Citado por Carranza, 

2013). Entonces, si existen procrastinadores es porque la conducta de 

postergar actividades voluntariamente ha sido recompensada y que, por 

algún factor propio del ambiente, la persona obtuvo éxito, y, en 

consecuencia, persiste con su procrastinación.  

 

El Cognitivo 

Modelo definido por Wolters, implica a la procrastinación en un proceso 

de información que conlleva a esquemas disfuncionales que están 

relacionadas con la inutilidad y el temor a ser excluido socialmente. 

Haciendo que los procrastinadores reflexionen sobre su comportamiento y 

experimenten un pensamiento obsesivo cuando no pueden hacer una tarea 

o están cerca a la presentación de la misma, reforzando así sus 

pensamientos de baja autoeficacia (Wolters, 2003). 

 

Para Ferrari existen tres principales tipos de procrastinación: el tipo arousal, el tipo 

evitativo, y el tipo decisional (Ferrari, 1992. Citado por Guzmán, 2013). 

 

El procrastinador tipo arousal se distingue por la típica frase: “Trabajo mejor bajo 

presión así que dejaré esta tarea para el final”, dice eso porque la sensación de 

desafío al salir con éxito en una situación de alto riesgo de fracaso lo estimula. En 
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este tipo de procrastinación, el individuo está en la búsqueda de recibir 

reforzamientos positivos por la acción de realizar una tarea en muy poco tiempo, a 

pesar de haber tenido un plazo determinado.  

 

En cambio, el procrastinador tipo evitativo no enfrenta la tarea en cuestión. Puede 

darse de varias formas: el sujeto la evita por la aversión que le da intrínsecamente la 

tarea, o pospone perpetuamente por miedo a fracasar mientras intenta hacerla. Si se 

profundiza, nos damos cuenta que el procrastinador evitativo esconde un gran 

temor a sus propias limitaciones del organismo, y llega a sentir ansiedad y miedo 

por cuestiones personales, como su historia, mecanismos de defensa, etc. (Moreno 

y Harlow, 2003) 

 

El tercer tipo de procrastinación es el decisional, en este se posterga la toma de una 

decisión por lo que consecuentemente no afronta responsabilidades, causando a la 

persona sentimientos de culpa, ansiedad y angustia. (Le Gale, 1985). 

 

1.3.2 Autoeficacia 

Si nos basamos en la teoría del aprendizaje social de Rotter, la autoeficacia 

vendría a ser lo que alguien cree sobre el control de lo que hace de manera 

intrínseca y extrínseca. (Rotter, 1996). 

Otro autor muy reconocido en el tema es Bandura, quien señala que “la 

autoeficacia es una característica destacada del comportamiento de una 

persona, con la que crea y desarrolla percepciones propias sobre sus 

capacidades, convirtiéndolas en el medio a través del cual conseguirá alcanzar 

sus objetivos”. (Bandura, 1977. Citado por Macías, 2010) 

Otro grande que estudió la autoeficacia es Schwarzer, quien la define como: 

la confianza que tiene un individuo en su propia capacidad de afrontamiento a 

diversas situaciones retadoras. (Schwarzer, 1999) 

Para complementar todo lo mencionado, Baessler y Schwarzer (1996), 

autores de una Escala de Autoeficacia General, comentan que: la autoeficacia 

se refiere a un contexto específico, como, por ejemplo, aprobar un examen. 

Por otro lado, otros autores hacen mención a la autoeficacia como una 

situación global, refiriéndose a lo que un individuo cree respecto a su 
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capacidad para el manejo adecuado de situaciones diversas y estresantes. 

(Sanjuán, Pérez García, & Bermúdez, 2000). 

 

Lent, Brown y Hackett (1994), definen que: la autoeficacia son las 

expectaciones de resultados, sugiriendo que, lo que uno cree de sí mismo 

influye en una conducta explícita y sus efectos. 

 

Ahondando en el ámbito escolar, Lent y Brown (2006) describen a la 

autoeficacia académica como: una acumulación de creencias que tiene la 

persona sobre su capacidad de obtener metas académicas o profesionales. 

Llegando a controlar esas capacidades, para finalmente manejar y controlar el 

medio que los rodea. 

 

Retomando a Bandura (1977, 1982, 1997 y 1999) y su teoría social cognitiva, 

se debe mencionar que, el núcleo de su base teórica se constituye en varios 

supuestos pero los más destacados son tres: 

1) Las expectativas de eficacia personal establecen las ganas que se 

emplean para ejecutar algo específico, y el nivel de persistencia al 

momento que alguien se enfrenta a escenarios complejos (Bandura, 

1977). 

 

2) La autopercepción de la eficacia personal estipula de alguna manera, los 

esquemas cognitivos, lo que uno hace y las reacciones emocionales de 

una persona (Bandura, 1982). 

 

3) La percepción de la eficacia personal para confrontar las variadas 

impetraciones diarias que perturban al bienestar psicológico, la 

productividad y el panorama futuro. (Bandura, 1999). 

 

Basado en la misma teoría de Bandura, Blanco (2010) confirma otros dos 

supuestos, interesantes para esta tesis:  

1. Lo que se cree de autoeficacia se determina a un espacio de 

funcionamiento del individuo. 
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2. Dado que el ámbito es determinado, el constructo autoeficacia se 

distingue de otros constructos autorreferentes. Considerando esto, es 

que se puede abordar sobre expectativas de autoeficacia académica, 

definiéndola como el conjunto de creencias que se hacen los 

estudiantes sobre su capacidad para ejecutar labores escolares, 

demandadas por el colegio. 

 

 Autoeficacia y los factores asociados a ella 

Bandura (1986) fundamenta tres factores que serán mencionados a 

continuación, de mayor a menor influencia en la autoeficacia: 

1. La experiencia previa, quiere decir que, depende de nuestros éxitos, que 

subirán las expectativas; o de nuestros fracasos que, dependiendo de su 

procesamiento, aprendemos algo y también subirán las expectativas o 

de lo contrario las bajará 

2. La experiencia vicaria, que se explica fácilmente con la frase: “si él 

pudo hacerlo, yo también”, que significa que se consideran las 

experiencias de nuestros conocidos; del mismo modo se refiere a la 

sugestión verbal, es decir, a lo que los demás opinan sobre nuestra 

capacidad, ya sea, para criticar o animar.  

3. Estado fisiológico general, es decir que si estamos agotados o 

perturbados nos mostraremos más evasivos para comenzar a hacer la 

tarea. 

 

Toda esta teoría es trascendental para entender qué tan motivados se está al 

momento de comenzar algo nuevo, incluso para encontrar la relación con 

la procrastinación, dado que, si las expectativas de autoeficacia y de 

resultado son elevadas, habrá más emoción y motivación; de lo contrario 

habrá desmotivación y apatía, volviendo a la persona más vulnerable para 

procrastinar. Si son altas las expectativas de eficacia y bajas las de 

resultado, habrá frustración. Y si es al revés, habrá tristeza. 

 

 Dimensiones de la autoeficacia 
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Según el autor Smith (1989) las dimensiones fundamentales de la 

autoeficacia son tres: la magnitud, fuerza y generalización. 

a) Magnitud de la autoeficacia, hace referencia a todo lo que una persona 

se cree capaz de superar de una manera progresiva; un ejemplo de esto 

es cuando alguien está haciendo dieta para adelgazar y se le presentan 

dos escenarios, uno sobre cómo se ve capaz de bajar de peso sin tener 

la tentación de comer algo y sentirse relajado, frente al otro escenario 

en el que se le presenta un suculento plato y comienza a sentir ganas 

incontrolables de comer. 

 

b) La dimensión, fuerza de la autoeficacia, tiene relación con la certeza 

que se tiene una persona para quizás llevar a cabo una diligencia o 

quehacer. Por ejemplo, un estudiante que siempre ocupa el tercio 

superior suele sentirse más seguro de que aprobará una prueba 

bimestral si se compara con otro estudiante que suele desaprobar. 

 

c) La tercera dimensión, generalización de la autoeficacia, se explica de 

acuerdo a cuántas situaciones de fracaso o éxito se pueden vivir 

nuevamente a pesar de las experiencias anteriores. Por ejemplo, si un 

colegial puede controlar su ansiedad ante un examen, puede concluir 

que siempre será capaz de hacerlo. 

 

 Autoeficacia y felicidad 

Se considera este apartado en el marco teórico porque el Colegio Simón 

Bolívar tiene como lema distintivo “Educación para el éxito”. Y Rodríguez 

(2003), fundamenta que “la autoeficacia es condescendiente con la práctica 

de comportamientos que darán resultados deseados. Del mismo modo, 

reducirá la cefalea tensional y creará una sensación de felicidad. Los 

estados positivos en el ámbito afectivo y sus manifestaciones, se estipulan 

con los resultados de que una persona sea exitosa y eficaz”. 
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Por lo tanto, los colegiales necesitarán tener una idea de autoeficacia y un 

nivel elevado de felicidad para ser exitosos y afrontar los ineludibles 

inconvenientes que nos presenta la vida. 

 

Consecuentemente, un bajo nivel de autoeficacia y felicidad tiene efecto 

negativo en la seguridad de un sujeto por sus destrezas para cumplir con 

sus obligaciones, si el panorama es desfavorable, lo que pasará es que la 

persona eludirá situaciones en las que se tenga que evidenciar sus 

habilidades y comenzará a centrarse en sus defectos personales, 

satanizaran los impedimentos que se les presente, y los resultados serán 

negativos. Cuando la solución es diseñar y ejecutar un programa visionaria 

en llega al éxito. (Rodríguez, 2003). 

 

1.4 Formulación del problema 

1.4.1 Problema General 

¿Existe relación entre procrastinación y autoeficacia académica en los 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 

2018? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la dimensión de procrastinación académica que predomina en 

los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018? 

b) ¿Cuál es el nivel predominante de autoeficacia académica en los 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 

2018? 

c) ¿Existe relación entre procrastinación cognitiva y autoeficacia académica 

en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018? 

d) ¿Existe relación entre procrastinación afectiva y autoeficacia académica 

en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018? 
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e) ¿Existe relación entre procrastinación conductual y autoeficacia 

académica en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón 

Bolívar de Tarapoto, 2018? 

 

 

 

1.5 Justificación del estudio 

La importancia de esta tesis se demuestra en la relación que se estableció entre 

procrastinación y autoeficacia académica, ya que los resultados permiten diseñar 

programas de prevención, promoción e intervención en relación a las dos variables. 

Por otro lado, el presente estudio se justifica en lo siguiente:  

 

Justificación teórica: Permitió evidenciar aspectos teóricos referidos a las 

dimensiones de la procrastinación académica y su relación con los niveles de 

autoeficacia. Así, la información que se obtuvo sirve para contribuir con futuras 

investigaciones científicas relacionadas a estas variables. 

 

Justificación práctica: Esta investigación permite a los especialistas de salud 

mental diseñar programas de prevención, promoción e intervención en relación a 

las dos variables, este trabajo se tendrá que llevar a cabo de la mano con los 

pedagogos de la institución educativa. Buscando la mejora del desempeño 

académico de los estudiantes, quienes al mismo tiempo son parte del equipo 

multidisciplinario.  

 

Justificación por conveniencia: La elaboración de esta tesis permitió conocer con 

mayor profundidad las variables de procrastinación y autoeficacia académica. 

Además, permite la obtención del anhelado Título Profesional de licenciada en 

Psicología. 

 

Justificación metodológica: Para el presente estudio se utilizó dos instrumentos de 

medición; uno, la Escala de Procrastinación Académica (EPA) adaptada a Lima por 

Álvarez (2010), que permitió identificar la dimensión que prevalece de 

procrastinación. Dos, la Escala de Autoeficacia, que tiene ítems basados en la teoría 
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de Bandura, indicando los niveles de autoeficacia. Las escalas en mención, fueron 

aplicadas a estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto. 

 

 

 

 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

Sí existe relación entre procrastinación y autoeficacia académica en los 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 

2018. 

 

     1.6.2 Hipótesis específicas 

a) La dimensión de procrastinación académica que predomina en los 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 

2018 es la conductual. 

b) El nivel predominante de autoeficacia académica en los estudiantes del 

nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018 es el bajo. 

c) Sí existe relación entre procrastinación cognitiva y autoeficacia académica 

en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018.  

d) Sí existe relación entre procrastinación afectiva y autoeficacia académica 

en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018. 

e) Sí existe relación entre procrastinación conductual y autoeficacia 

académica en los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón 

Bolívar de Tarapoto, 2018. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 
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Establecer la relación entre procrastinación y autoeficacia académica en los 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 

2018. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

a) Identificar la dimensión de procrastinación académica que predomina en 

los estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018. 

b) Identificar el nivel predominante de autoeficacia académica en los 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 

2018. 

c) Determinar la relación que existe entre procrastinación cognitiva y 

autoeficacia académica en los estudiantes del nivel secundario del 

Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 

d) Determinar la relación que existe entre procrastinación afectiva y 

autoeficacia académica en los estudiantes del nivel secundario del 

Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 

e) Determinar la relación que existe entre procrastinación conductual y 

autoeficacia académica en los estudiantes del nivel secundario del 

Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 
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II. MÉTODO 

2.1 Diseño de investigación 

Es no experimental de corte transversal porque no se manipularon las 

variables de estudio y los datos fueron recogidos en fechas específicas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010); además es de tipo descriptivo 

correlacional ya que se analizó el grado de relación que existe entre 

procrastinación y autoeficacia académica en los estudiantes del nivel 

secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. (Kerlinger Lee, 

2002). 

  

O1 

 

 

m        r 

 

               O2 

Donde:   

m : Estudiantes del Colegio Simón Bolívar 

O1 : Procrastinación académica  

O2 : Autoeficacia académica 

r: : Coeficiente de correlación    

 

2.2 Variables, operacionalización 
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Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

Medición 

Procrastinación    

Distinguida por 

posponer hasta el 
último segundo el 

cumplimiento de las 
actividades escolares, 

lo que desencadena en 
un defectuoso 

desempeño 
académico. (Wolters, 

2003).  

Son acciones que 
permiten expresar 

las dimensiones 
valorativas de la 

acción o la 
inacción, dándole 

una valoración 
pasiva o activa  

Cognitiva 
Cuando tienen problemas para entender algo, 
inmediatamente buscan ayuda. 

Programan los trabajos asignados. 

Ordinal 

 

Afectiva 

Tratan de completar rápidamente la tarea asignada. 

Postergan tareas de las asignaturas que les disgustan. 
Postergan lecturas de los cursos que disgustan. 

Intentan mejorar sus hábitos de estudio. 

Conductual 

Hacen la tarea, normalmente dejándola para último 
minuto. 

Se preparan anticipadamente para los exámenes. 
Leen las lecturas una noche anterior. 

Asisten regularmente a clases. 

Autoeficacia  

Característica 

destacada del 
comportamiento de 

una persona, con la 
que crea y desarrolla 

percepciones propias 
sobre sus capacidades, 

convirtiéndolas en el 
medio a través del 

cual conseguirá 
alcanzar sus objetivos. 

(Bandura, 1977) 

Consiste en la 
manifestación de 

las condiciones 
que el sujeto 

considera que 
puede hacer en 

función a sus 
destrezas para 

luego convertirlas 
en acciones. 

Dificultad de la 
tarea 

Manejan las dificultades. 

Encuentran alternativas para conseguir lo que buscan. 
Manejan situaciones imprevistas. 

Están preparados para enfrentar a cualquier situación. 

Ordinal 

Generalización 

Generan alternativas de acción. 

Mantienen sus objetivos para lograr sus metas. 
Resuelven los problemas esforzándose lo suficiente. 

Encuentran varias soluciones. 

Fuerza de los 

juicios 

Piensan en alternativas para resolver una situación. 

Tienen confianza en sí mismos y en sus habilidades 
para poder enfrentar situaciones inesperadas. 

Mantienen la calma cuando se presentan dificultades.  
Encuentran la forma de conseguir lo que quieren, a 

pesar de que alguien se contraponga. 
Se consideran capaces de manejar “la situación”. 
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2.3 Población y muestra 

Población 

Estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, sexo 

masculino y femenino, entre las edades de 14 a 16 años. 

 

Criterios de inclusión 

 Alumnos registrados en 4° y 5° año del nivel secundario del Colegio Simón 

Bolívar de Tarapoto. 

 Estudiantes masculinos y femeninos. 

 Estudiantes que tengan 14, 15 y 16 años. 

 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que se encuentren en años inferiores. 

 Estudiantes menores a los 14 años. 

 

Muestra  

Según el registro de matrícula de estudiantes de 4° y 5° año de secundaria del 

Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, la muestra poblacional estuvo conformada por 

117 estudiantes. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica 

Encuesta. 

Instrumentos 

Para la recolección de datos se aplicaron dos test psicométricos; en cuanto a la 

variable procrastinación, se utilizó la Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

de Busko adaptada por Álvarez (2010); que tiene dieciséis ítems con respuestas 

cerradas y puntuación Likert: 1. Siempre (Me ocurre siempre) 2. Casi siempre (Me 

ocurre mucho) 3. A veces (Me ocurre alguna vez) 4. Pocas veces (Me ocurre pocas 

veces o casi nunca) 5. Nunca (No me ocurre nunca). 

Y para la segunda variable de la investigación se utilizó la Escala de Autoeficacia, 

basada en la teoría de Bandura, adaptada por Alegre (2013); para aplicarlo se puede 

hacer de manera individual o por grupos y toma de 10 a 15 minutos. Tiene 20 ítems 



 

32 
 

también con puntuación Likert de cinco puntos (1. Totalmente de acuerdo, 2. De 

acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Totalmente en 

desacuerdo). 

 

Validez 

Se validó el contenido de las escalas mediante el juicio de expertos, considerando a 

tres profesionales: Dra. Ana Noemí Sandoval Vergara, especialista en 

investigación, Mg. Carmen Elena Sánchez Del Águila, especialista en psicología, 

con años de experiencia en el área educativa y Mg. Oscar Roberto Reátegui García, 

psicólogo, especialista en área educativa. Ellos se encargaron de evaluar, analizar, y 

verificar el contenido (claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia) a partir de un 

formato que se les proporcionó.  

Y para poder cuantificar la validez se aplicó el Índice de acuerdo (Escurra, 1988). 

Así que, se puede evidenciar en la tabla 1, que los tres expertos se encuentran de 

acuerdo en referencia a la valoración del cuestionario en su forma global. Por tanto, 

se presenta la validez de contenido. 

Luego, considerando las sugerencias de los expertos, se corrigieron las 

observaciones y se prosiguió a la aplicación de las escalas en la muestra 

poblacional.  
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CRITERIOS 

INDICADORE

S 

PROCRASTINACIÓ

N 

AUTOEFICACI

A 

JUECES 1 2 3 1 2 3 

CLARIDAD 

Los ítems están 
redactados con 

lenguaje 
apropiado y libre 

de ambigüedades 
acorde con los 

sujetos 
muestrales 

4 4 5 5 5 4 

OBJETIVIDAD 

Las 
instrucciones y 

los ítems del 
instrumento 

permiten recoger 
la información 

objetiva sobre la 
variable, en 

todas sus 
dimensiones en 

indicadores 
conceptuales y 

operacionales. 

5 5 5 5 5 5 

ACTUALIDAD 

El instrumento 
demuestra 

vigencia acorde 
con el 

conocimiento 
científico, 

tecnológico, 
innovación y 

legal inherente a 
la variable: 

5 5 4 4 4 5 

ORGANIZACIÓN 

Los ítems del 
instrumento 

reflejan 
organicidad 

lógica entre la 
definición 

operacional y 
conceptual 

respecto a la 
variable, de 

manera que 
permiten hacer 

inferencias en 

5 5 5 5 5 5 
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función a las 

hipótesis, 
problema y 

objetivos de la 
investigación. 

SUFICIENCIA 

Los ítems del 

instrumento son 
suficientes en 

cantidad y 
calidad acorde 

con la variable, 
dimensiones e 

indicadores. 

5 5 4 5 5 5 

INTENCIONALIDA

D 

Los ítems de la 

escala son 
coherentes con el 

tipo de estudio y 
responden a los 

objetivos, 
hipótesis y 

variable de 
estudio. 

5 4 5 5 5 5 

CONSISTENCIA 

La información 

que se recoja a 
través de los 

ítems del 
instrumento, 

permitirá 
analizar, 

describir y 
explicar la 

realidad, motivo 
de la 

investigación. 

5 5 5 5 5 5 

COHERENCIA 

Los ítems del 

instrumento 
expresan 

relación con los 
indicadores de 

cada dimensión 
de la variable: 

5 4 5 5 5 5 

METODOLOGÍA 

La relación entre 

la técnica y el 
instrumento 

propuestos 
responden al 

propósito de la 
investigación, 

desarrollo 

5 5 5 5 5 5 
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Tabla 1 

Índice de acuerdo de jueces de las escalas de Procrastinación académica y autoeficacia  

idad 

Según Welch y Comer (1988), uno de los métodos más importantes y de mayor 

fiabilidad en la obtención de la consistencia interna de los instrumentos de 

medición es el Alpha de Cronbach, con el cual, se obtiene el nivel de confiabilidad 

del instrumento, determinando si éste mide correctamente el constructo para el que 

fue elaborado y que los ítems estén en relación al mismo constructo. 

 

Tabla 2 

Estadística de fiabilidad de la escala de procrastinación académica, según el alfa 

de Cronbach 

 

 

Interpretación 

La tabla 2, muestra que la Escala de Procrastinación Académica es confiable 

porque supera el umbral de 0.70. 

 

 

Tabla 3 

Estadística de fiabilidad de la escala de autoeficacia, según el alfa de Cronbach 

 

tecnológico e 

innovación. 

PERTINENCIA 

La redacción de 
los ítems 

concuerda con la 
escala valorativa 

del instrumento. 

4 4 5 4 4 4 

PUNTAJE TOTAL 48 46 48 48 48 48 
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Interpretación 

En la tabla 3, también se midió la confiabilidad a partir del alfa de Cronbach, como 

resultado, al aplicar el cálculo en la Escala de Autoeficacia se obtuvo una fiabilidad 

de 0,822. Confirmando que la escala es fiable para su aplicación. 

 

2.5 Métodos de análisis de datos 

En primera instancia se procedió a crear una base de datos en el software estadístico 

SPSS versión 23, luego, se hizo la depuración de los datos para posteriormente 

realizar los análisis estadísticos. Además, se evaluaron los aspectos descriptivos de 

las variables por medio de tablas y gráficos. Y para demostrar la relación entre las 

variables se utilizó la correlación de Rho de Spearman.  

 

2.6 Aspectos éticos 

Se pidió autorización a la Directora del Colegio Simón Bolívar para poder aplicar 

los instrumentos anteriormente mencionados; exponiendo los objetivos, 

metodología, población y fechas correspondientes al desarrollo de esta 

investigación. Así mismo se realizó las coordinaciones pertinentes con el programa 

de estudios de Psicología de la Universidad César Vallejo para la documentación 

necesaria que avale la investigación, además, previamente a la aplicación de los 

instrumentos, se buscó el consentimiento informado de los padres, para que los 

estudiantes participen en el estudio, respetando la información confidencial de los 

estudiantes.  
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III. RESULTADOS 

Tabla 4 

Dimensiones de Procrastinación académica de los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 

 Procrastinación   Frecuencia Porcentaje 

 
Conductual 

 
 

Bajo 37 31,6% 

Medio 33 28,2% 

Alto 
 

47 
 

40,2% 
 

 
Cognitiva 

  
  

Bajo 18 15,4% 

Medio 52 44,4% 

Alto 
 

47 
 

40,2% 
 

 
Afectiva 

  
  

Bajo 35 29,9% 

Medio 38 32,5% 

Alto 
 

44 
 

37,6% 
 

  Total 117 100,0% 

Fuente: Escala aplicada a los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar. 
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Figura 1. Dimensiones de Procrastinación académica de los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 

 

Fuente: Escala aplicada a los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar. 

Interpretación 

En la tabla 4 y figura 1 se observan los resultados sobre las tres dimensiones de la 

procrastinación (conductual, cognitiva y afectiva), evaluadas con la Escala de 

Procrastinación Académica. Se observa que la dimensión que predomina en los estudiantes 

del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018, es la cognitiva, así lo 

indican 52 estudiantes que representan el 44.4% de la muestra poblacional del 4° y 5° de 

secundaria del CSB Tarapoto, también lo señalan 47 estudiantes (40.2%) con nivel “Alto” 

de procrastinación cognitiva.  

La segunda dimensión con más predominancia es la afectiva, ya que 44 estudiantes que 

representan el 37.6% de la muestra poblacional de 4° y 5° de secundaria del Colegio 

Simón Bolívar de Tarapoto, 2018, indicaron que existe un nivel “Alto” y 38 estudiantes 

(32.5%) un nivel “Medio” de procrastinación afectiva. 

Finalmente, la dimensión conductual tiene como resultado que 47 estudiantes que 

representan el 40.2 % de la muestra poblacional, indicaron un nivel “Alto” y 33 estudiantes 

(32.5%) un nivel “Medio” de procrastinación conductual en los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 
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Tabla 5 

Niveles de Autoeficacia de los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón 

Bolívar de Tarapoto, 2018. 

    Frecuencia Porcentaje 

Autoeficacia General 

Bajo 36 30.8% 

Medio 36 30.8% 

Alto 45 38.5% 

 Total 117 100.0% 

Fuente: Escala aplicada a los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar. 

 

 

 

Figura 2. Niveles de Autoeficacia de los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio 

Simón Bolívar, Tarapoto 2018. 

Fuente: Escala aplicada a los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar. 

 

Interpretación 

En la tabla 5 y figura 2 se exponen los resultados sobre los niveles de autoeficacia que se 

evaluaron con la Escala de Autoeficacia General. Se observa que el nivel predominante es 

el “Alto”, así lo indican 45 estudiantes que representan el 38.5% de la muestra poblacional 

de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 

30.8% 30.8% 
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Por otro lado, 36 estudiantes que representan el 30.8% de encuestados indicaron tener un 

nivel “Bajo” de autoeficacia, igualmente 36 estudiantes (30.8%) de 4° y 5° de secundaria 

del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018, un nivel “Medio” de autoeficacia.   

 

Tabla 6 

Análisis de la Correlación entre Procrastinación, según sus dimensiones, y autoeficacia 

académica en estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar de 

Tarapoto, 2018. 

 

 

 

      Autoeficacia 

Dimensiones de la Procrastinación r p 

Conductual -,197* ,033 

Cognitiva -,285** ,002 

Afectiva -,387** ,000 

Procrastinación académica -,350** ,000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Escala aplicada a los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar. 

 

Interpretación 

En la Tabla 6 se percibe las correlaciones entre las variables de la investigación y las 

correlaciones de las dimensiones de procrastinación y la variable autoeficacia.  

 

Se observa que entre la dimensión conductual y la autoeficacia existe una correlación 

inversa significativa (r= -.197*, p = .033), por tanto, a mayor autoeficacia menor será la 

sensación de los estudiantes de querer dejar las tareas para último momento. 
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Entre la dimensión cognitiva y la autoeficacia existe una correlación inversa significativa 

(r= -.285**, p= .002), lo que indica que a menor autoeficacia mayor será la aversión que 

causan de manera intrínseca los problemas que tienen los estudiantes para entender algo o 

programar los trabajos asignados, fracasando en el momento de realizarlas. 

Y entre la dimensión afectiva y la autoeficacia también existe una correlación inversa 

significativa (r= -.387 **, p = .000), indicando que a menor autoeficacia mayores serán los 

sentimientos de culpa en los estudiantes por no cumplir y postergar tareas pendientes.   

 

Finalmente, existe una correlación inversa significativa entre la procrastinación académica 

y la autoeficacia (r = -.350**, p = .000), o que indica que a mayor procrastinación 

académica menor será la autoeficacia en los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del 

Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 

IV. DISCUSIÓN 

Al establecer la relación entre procrastinación y autoeficacia académica en los 

estudiantes del nivel secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018; se 

encontró que existe una correlación inversa significativa entre las variables de 

estudio (r = - 0.350**, p= 0.00), es decir que en la medida que los estudiantes 

presenten más indicadores cognitivos, conductuales y afectivos de procrastinación, 

menos será su autoeficacia. Estos resultados coinciden con la tesis de Chigne, C. 

(2017) quien también encontró una correlación negativa baja y significativa (r= -

0.321, p=0,000) entre ambas variables en estudiantes de la escuela de radio imagen 

de una universidad nacional de Lima Metropolitana en el 2017. 

Así mismo, Alegre (2010). En su artículo de investigación también demostró que 

existe una relación inversa y significativa entre la autoeficacia y la procrastinación 

académica en universitarios de Lima Metropolitana. 

En cuanto a la dimensión de procrastinación que predomina en la muestra 

poblacional de estudio, es la cognitiva. Este resultado tiene similitud con el estudio 

de Natividad (2014), quien señaló que aplazar tareas, tener que repasar para los 

exámenes y la dificultad al hacer trabajos; son los motivos más frecuentes de la 

procrastinación y todas estas actividades son el resultado de no confrontar la tarea 

en cuestión, la aversión que causan de manera intrínseca, el temor al fracaso 

mientras intentan llevarlas a cabo, el recelo de dar frente a las propias limitaciones 

por lo que los estudiantes buscan ayuda y al no entender las consignas y agotar 
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todos sus mecanismos de defensa, somatizan ansiedad y miedo (Moreno y Harlow, 

2003). 

Respecto al nivel “Alto” de autoeficacia que prevalece en la muestra poblacional de 

4° y 5° de secundaria del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018, se hace 

consonancia a Bandura quien explica que el núcleo teórico de la autoeficacia se 

resume en que las expectativas de eficacia personal de estos estudiantes 

bolivarianos se gradúan con determinación para esforzarse en ejecutar una labor 

específica y persistir para confrontarse a escenarios complejos (Bandura, 1977). Así 

mismo, la autopercepción que se tienen, determina de alguna manera sus esquemas 

cognitivos, todo lo que hacen y sus reacciones emocionales (Bandura, 1982). 

 

En cuanto a la relación de cada una de las dimensiones de procrastinación y 

autoeficacia, los resultados demuestran que las dimensiones conductual, cognitiva y 

afectiva se asemejan teóricamente a los tipos de procrastinación que propone 

Ferrari (1992), citado por Guzmán (2013), el tipo arousal, el tipo evitativo, y el tipo 

decisional, respectivamente.  

Los datos obtenidos, en cuanto a la dimensión conductual y autoeficacia, 

demuestran que existe una correlación inversa significativa (r= -.197*, p = .033), 

por tanto, a mayor autoeficacia menores serán las conductas del procrastinador tipo 

arousal, quienes se estimulan con la sensación de desafío al salir con éxito en una 

situación que fue de alto riesgo de fracaso. Caracterizándose por la típica frase: 

“después hago mi tarea, total, trabajo mejor bajo presión”, recibiendo, 

probablemente, un reforzador positivo por esta conducta. 

Entre la dimensión cognitiva y la autoeficacia existe una correlación inversa 

significativa (r= -.285**, p= .002), lo que indica que a menor autoeficacia mayores 

serán las manifestaciones del procrastinador tipo evitativo, quien no enfrenta la 

tarea en cuestión. Y si se profundiza, nos damos cuenta que este procrastinador 

esconde un gran temor a sus propias limitaciones del organismo, y llega a sentir 

ansiedad y miedo por cuestiones personales, como su historia, mecanismos de 

defensa, entre otros (Moreno y Harlow, 2003). 
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Finalmente, entre la dimensión afectiva y la autoeficacia también existe una 

correlación inversa significativa (r= -.387 **, p = .000), indicando que a menor 

autoeficacia mayores serán los sentimientos del procrastinador tipo decisional, que 

se distingue porque posterga la toma de una decisión y consecuentemente no 

afronta responsabilidades, causando en ellos mismos sentimientos de culpa, 

ansiedad y angustia. (Le Gale, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

5.1 Respecto al objetivo general se encontró que existe una relación inversa baja y 

significativa entre procrastinación y autoeficacia académica (r=-,350**, p= 

0.00), lo que indica que a mayor procrastinación académica menor será la 

autoeficacia en los estudiantes de 4° y 5° de secundaria del Colegio Simón 

Bolívar de Tarapoto, 2018. 

  

5.2 La dimensión de procrastinación que predomina en los estudiantes del nivel 

secundario del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018, es la cognitiva, así lo 

indican 52 estudiantes que representan el 44.4% de la muestra poblacional del 

4° y 5° de secundaria del CSB Tarapoto, también lo señalan 47 estudiantes 

(40.2%) con nivel “Alto” de procrastinación cognitiva. 

 

5.3 El nivel predominante de autoeficacia es el “Alto”, así lo indican 45 estudiantes 

que representan el 38.5% de la muestra poblacional de 4° y 5° de secundaria 

del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018. 

 

5.4 Existe una relación inversa muy baja y significativa (-0.197*, p = .002) entre la 

dimensión conductual de procrastinación y la autoeficacia, por tanto, a mayor 

autoeficacia menor será la sensación de los estudiantes del nivel secundario del 
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Colegio Simón Bolívar de Tarapoto, 2018, de querer dejar las actividades 

académicas (tareas, por ejemplo) para último momento.  

 

5.5 Existe una relación inversa baja y significativa (r= -.285**, p= .002) entre la 

dimensión cognitiva de la procrastinación y la autoeficacia, es decir que a 

menor autoeficacia mayor será la aversión, que causan de manera intrínseca, a 

las dificultades que tienen los estudiantes del nivel secundario del Colegio 

Simón Bolívar de Tarapoto, 2018, para entender algo o programar los trabajos 

asignados, fracasando en el momento de realizarlas. 

 

5.6 Existe una relación inversa baja y significativa (-0.387 **, p = .000) entre la 

dimensión afectiva de la procrastinación y la autoeficacia, esto significa que a 

menor autoeficacia mayores serán los sentimientos de culpa en los estudiantes 

por no cumplir y postergar las tareas pendientes.   
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1 A la Directora del Colegio Simón Bolívar de Tarapoto continuar 

implementando estrategias que coadyuven a minimizar la relación entre la 

procrastinación académica con la autoeficacia, para tener estudiantes más 

capaces de auto realizarse en el campo educativo. 

    

6.2 A la Directora y padres de familia generar estrategias que permitan desarrollar 

al estudiante actividades planificadas para mejorar el desempeño de sus 

responsabilidades académicas. 

  

6.3 A los docentes, un trabajo multidisciplinario con el consultorio psicológico para 

insertar estrategias metodológicas innovadoras que permitan generar 

autoeficacia en el estudiante, mediante la ejecución de programas, talleres y 

charlas respecto a lo que significa autoeficacia, sus beneficios y transcendencia 

en la vida personal, familiar y laboral. 

 

6.4 A los padres, apoyar a sus menores hijos en planificar sus actividades 

académicas para realizar las tareas a tiempo y en consecuencia mejorar el 

desempeño en el colegio. 
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6.5 A los docentes, padres de familia y estudiantes, imponer y mejorar los hábitos 

de estudio, programando horarios en las aras de encontrar un equilibrio entre las 

actividades del hogar, de entretenimiento y las escolares. 

  

6.6 A la comunidad educativa, desarrollar más actividades educativas que permitan 

armonizar las diversas responsabilidades de un estudiante que está próxima a 

otra etapa en su vida, la universidad.   
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
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