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Resumen 

El presente trabajo se apoyó del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4): 

Educación de calidad. Además, tuvo como propósito determinar la influencia de la 

procrastinación en la autoeficacia académica de los estudiantes universitarios de Lima 

Norte, 2024. El estudio es de tipo básica, de diseño no experimental de corte 

transversal y de nivel explicativo. Asimismo, la muestra estuvo conformada por 215 

universitarios de Lima Norte. Para la evaluación de las variables se emplearon dos 

instrumentos: La Escala de Procrastinación Académica (EPA) y la Escala de 

autoeficacia en conductas académicas (EACA). En cuanto al resultado, la 

procrastinación académica y la autoeficacia académica, se encuentra en un nivel 

moderado con un 75.8% y un 64.2% respectivamente. Asimismo, existe influencia de 

la procrastinación en la autoeficacia académica de los estudiantes universitarios y es 

significativa (p < .05). La investigación concluyó que, según el objetivo general 

planteado, la autoeficacia académica depende en un 45% de la procrastinación. 

Palabras clave: Voluntad de realización, proceso de aprendizaje, 

estudiantes universitarios. 
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Abstract 

This work was supported by the Sustainable Development Goal (SDG 4): Quality 

Education. In addition, its purpose was to determine the influence of procrastination 

on the academic self-efficacy of university students in Lima Norte, 2024. The study is 

a basic, non-experimental, cross-sectional, explanatory level design. Likewise, the 

sample consisted of 215 university students from North Lima. Two instruments were 

used to evaluate the variables: The Academic Procrastination Scale (EPA) and the 

Academic Behavior Self-Efficacy Scale (EACA). As for the result, academic 

procrastination and academic self-efficacy are at a moderate level with 75.8% and 

64.2% respectively. Likewise, there is influence of procrastination on academic self-

efficacy of university students and it is significant (p < .05). The research concluded 

that, according to the general objective, academic self-efficacy is 45% dependent on 

procrastination. 

Keywords: Willingness to achieve, learning process, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN

La procrastinación académica (PA) en universitarios es un fenómeno común, que es 

impulsado por una combinación de factores (escasa motivación, ansiedad y baja 

autoeficacia). Asimismo, la autoeficacia académica (AA), es la creencia en la 

capacidad personal para lograr los objetivos planteados y la gestión adecuada del 

tiempo, reduciendo la tendencia a la procrastinación. 

A nivel mundial, la procrastinación se evidenció en el 30% y el 60% de los 

universitarios de pregrado, provocando el malestar subjetivo, irresponsabilidad, y 

dificultad para gestionar el tiempo (Delgado-Tenorio et al., 2021), trayendo consigo 

problemas en la autorregulación a nivel cognitivo, afectivo y conductual; reportándose 

que el 15% al 20% de adultos en el mundo han experimentado problemas de 

procrastinación crónica (Mohammadi et al., 2020). En contraste, dentro del contexto 

en el que existe intercambio de información entre la persona y el ambiente o entorno, 

se reporta niveles altos de autoeficacia académica en los estudiantes universitarios 

(Kryshko et al., 2022). 

A nivel internacional, en Europa, se reportó que entre el 50% y el 95% de los 

universitarios se encuentran predispuestos a la procrastinación, ya que aquellas 

conductas irracionales y típicas se relacionan con la irresponsabilidad y la 

desorganización dentro de lo académico (Hailikari et al., 2021). De la misma manera, 

en España, la edad es un factor que incide en la procrastinación (Gil et al., 2020). De 

igual importancia, en Estados Unidos, se recalcó que los jóvenes comprenden nivel 

de autoeficacia alto, que se caracteriza por el control de los factores motivacionales y 

poseen un pensamiento crítico adecuado, permitiéndoles el desarrollo organizado de 

estrategias para el logro de objetivos (Da Silva et al., 2020). Asimismo, en América 

latina, después de la pandemia, se reportó que el 70% de universitarios presentan 

indicadores de la PA (Silva y Matalinares, 2022).  

En Perú, el 14.1% de personas postergan sus actividades, ya que son de 

menor importancia o no les agrada; también, se encontró niveles altos de 

procrastinación que incide en sus resultados académicos (Belito, 2020). Del mismo 

modo, en la región de La Libertad se afirma que la AA predice la procrastinación en 

los universitarios (Pichen-Fernandez y Turpo, 2022). 

A nivel local, en las universidades de Lima Norte, la mayoría de los estudiantes 

de diversas carreras tienden a posponer el inicio y/o finalización de sus tareas 

académicas, lo que resulta en indicadores de ansiedad y miedo al fracaso. Estos 
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factores intrínsecos influyen en la conducta procrastinadora del estudiante 

universitario. Además, la procrastinación en el entorno universitario está relacionada 

con la autorregulación y la postergación académica; los estudiantes evitan plantearse 

objetivos y/o metas realistas para completar sus tareas y no buscan un lugar o 

ambiente adecuado para estudiar. Esta tendencia puede agravarse debido a una baja 

autoeficacia, donde los estudiantes dudan de su capacidad para cumplir con las 

demandas académicas y cuestionan sus habilidades para organizar y realizar ciertas 

acciones. Esto genera un ciclo negativo en el que la procrastinación socava aún más 

la confianza en sí mismos. La autoeficacia está relacionada con el desempeño 

académico y el bienestar estudiantil tanto a nivel físico como emocional. De lo 

contrario, las consecuencias de estas conductas serán un bajo rendimiento 

académico, ansiedad, estrés, desmotivación, falta de pertinencia y un autoconcepto 

negativo. 

Frente a lo expuesto, el estudio tuvo el fin de apoyar el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS 4), siendo la educación de calidad un punto básico para la mejora 

de vida y para la formación de los individuos. Contribuye en el desarrollo y estilos de 

vida sostenible, se encuentra relacionado con los derechos humanos (Organización 

de Naciones Unidas, 2015). 

Por ello, ante lo mencionado, este estudio partió de la siguiente pregunta 

general: ¿Cuál es la influencia de la procrastinación en la autoeficacia académica de 

los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024? Por otro lado, los problemas 

específicos fueron: ¿Cuál es la influencia de la procrastinación académica en la 

comunicación de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024?, ¿Cuál es la 

influencia de la procrastinación académica en la atención de los estudiantes 

universitarios de Lima Norte, 2024?, ¿Cuál es la influencia entre procrastinación 

académica en la excelencia de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024?  

Por lo tanto, se justificó teóricamente, al establecerse la influencia de la 

procrastinación en la autoeficacia académica; además, proporciona un antecedente 

valioso para futuras investigaciones (Heale y Noble, 2019). En segundo lugar, a nivel 

metodológico, se presentaron evidencias que demuestran la validez y confiabilidad 

de los instrumentos de medición empleados en la investigación (Reynolds et al., 

2003). Finalmente, nivel práctico, porque los resultados de la investigación fueron 

usados para la elaboración de programas o plan de prevención y/o promoción que se 

encuentran relacionado a las variables estudiadas (Arias y Covinos, 2021). 
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Por esta razón, el objetivo general de la investigación fue determinar la 

influencia de la procrastinación en la autoeficacia académica de los estudiantes 

universitarios de Lima Norte, 2024. Asimismo, los objetivos específicos fueron (a) 

determinar la influencia de la procrastinación académica en la comunicación de los 

estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024; (b) determinar la influencia de la 

procrastinación académica en la atención de los estudiantes universitarios de Lima 

Norte, 2024; y, por último, (c) determinar la influencia de la procrastinación académica 

en la excelencia de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024. 

El sustento del estudio exigió la revisión de artículos científicos. A nivel 

internacional, Buenaño (2023), identificaron la relación entre la postergación de 

actividades y la autorregulación académica entre universitarios de Ecuador. Para lo 

cual se utilizaron métodos cuantitativos, diseños no experimentales y métodos 

descriptivos correlacionales. Participaron 309 estudiantes entre 18 y 36 años. 

Además, se evidencia un nivel medio de postergación académica y de autorregulación 

académica. Hubo correlación inversa entre la AA y la postergación de actividades (p 

< .010, rho = -.147), pero positiva con la autorregulación (p = .001, rho = .397). En 

conclusión, cuanto mayor sea la autoeficacia, es menos probable que se posponga 

las cosas. 

Cornejo (2021) determinó la relación entre PA y AA en los estudiantes de 

odontología en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La investigación fue 

tipo aplicada, correlacional asociativa, cuantitativa y transversal, en el que participaron 

150 estudiantes universitarios del séptimo y octavo ciclo. Ante ello, se evidenció que 

el 89% de AA representa el nivel alto, y el 67% de procrastinación representa un nivel 

medio. En conclusión, los universitarios conocen sus habilidades y/o capacidades, 

por lo tanto, no postergan las actividades académicas, siendo correlación inversa (r = 

-.523). 

Piña (2021) estableció la relación entre la PA, el perfeccionismo y la AA de los 

universitarios del CU UAEM Atlacomulco en México. La metodología fue correlacional, 

con diseño no experimental y tipo transversal, en el que 92 estudiantes entre los 17 - 

25 años fueron partícipes. El 48% de la muestra presenta un porcentaje con mayor 

predominancia en cuanto a postergación de la tarea, y el 26% es un nivel 

representativo alto. De acuerdo con el nivel de AA en los universitarios es bajo con 

un 41% de la muestra. En conclusión, la PA y la autoeficacia no tuvieron diferencias 

significativas (p < .01). 
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Cárdenas-Mass et al. (2020) evaluó el nivel de PA en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) 

en México. Fue de diseño cuantitativo, con técnicas de estadística descriptiva y de 

carácter transversal; participaron 469 universitarios. Así pues, el nivel de 

procrastinación académica por semestre fue moderado. Es decir, el semestre más 

procrastinador es el séptimo con 1.93%. En conclusión, el rendimiento académico 

incide en el comportamiento de postergar tareas. 

Asimismo, Zumárraga-Espinosa y Cevallos-Pozo (2022) examinaron la 

relación entre el rendimiento académico universitario, la autoeficacia y la PA en 788 

universitarios del Distrito Metropolitano de Quito, fue un estudio cuantitativo. Dando 

como resultado que la AA y el rendimiento académico están relacionada forma 

positiva y significativa (β = .20; p < .001); asimismo, se relaciona inversamente con la 

PA (β = -.34; p < .001). 

De otra manera, a nivel nacional, se halló a Farfán y Oblitas (2022), 

determinaron la influencia de la autoeficacia sobre la PA en universitarios de Lima 

Metropolitana. Fue de diseño predictivo, participaron 205 universitarios entre los 18 a 

30 años. La AA explica el 17.5% de la varianza de la autorregulación académica, 

existiendo influencia baja de la AA sobre la autorregulación de actividades (r2 = .175, 

β = .423); sin embargo, no existe influencia de la autoeficacia sobre la PA puesto que 

la magnitud es insignificante. En conclusión, solo existe influencia de la AA con la 

primera dimensión de la procrastinación. 

Pichen-Fernández y Turpo (2022) determinaron la predicción del autoconcepto 

académico y autoeficacia en la PA de los universitarios de la Libertad. En esta 

participaron 386 estudiantes, de diseño predictivo transversal. Se halló relación 

inversa entre la procrastinación y autoeficacia (r2 = -.416, p < .01) y una relación 

directa entre el autoconcepto y la autoeficacia (r2 = .561, p < .01). Se concluye que el 

autoconcepto y la AA predicen la procrastinación académica. 

Yupanqui-Lorenzo et al. (2023) establecieron un modelo explicativo e 

invariante que muestra cómo la autoeficacia influye en la procrastinación, medida por 

el eutrés. Para esto, utilizaron un diseño de regresiones estructurales con variables 

latentes. Participaron 1224 universitarios entre 18 y 35 años. Se halló adecuados 

índices de ajuste (CFI = .951, TLI = .943, RMSEA = .041). En conclusión, una alta 

autoeficacia y un estrés positivo permitirán la autorregulación del comportamiento 

académico y la prevención de la procrastinación. 
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Burgos y Salas (2020) relacionaron la procrastinación y autoeficacia en 

universitarios limeños dentro del ámbito académico. Fue un estudio transversal con 

diseño correlacional, participaron 178 estudiantes. Las mujeres presentaron 

adecuado nivel de autorregulación de actividades y los varones presentan un alto 

nivel de postergación de actividades. En conclusión, se evidenció correlación directa 

entre la dimensión autorregulación y la AA (r = .39, p < .01); también se confirma la 

relación inversa entre la postergación de actividades y la autoeficacia (r = -.23, p < 

.01). 

Ferreyra (2022) determinó la relación entre la AA y la PA en 79 estudiantes 

universitarios de Ciencias de la Comunicación en Villa el Salvador. La investigación, 

de enfoque cuantitativo y de tipo básico, tuvo un nivel descriptivo-correlacional y un 

diseño transversal no experimental. El 46.8% tiene un nivel medio de autoeficacia, el 

32.9% un nivel bajo y el 20.2% un nivel alto; la procrastinación en nivel alto es de 

16.5%, el nivel medio con un 50.6% y el nivel bajo con un 32.9%. En conclusión, se 

evidencia correlación inversa y significativa entre las variables (r = .345; p = .002 < 

.05). 

En cuanto a las teorías que se relacionan con la PA, se encontró a la teoría 

psicoanalítica y psicodinámica que explica el comportamiento de manera general 

(Ferrari et al., 1995), refiere que la procrastinación es el temor de no cumplir los 

objetivos planteados, por ello, las personas suelen abandonar sus quehaceres a 

pesar de contar con las habilidades necesarias para cumplirlos. 

Además, se encuentra el modelo de Skinner (1977), el conductual, quien 

plantea que, si la acción es repetitiva, llega a conservarse y permanece por sus 

consecuencias de recompensa. Es decir, la procrastinación implica realizar 

actividades que brindan satisfacción inmediata. De cierta manera, las personas 

procrastinan debido a que, cuando han postergado sus actividades, han sido 

retroalimentados a través de diferentes elementos de su entorno y, a su vez, han 

tenido éxito al final. 

También se cuenta con el modelo cognitivo de Wolters (2003), hace mención 

que las personas que procrastinan procesan la información de manera disfuncional y 

reflexionan sobre su comportamiento de aplazar actividades, con estructuras 

inadecuadas en su pensar. Es decir, los sujetos que tienen pensamientos obsesivos 

cuando no cumplen sus objetivos, encuentran dificultades para planificar y organizar 

su tiempo, lo que los lleva a fracasar constantemente. 
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El enfoque conceptual de la variable procrastinación la define como aquella 

tendencia irracional a posponer las actividades académicas, lo que genera ansiedad 

por incumplimiento (Busko, 1998). En el ámbito educativo, la procrastinación 

académica se considera el acto de dilatar voluntaria e innecesariamente el desarrollo 

de las tareas, lo que provoca estrés y ansiedad en el estudiante (Pozo y Moreta-

Herrera, 2023). Además, la procrastinación afecta en la calidad de productos 

académicos y la autoeficacia de la persona, lo que puede llevar a una mayor 

procrastinación (Kim y Seo, 2020). 

Por otro lado, la postergación de las actividades académicas se centra en el 

incumplimiento de los objetivos de los estudios universitarios; y existe la tendencia a 

lograrlos bajo condiciones de elevado estrés y ansiedad (Alegre y Benavente, 2020). 

Además, no se considera solo un problema de administración del tiempo, sino como 

un proceso complejo de interacción entre componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales (Rozgonjuk et al., 2020). En este contexto, las conductas 

procrastinadoras, en el ámbito emocional, pueden generar sentimientos de culpa y 

emociones asociadas a altos niveles de ansiedad (Hidalgo-Fuentes et al., 2021). 

Es crucial evitar que los estudiantes procrastinen, ya que se ha convertido en 

un factor significativo que afecta negativamente el ámbito académico. Los jóvenes 

tienden a posponer sus actividades en favor de otras que les resultan más 

interesantes (Ferrari y Díaz-Morales, 2020). Además, la PA se relaciona con los 

indicadores de baja autoestima, el déficit de autoconfianza y autocontrol, la depresión, 

la ansiedad y otros factores que pueden llevar a los estudiantes a la deserción 

académica (Sirois y Pychyl, 2021). 

La procrastinación se encuentra relacionada con la falta de perseverancia 

(Albujar y Castro, 2020); los factores que intervienen en la procrastinación es la 

desmotivación, desconocimiento, la falta de estructura (Chávez y Valdivia, 2020). De 

este modo, es esencial tener presente que las características relacionadas a la 

variable son: las creencias irracionales, es la formación de la autoimagen y 

autoconcepto negativo de la persona; sentimientos de catástrofe, existe escaso 

afrontamiento ante situaciones difíciles; el miedo al fracaso, serie de excusas y/o 

justificaciones para no obtener crédito por la falta de tiempo y una actividad mal 

realizada; el enojo e impaciencia, se da en sujetos que creen ser perfeccionistas; la 

necesidad de sentirse querido y sentirse saturado (Carbajal y Gavilanes, 2023; Voge, 

2007). 
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La PA se divide en dos dimensiones. La primera es la autorregulación 

académica, caracterizada por la estratégica de aprendizaje y un mecanismo 

intrapsicológico, reflejado en las conductas y pensamientos que gestionan los 

recursos personales para alcanzar un objetivo de aprendizaje (Ayala y Rodríguez, 

2020; Schunk y Ertmet, 2000). También, es una acción reguladora que los 

universitarios realizan en su proceso de aprendizaje estableciendo metas, 

monitoreando el progreso y ajustando comportamientos. Un estudiante difícilmente 

puede autorregularse académicamente si no posee conocimiento de sí mismo, de sus 

emociones y de sus estrategias para aprender (Puya et al., 2021; Panadero, 2017). 

En segundo lugar, la postergación de actividades, que se caracteriza por la 

tendencia a aplazar constantemente una actividad, lo que generalmente causa 

ansiedad, disminuye la autoeficacia y genera estrés debido a la proximidad de los 

plazos de entrega, obteniendo como consecuencias calificaciones negativas y/o bajas 

(Giménez, 2021). Además, esta postergación se realiza de manera intencionada y 

fugaz, dejando incompletas o posponiendo tareas sin tener la necesidad de hacerlo; 

asimismo, es un fenómeno común que puede llegar a afectar de forma negativa 

diversos aspectos de la vida, incluido el rendimiento académico de los universitarios 

(Ayala et al., 2020; Codina et al., 2024). 

Por otro lado, en relación con la variable de AA, se fundamenta en la teoría 

social-cognitiva de Bandura (1987), que describe el funcionamiento humano a través 

del modelo de determinismo recíproco. Dentro de esta teoría, se analiza la influencia 

de los estímulos externos en el comportamiento humano, comprendiendo cómo el 

individuo procesa e interpreta cognitivamente estos estímulos y cómo establece una 

imagen en su búsqueda de desarrollo personal. Bandura argumentó que el 

pensamiento de los individuos sobre sí mismos es vital para el control humano; de ahí 

se considera que las personas reflexionan sobre sus propias capacidades, siendo los 

pensamientos, los predictores de su conducta futura. 

Del mismo modo, se cuenta con la teoría de la autodeterminación de Deci y 

Ryan (1985), quienes proponen que la autoeficacia es crucial para la 

autodeterminación y la motivación intrínseca, por ello, las personas que cuentan con 

niveles altos de autoeficacia suelen sentirse eficaz y capaz al realizar sus actividades 

académicas. Por ello, los individuos que sienten que cuentan con las habilidades 

necesarias para tener éxito están más motivados intrínsecamente y experimentan 

mayor bienestar académico.  
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También, se considera la teoría del aprendizaje social de Rotter (1954) quien 

introdujo el concepto de locus de control, siendo la percepción de los individuos sobre 

las causas de las situaciones y las consecuencias en sus vidas, que pueden ser 

internos, controlados por ellos mismos, o externo, controlados por factores externos. 

Es decir, los estudiantes que cuentan con un locus de control interno llegan a creen 

que sus esfuerzos académicos influyen en sus resultados, lo que conlleva al aumento 

de su autoeficacia académica. 

De la misma manera, se tiene presente el modelo de comunicación de la 

autoeficacia de Zimmerman (1989), quienes proponen que la autoeficacia académica 

se conecta con la comunicación efectiva, logrando una mejora en su desempeño 

académico y su capacidad para trabajar en equipo. 

Ante ello, Blanco (2010) refiere que la autoeficacia son las creencias 

presentadas por los estudiantes sobre las capacidades para aprender o desempeñar 

comportamientos en el contexto académico. Especialmente, los jóvenes evalúan sus 

capacidades para la realización de sus propias actividades académicas de acuerdo 

con la atención, la comunicación y la excelencia. 

Además, puede ser conceptualizada como una amplia y estable capacidad de 

la persona, la cual permite que se desarrolle la eficiencia de la conducta del 

universitario para enfrentar situaciones estresantes (Aquino, 2021). Al mismo tiempo, 

la autoeficacia es un constructo que hace referencia a las creencias que manifiestan 

las personas en base a sus competencias, lo que les permite aprender conductas 

beneficiosas dentro del ámbito académico, escogiendo y manteniendo estrategias de 

organización favorables para una actividad solicitada (Piedra, 2021).  

Es importante estudiar la autoeficacia, puesto que, dentro del ámbito 

académico, revela el por qué las personas presentan conductas diferentes o por qué 

actúan en disonancia con sus habilidades (Burgos y Salas, 2020). También se puede 

determinar el éxito académico, la educación fortalece el desarrollo de esta variable en 

los estudiantes, fomenta habilidades que permiten creer en sus propias capacidades 

(Luna, 2022). 

Por otra parte, la autoeficacia se caracteriza por analizar el entorno y responder 

en caso de necesitarlo; así también, puede dirigir los pensamientos, emociones y 

conductas hacia la adecuada adaptación en el medio y el cumplimiento de los deseos 

en base a situaciones determinadas (Mar y Barraza, 2020). Del mismo modo, se 

asocia con las aptitudes cognitivas, las responsabilidades con los quehaceres 
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universitarios y las aspiraciones de la familia y del estudiante; igualmente, el individuo 

debe ejecutar juicios acerca de su capacidad con tareas específicas y las situaciones 

en que se involucra (Rodríguez et al., 2023). 

De la misma manera, la variable de AA se divide en tres dimensiones: atención, 

comunicación y excelencia. La atención se relaciona con la concentración sostenida 

en las actividades académicas, manifestándose cuando los estudiantes captan 

activamente su entorno; además, se le considera principal componente de la función 

cognitiva (Saucedo et al., 2020; Peterson y Posner, 2012). La dimensión de 

comunicación se refiere al intercambio de información con fines académicos, 

relacionado con la interacción y el uso de habilidades sociales y cognitivas (Blanco et 

al., 2016), una comunicación eficaz mejora la productividad del trabajo (Boroon, 

2013). Finalmente, la dimensión de excelencia hace referencia a las capacidades 

necesarias para el éxito académico, como planificar y establecer objetivos para 

alcanzarlo (Anderman y Anderman, 2020). Asimismo, se caracteriza por buscar y 

lograr niveles sobresalientes de desempeño en las actividades académicas, 

asociadas a la existencia del compromiso con el crecimiento intelectual del individuo, 

conllevando a que se desarrolle el pensamiento crítico, mejore su creatividad y 

adquiera la habilidad de utilizar los conocimientos en situaciones cotidianas (Fekadu 

et al., 2021). 

En concordancia, la hipótesis general del presente estudio fue: Existe 

influencia de la procrastinación en la autoeficacia académica de los estudiantes 

universitarios de Lima Norte, 2024. Específicamente: (a) existe influencia de la 

procrastinación académica en la comunicación de los estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024; (b) existe influencia de la procrastinación académica en la atención 

de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024; (c) existe influencia de la 

procrastinación académica en la excelencia de los estudiantes universitarios de Lima 

Norte, 2024. 
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II. METODOLOGÍA 

El estudio fue de tipo básica, ya que estuvo orientado a adquirir nuevos conocimientos 

para resolver problemas prácticos, que permitió determinar el grado de influencia de 

la gestión de calidad en la satisfacción de una población específica (Manual de Oslo 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2018). 

Asimismo, se consideró el enfoque cuantitativo, dado que es un estudio que se 

basa en lo estadístico para dar respuestas exactas a las causas y sus posibles 

consecuencias, recolecta y analiza los datos para describir, explicar o predecir 

fenómenos (Barreto y Lezcano, 2023).  Además, se utilizó el diseño no experimental, 

porque no se manipulan las variables en la investigación (Hernández, 2020); y de 

corte transversal, porque no cuenta con control directo de las variables (Manterola et 

al., 2023). 

La investigación fue correlacional causal porque exploró la relación entre la PA 

y la AA, y se estableció la dirección de la relación y la posibilidad de que una variable 

provoque cambios en la otra (Torres et al., 2022). De nivel explicativo porque identificó 

o describió un problema e intenta encontrar un vínculo causal (Casari, 2020); también 

se basó en el proceso hipotético deductivo, considerándose un procedimiento que 

usa el investigador para realizar un informe científico (Arias y Covinos, 2021).  

Para iniciar, la variable independiente: la procrastinación se define 

conceptualmente como “la tendencia en dejar las actividades académicas para 

después […]” (Busko, 1998, p. 99). Asimismo, el nivel de procrastinación 

operacionalmente se define mediante el puntaje obtenido en la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA), tiene 12 ítems con respuestas en formato Likert, 

desde nunca = 1 hasta siempre = 5. Esta escala incluye dos dimensiones: 

autorregulación académica con nueve elementos (2,3,4,5,8,9,10,11,12) y 

postergación de actividades con tres elementos (1,6,7). La puntuación de la EPA varía 

entre 12 puntos y 60, donde un puntaje bajo indica un menor grado de procrastinación, 

mientras que, si obtienen más puntos indican un grado más alto de procrastinación. 

Por otra parte, la variable dependiente: la autoeficacia se define 

conceptualmente como “[…] creencias que tiene la persona sobre sus capacidades 

para organizar y ejecutar […]” (Pajares, 2002, p. 4). De manera similar, el nivel de 

autoeficacia académica se define operacionalmente mediante la Escala de 

Autoeficacia en Conductas Académicas (EACA), que se compone de 13 ítems con 

respuestas en formato Likert, desde nunca = 1 hasta siempre = 4. Esta escala se 
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divide en tres dimensiones: comunicación con cuatro preguntas (4,5,12,13), atención 

con cinco preguntas (2,3,6,7,11) y excelencia con cuatro preguntas (1,8,9,10). La 

puntuación de la EACA varía entre 13 puntos y 52 puntos, donde una puntuación alta 

significa un mayor grado de autoeficacia, mientras una puntuación más baja indica lo 

contrario. 

Por otro lado, la población es un grupo finito o infinito, con características 

comunes, que van relacionadas a las conclusiones del estudio realizado (Sanli, 2023). 

Por ello, la población se obtuvo por medio de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2022), fueron 605 000 universitarios 

matriculados en el sector de Lima Norte. 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Esto se debe a que no 

todos los universitarios participaron en la investigación y se tomaron en cuenta los 

criterios del investigador (Barbosa et al., 2020).  Los criterios de inclusión fueron: tener 

consentimiento informado, ser estudiante universitario de Lima Norte de turno tarde, 

ser universitario de nacionalidad peruana. Por otro lado, los criterios de exclusión: no 

aceptar el consentimiento informado y linealidad en las respuestas. 

La muestra se seleccionó de la población (Falcón et al., 2023). Asimismo, esta 

se conformó por 215 universitarios de Lima Norte. La unidad de análisis fue un 

estudiante universitario. 

La técnica utilizada recogió datos de una investigación, por ello, la encuesta se 

aplicó en la población, se da a través de la selección de una muestra (Salvador-Oliván 

et al., 2021). Por último, se denominó cuestionario autoadministrativo, ya que, se 

completó por el participante, sin que el encuestador intervenga (Arias et al., 2022).  

Los instrumentos que se utilizaron fueron la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA): elaborada por Busko (1998), y adaptado por Domínguez et al. 

(2014) en Perú. Se da individual y colectivamente, mide la procrastinación académica 

en universitarios, dura aproximada de 8 a 12 minutos para su desarrollo. El ajuste del 

modelo mostró ser adecuado ajuste del modelo de dos factores oblicuos fue 

adecuado: SBχ² (53) = 204.976, (p < .001), CFI = .974, RMSEA (IC 90%) = .063 (.054 

- .072), SRMR = .071. La consistencia interna del instrumento fueron valores mayores

a .80. 

También, se utilizó la Escala de autoeficacia en conductas académicas 

(EACA): elaborado por Blanco et al. (2016) en México. Su aplicación es individual, 

evalúa el nivel de autoeficacia en conductas académicas en universitarios, su 
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desarrollo dura aproximadamente de 5 a 10 minutos. El factor relacionado con la 

comunicación explica el 20.12% de la varianza. La atención, con un 19.65% de la 

varianza; y la excelencia, explica el 18.68% de varianza. La consistencia interna de 

los tres factores es adecuada (α = entre .78 y .83).  

En cuanto al análisis de datos, cuando se culminó con la aplicación de los dos 

instrumentos de evaluación, se realizó la descarga en el programa Microsoft Excel 

2021 de las respuestas de los participantes para su respectivo filtro en el que se 

considerarán los criterios de inclusión y exclusión. Luego, las respuestas se 

exportaron al programa SPSS v26 para el proceso estadístico donde se obtuvo los 

niveles de ambas variables y se aplicó la regresión logística ordinal. 

Con respecto a los aspectos éticos, la estructura de la investigación se 

encuentra respaldada por estudios con sus respectivas referencias, con cada texto 

citado y con el estilo APA. Asimismo, para la realización de este estudio, se debe de 

respetar el parámetro internacional y nacional que se encuentra registrado dentro el 

artículo 22 y 24. Por ello, para la recolección de datos, se utiliza el consentimiento 

informado, en el cual se especificó el objetivo de la investigación (Colegio de 

Psicólogos, 2020). También, se efectuó los principios de no maleficencia y 

beneficencia, ya que se cuidará los datos de los universitarios para evitar daños, 

además se buscó generar un beneficio para ellos, previniendo conductas 

procrastinadoras que puedan afectar la salud mental del estudiante (Fernandez et al., 

2021). También, se contó con el principio de autonomía, debido a que se respetó los 

derechos de cada individuo al formar parte del estudio, evidenciándose en el 

consentimiento informado. Y, por último, pero no menos importante, el principio de 

justicia, puesto que el investigador presenta conductas profesionales como la ética y 

respeto (Solís et al., 2023).  



13 
 

III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de los niveles de la procrastinación 

Niveles f % 

Bajo 27 12.6 

Moderado 163 75.8 

Alto 25 11.6 

Según los puntajes obtenidos, se puede evidenciar que el 75.8% de los 

participantes poseen un nivel moderado de procrastinación, esto significa que la 

mayor parte de los estudiantes universitarios se encuentran presentando conductas 

de retraso en las actividades académicas, desencadenando un bajo rendimiento 

académico. De la misma manera, el 12.6% se encuentran en un nivel bajo y el 11.6% 

alto. 

Tabla 2 

Descripción de resultados de los niveles de las dimensiones de la procrastinación 

Niveles 
Autorregulación académica Postergación de actividades 

f % f % 

Bajo 172 80 0 0 

Moderado 17 7.9 37 17.2 

Alto 26 12.1 178 82.8 

Según los resultados obtenidos sobre las dimensiones de la procrastinación, 

se logra visualizar que el 80% de los universitarios que aceptaron participar, 

presentan un nivel bajo en la dimensión autorregulación académica, es decir, los 

jóvenes cuentan con escasa capacidad para tomar conciencia sobre la realización de 

alguna tarea académica y evita construir significativamente el aprendizaje. El 12.1% 

y el 7.9% se encuentran en nivel alto y bajo de forma respectiva.  

Por último, en la dimensión postergación de actividades se observa que el 

82.8% de los jóvenes universitarios presenta nivel alto, lo cual significa que los 

estudiantes suelen retrasar y sustituir las actividades académicas por temor a 

afrontarlas o pereza a realizarlas, sin medir las consecuencias de su decisión, las 

sustituyen por otras actividades que son de su agrado; sin embargo, el 17.2% se 

ubican en nivel moderado. 
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Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje de los niveles de la autoeficacia académica 

Niveles f % 

Bajo 49 22.8 

Moderado 138 64.2 

Alto 28 13 

Referente a la autoeficacia académica se evidencia que el 64.2% perciben 

nivel moderado, significando que los estudiantes presentan escasa capacidad para 

juzgar sus propias aptitudes para ejecutar tareas académicas propias de la 

universidad; sin embargo, el 22.8% y el 13% se encuentran en nivel bajo y alto.  

Tabla 4 

Descripción de resultados de las dimensiones de la autoeficacia académica 

Niveles 
Comunicación Atención Excelencia 

f % f % f % 

Bajo 102 47.4 136 63.3 135 62.8 

Moderado 94 43.7 73 34.0 48 22.3 

Alto 19 8.8 6 2.8 32 14.9 

Según los resultados obtenidos sobre las dimensiones de la autoeficacia 

académica, se visualiza que el 47.4% de los universitarios presentan nivel bajo de 

comunicación, es decir, tienen dificultad para recibir, elaborar, transmitir y/o expresar 

sus ideas, información o necesidades con claridad. El 43.7% y el 8.8% evidenciaron 

nivel moderado y alto. 

Asimismo, en la dimensión atención, un 63.3% de los jóvenes se encontraron 

en nivel bajo, es decir se les dificulta generar, seleccionar, dirigir y mantener 

determinada información, asimismo, no pueden centrarse en la actividad académica 

que se encuentran realizando; sin embargo, el 34% y el 2.8% se encuentran en nivel 

moderado y alto respectivamente. 

Finalmente, el 62.8% de estudiantes presentan nivel bajo en la dimensión 

excelencia, lo cual hace referencia a que evitan buscar superar y/o mejorar sus 

capacidades y/o aptitudes, también, carecen de compromiso y/o motivación con la 

innovación de actividades. El 22.3% y el 14.9% se ubican en nivel moderado y alto 

respectivamente.  
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Tabla 5 

Tabla cruzada entre la procrastinación y la autoeficacia académica 

Autoeficacia académica 

Bajo Moderado Alto Total 

Procrastinación 

Bajo 
11 16 0 27 

5.1% 7.4% 0% 12.6% 

Moderado 
38 119 6 163 

17.7% 55.3% 2.8% 75.8% 

Alto 
0 3 22 25 

0% 1.4% 10.2% 11.6% 

Total 49 138 28 215 

22.8% 64.2% 13% 100% 

De acuerdo con la tabla cruzada, el 55.3% de la procrastinación y autoeficacia 

académica se encuentran en nivel moderado. En su mayoría la procrastinación tiende 

a afectar la autoeficacia académica de los universitarios, por ello, la autoeficacia 

académica se adecúa según el nivel de procrastinación que se posea. 

Contraste de las hipótesis 

Tabla 6 

Informe de ajustes de los modelos 

Variables/Dimensiones Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Procrastinación en la 
autoeficacia académica 

Sólo intersección 116.852 

Final 16.357 100.495 2 .000 

Procrastinación en la 
comunicación 

Sólo intersección 88.816 

Final 18.303 70.513 2 .000 

Procrastinación en la 
atención 

Sólo intersección 84.522 

Final 12.038 72.484 2 .000 

Procrastinación en la 
excelencia 

Sólo intersección 121.377 

Final 16.086 105.292 2 .000 

Función de enlace: Logit. 

Respecto a los efectos de la prueba de ajuste de los modelos, se observan 

que la significancia es menor a .05 en todos los casos. Esto indica que las variables 

de estudio son compatibles con el modelo de regresión ordinal. 
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Tabla 7 

Bondad de ajuste 

Variables/Dimensiones  Chi-
cuadrado 

gl Sig. 

Procrastinación en la autoeficacia académica 
Pearson .505 2 .777 

Desvianza .937 2 .626 

Procrastinación en la comunicación 
Pearson 1.263 2 .532 

Desvianza 2.135 2 .344 

Procrastinación en la atención 
Pearson 1.000 2 .250 

Desvianza 1.000 2 .2 87 

Procrastinación en la excelencia 
Pearson .790 2 .674 

Desvianza 1.407 2 .495 

Función de enlace: Logit. 

Respecto a la prueba de bondad de ajuste de los modelos, revela que el valor 

p > .05. Lo cual indica que los datos de procrastinación en la autoeficacia académica 

se ajustan a los modelos de regresión ordinal. De la misma manera, se observa los 

ajustes entre la primera variable en la comunicación, la atención y la excelencia. 

Tabla 8 

Prueba pseudo R cuadrado 

Variables/Dimensiones Cox y Snell Nagelkerke McFadden 

Procrastinación en la autoeficacia académica .373 .450 .263 

Procrastinación en la comunicación .280 .331 .176 

Procrastinación en la atención .286 .367 .223 

Procrastinación en la excelencia .387 .462 .269 

Función de enlace: Logit 

En relación con los resultados de la prueba pseudo R cuadrado para evaluar 

el grado de variabilidad, se seleccionó el estadístico con el valor más alto (coeficiente 

de Nagelkerke) para el proceso de toma de decisiones. Así pues, se puede afirmar 

que la autoeficacia académica depende en un 45% de la procrastinación. De la misma 

manera, la comunicación depende al 33.1% de la procrastinación. Además, la 

atención depende de la procrastinación al 36.7%. Por último, la excelencia depende 

al 46.2% de la procrastinación. 
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Tabla 9 

Estimación de parámetros 

Estimación de parámetro Estimación 
Desv. 
Error 

Wald gl Sig. 

Umbral 

[Autoeficacia académica = 
1] 

-6.537 .752 75.488 1 .000 

[Autoeficacia académica = 
2] 

-1.994 .616 10.486 1 .001 

Ubicación 
[Procrastinación=1] -6.198 .838 54.654 1 .000 
[Procrastinación=2] -5.335 .743 51.549 1 .000 
[Procrastinación=3] 0a   0  

Umbral 
[Comunicación = 1] -4.221 .638 43.774 1 .000 
[Comunicación = 2] -0.430 .408 1.111 1 .292 

Ubicación 
[Procrastinación=1] -4.334 .732 35.054 1 .000 
[Procrastinación=2] -4.371 .644 46.059 1 .000 
[Procrastinación=3] 0a   0  

Umbral 
[Atención = 1] -19.149 .171 12566.161 1 .000 
[Atención = 2] 1.153 .468 6.059 1 .014 

Ubicación 
[Procrastinación=1] -20.631 .524 1549.765 1 .000 
[Procrastinación=2] -19.993 .000  1  

[Procrastinación=3] 0a   0  

Umbral 
[Excelencia = 1] -4.613 .807 32.697 1 .000 
[Excelencia = 2] -2.453 .740 10.981 1 .001 

Ubicación 

[Procrastinación=1] -6.708 1.013 43.830 1 .000 

[Procrastinación=2] -5.366 .815 43.337 1 .000 

[Procrastinación=3] 0a   0  

Función de enlace: Logit 

De acuerdo con la tabla 9, se observa que la procrastinación influye de forma 

significativa en la autoeficacia académica. Este se sostiene en un nivel de 

significancia entre .000 y .001 en ambas variables en un nivel bajo y moderado. 

Asimismo, referente a las hipótesis específicas, se muestra que la procrastinación 

influye en la comunicación, la atención y la excelencia, la cuales se encuentra en un 

nivel bajo procrastinación como en cada dimensión de la AA.  
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IV. DISCUSIÓN

En el presente estudio se buscó determinar la influencia de la procrastinación en la 

autoeficacia académica de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024; ante 

ello, se evidencia que la autoeficacia académica depende en un 45% de la 

procrastinación. Asimismo, se muestra los resultados sobre los ajustes de los 

modelos de procrastinación en la autoeficacia académica y en sus respectivas 

dimensiones (comunicación, atención y excelencia). En el cual se observa que la 

significancia de la hipótesis general y de las específicas fueron p < .05 en todos los 

casos. 

En referencia a lo mencionado con anterioridad, el resultado denota que existe 

influencia de la procrastinación en la autoeficacia académica de los estudiantes 

universitarios de Lima Norte, 2024. Es decir, la procrastinación es un comportamiento 

en el cual una persona pospone el inicio o la finalización de sus actividades 

académicas, lo que puede conllevar a tener consecuencias negativas para su 

rendimiento y bienestar. Este hábito impide que las personas se identifiquen y 

desarrollen las habilidades necesarias para organizar y llevar a cabo acciones que les 

permitan manejar situaciones académicas y alcanzar los objetivos de rendimiento 

establecidos.  

A ello, se suma el concepto brindado por Blanco (2010), quien confirma que la 

autoeficacia académica se caracteriza por las creencias de los jóvenes en relación 

con su capacidad para aprender y desempeñar conductas en el contexto académico. 

Así pues, en relación con la Teoría Social-Cognitiva de Bandura (1987) se considera 

que el pensamiento de los individuos sobre sí mismos es vital para el control humano, 

de ello parte, que las personas reflexionan sobre sus propias capacidades, siendo los 

pensamientos los predictores de su futura conducta; además, se analiza la influencia 

de los estímulos externos en el comportamiento humano. De la misma manera, el 

Modelo Conductual de Skinner (1977) afirma que la PA es la práctica al desarrollar 

actividades que generan satisfacción a corto plazo, por ello, las personas que 

procrastinan debido a que, cuando han postergado sus actividades, han sido 

retroalimentados a través de diferentes elementos de su entorno y, a su vez, han 

tenido éxito al final. Asimismo, cuando una persona procrastina, puede experimentar 

en su momento un alivio del estrés o la ansiedad asociadas con la tarea propuesta, 

por ello, este alivio actúa como reforzador positivo, incrementando la probabilidad de 

que la persona continúe procrastinando en el futuro. 
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Los resultados anteriores son corroborados con el estudio de Cornejo (2021), 

quien determinó la relación entre la PA y la AA en los universitarios de odontología en 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, encontrándose que el 89% de AA 

representa el nivel alto, y el 67% de procrastinación representa un nivel medio. Por lo 

tanto, los estudiantes universitarios que no postergan sus actividades académicas 

logran conocer e identificar sus habilidades y capacidades. 

También se encuentra similitud con el estudio de Ferreyra (2022) quien 

determinó la relación entre la AA y la PA en universitarios de Ciencias de la 

comunicación de Villa el Salvador, donde se halló que el 46.8% de autoeficacia se 

ubica en nivel medio, el 32.9% bajo y el 20.2% alto; la procrastinación en nivel alto es 

de 16.5%, el nivel medio con un 50.6% y el nivel bajo con un 32.9%, por ello, se 

confirma que existe correlación inversa y significativa entre las variables de estudio (r 

= .345; p = .002 < .05). 

Relacionado con el primer objetivo específico que fue determinar la influencia 

de la procrastinación académica en la comunicación de los estudiantes universitarios 

de Lima Norte, 2024. Se concluyó que la comunicación depende en un 33.1% de la 

procrastinación (p < .05). De lo que se infiere que existe influencia de la PA en la 

comunicación de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024. Así pues, la 

procrastinación tiene impacto significativo en la comunicación de los universitarios, 

llegando a afectar la calidad y efectividad de las interacciones sociales, 

evidenciándose en el retraso de las respuestas, en la claridad del mensaje, 

aumentando el estrés y la ansiedad de los estudiantes. 

Por otra parte, en contraste con el estudio de Zumárraga-Espinosa y Cevallos-

Pozo (2022) se evidencia que la AA se relaciona de manera positiva y 

significativamente con el rendimiento académico (p < .001); asimismo, se relaciona 

inversamente con la PA (p < .001). Es decir, a mayor procrastinación menor AA 

presentarán los universitarios. Así que, el postergar las actividades influye en la 

comunicación que desarrolla la persona; los individuos que retrasan sus tareas 

académicas son percibidos como personas que cuentan con falta de interés, 

irresponsabilidad o desorganización en sus actividades académicas, afectando de 

forma negativa la relación entre las partes y/o personas que se encuentran 

involucradas en dicha situación; ya que la procrastinación evita y/o dificulta que exista 

una comunicación clara y efectiva. 
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Del mismo modo, en la investigación de Pichen-Fernández y Turpo (2022) 

realizada a universitarios de la Libertad, se observó relación inversa entre la 

procrastinación y autoeficacia (r2 = -.416, p < .01) y una relación directa entre el 

autoconcepto y la autoeficacia (r2 = .561, p < .01). Se concluye que el autoconcepto 

y la AA predicen la procrastinación académica. En tal sentido, la escasa confianza 

sobre las habilidades de comunicación, el temor al rechazo o críticas destructivas, 

contribuyen en la postergación de actividades. Además, la abundancia de información 

y las distracciones derivadas del uso de tecnologías y redes sociales, combinadas 

con una gestión ineficiente del tiempo y una planificación deficiente, afectan 

negativamente la calidad y eficiencia de la comunicación en dos ámbitos: personal y 

profesional. 

Por lo mismo, Kin y Seo (2020) hacen referencia que la procrastinación afecta 

la calidad de los productos académicos y la autoeficacia de la persona; por lo tanto, 

Blanco et al. (2016) consideran que la comunicación es importante para el intercambio 

de información para obtener resultados adecuados de la tarea académica, 

relacionado con la interacción y el uso de habilidades sociales y cognitivas. Por ello, 

Boroon (2013) menciona que una comunicación eficaz mejora la productividad del 

trabajo. 

Asimismo, el modelo de comunicación de la autoeficacia propuesto por 

Zimmerman (2005) hace referencia que comunicación permite a que los jóvenes 

participen activamente en clases, buscando ayuda cuando la necesitan y colaboran 

eficazmente en proyectos grupales evitando que la procrastinación influya en la 

expresión de sus ideas y necesidades. 

En cuanto al segundo objetivo específico que fue determinar la influencia de la 

procrastinación académica en la atención de los estudiantes universitarios de Lima 

Norte, 2024. En el estudio se evidenció que la atención depende en un 36.7% de la 

procrastinación (p < .05). Por ello, se infiere que existe influencia de la procrastinación 

académica en la atención de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024. Es 

decir, el actuar de una persona procrastinadora se relaciona a la acumulación de las 

tareas pendientes, aumentando en consecuencia los niveles de ansiedad y estrés por 

el corto plazo restante, lo que podría interferir con la capacidad para concentrarse, 

puesto que el cerebro tendría sobrecarga de preocupaciones y presiones. Algunas 

personas intentan realizar muchas actividades al mismo tiempo, sin embargo, esto 

puede ser ineficiente y perjudicial para la atención sostenida. 
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En contraste, Piña (2021) encontró en México, que el 48% de la muestra 

presenta un porcentaje con mayor predominancia en cuanto a postergación de la 

tarea, y el 26% es un nivel representativo alto. De acuerdo con el nivel de AA en los 

universitarios, es bajo con un 41%. En conclusión, la PA y la autoeficacia no tuvieron 

diferencias significativas (p < .01). Por eso, los individuos que procrastinan suelen 

buscar actividades gratificantes a corto plazo en lugar de enfocarse en tareas 

importantes; por ello, la distracción podría dificultar la atención en tareas relevantes, 

ya que las personas buscan evitar la incomodidad de la tarea que se encuentran 

procrastinando, trayendo consigo un impacto significativo en la atención de los 

universitarios. 

También, se considera la investigación de Burgos y Salas (2020) quienes 

encontraron que las mujeres presentaron adecuado nivel de autorregulación de 

actividades y los varones presentan un grado alto en postergación de actividades. En 

conclusión, se evidenció la existencia de correlación directa entre la dimensión 

autorregulación y la AA (r = .39, p < .01); también se confirma la relación inversa entre 

la postergación de actividades y la autoeficacia (r = -.23, p < .01). Esto implica que la 

procrastinación puede cargar demasiada información en la memoria operativa, la cual 

es importante para mantener y manipular la información a corto plazo. La sobrecarga 

de tareas pendientes y la presión por cumplirlas de manera exitosa en poco tiempo, 

dificultaría en la capacidad de concentración y procesamiento de información de 

forma efectiva. 

Sumado a esto, Saucedo et al. (2020), afirma que la atención se relaciona con 

la concentración sostenida en las actividades académicas, manifestándose cuando 

los estudiantes captan activamente su entorno. A ello, se sustenta con el modelo 

cognitivo de Wolters (2003), quien sustenta que las personas que procrastinan 

tienden a procesar la información de manera disfuncional y reflexionan sobre la 

tendencia a posponer sus actividades académicas con estructuras de pensamiento 

inadecuadas. También, se considera la teoría del aprendizaje social de Rotter (1954) 

sugiere que la percepción de los individuos sobre las causas y consecuencias de las 

situaciones puede darse dos maneras, una interna, siendo controlado por ellos 

mismos; y la otra externa, que se encuentra controlado por factores externos. En este 

sentido, los estudiantes con un locus de control interno creen que sus esfuerzos 

académicos influyen en sus resultados, lo que conllevan al aumento de la AA. 
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Como último objetivo, se buscó determinar la influencia de la procrastinación 

académica en la excelencia de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024. En 

consecuencia, se obtuvo que la excelencia depende en un 46.2% de la 

procrastinación (p < .05). Ante ello, existe influencia de la PA en la excelencia de los 

estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024. Así pues, la PA influye de manera 

considerable en el logro de la excelencia personal, trayendo consigo el deterioro de 

la calidad del trabajo, el desarrollo de las habilidades, la salud mental y de las 

relaciones interpersonales. Para alcanzar la excelencia, los universitarios deberían de 

identificar el motivo por el cuál llegan a procrastinar, y así adoptar estrategias efectivar 

para evitarlas y/o reducirlas. 

Ante ello, Buenaño (2023), halló el nivel medio de postergación de actividades 

y de AA. Hubo correlación negativa entre la AA y la postergación de actividades (p < 

.010, rho = -.147), y una correlación positiva entre la AA y la autorregulación (p = .001, 

rho = .397). En conclusión, cuanto mayor sea la autoeficacia, es menos probable que 

se posponga las cosas. Por lo tanto, posponer tareas y compromisos puede llevar a 

la pérdida de valiosas oportunidades de aprendizaje y crecimiento, como la 

participación en talleres, cursos adicionales y actividades de desarrollo profesional. 

No aprovechar estas oportunidades dificulta la obtención de los conocimientos y 

capacidades esenciales para la excelencia. 

De modo similar, en el estudio de Yupanqui-Lorenzo et al. (2023) se halló 

adecuados índices de ajuste (CFI = .951, TLI = .943, RMSEA = .041). En conclusión, 

una alta autoeficacia combinada con estrés positivo permitirá la autorregulación del 

comportamiento académico y la prevención del retraso en las actividades. Así que, la 

procrastinación reduce el tiempo disponible para la práctica y el perfeccionamiento 

continuo, aspectos cruciales para lograr la excelencia. Al no invertir el tiempo 

necesario en desarrollar sus habilidades, las personas pueden enfrentar un 

estancamiento en su crecimiento personal y profesional, impidiendo desarrollar todo 

su potencial. 

Por ello, Anderman y Anderman (2020) sostienen que la excelencia se 

relaciona con las habilidades necesarias para el éxito académico, como la capacidad 

de planificar y establecer metas. De manera similar, la teoría de la autodeterminación 

de Deci y Ryan (1985) plantea que la autoeficacia es fundamental para la 

autodeterminación y la motivación intrínseca. Así, las personas con altos niveles de 

autoeficacia suelen sentirse competentes y capaces en sus actividades académicas. 
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En consecuencia, aquellos que creen tener las habilidades necesarias para tener 

éxito están más motivados intrínsecamente y experimentan un mayor bienestar 

académico. 

Por otro lado, este estudio tuvo ciertas limitaciones, como el diseño de la 

muestra, que fue no probabilístico por conveniencia debido a los criterios de exclusión 

e inclusión, lo que impidió la participación de algunas personas en la encuesta. 

Además, otra limitación fue la falta de artículos publicados relacionados con las 

variables estudiadas.  

Por lo tanto, para futuras investigaciones se recomienda utilizar un diseño de 

investigación longitudinal, ya que permite un análisis más completo de la evolución 

del fenómeno a lo largo del tiempo. Asimismo, se sugiere que el diseño de la muestra 

sea probabilístico, ya que ofrece una mejor oportunidad de obtener una 

representación adecuada de la población general. 



24 
 

V. CONCLUSIONES 

Primera. La investigación concluyó que, según el objetivo general planteado, 

la autoeficacia académica depende en un 45% de la procrastinación (p < .05). Ante 

ello, se infiere que existe influencia de la procrastinación en la autoeficacia académica 

de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024. Es decir, que la dificultad que 

presentan los jóvenes para iniciar y/o terminar una actividad académica evita que 

puedan identificar sus aptitudes para alcanzar sus metas académicas. 

Segunda. En cuanto al primer objetivo se determinó que la comunicación 

depende en un 33.1% de la procrastinación (p < .05). De lo que se infiere que existe 

influencia de la procrastinación académica en la comunicación de los estudiantes 

universitarios de Lima Norte, 2024. Así pues, la procrastinación afecta la calidad, 

claridad y percepción de fiabilidad de una persona en cuanto al mensaje que desea 

emitir. 

Tercera. Según el segundo objetivo se determinó que la atención depende en 

un 36.7% de la procrastinación (p < .05). Por ello, se infiere que existe influencia de 

la procrastinación académica en la atención de los estudiantes universitarios de Lima 

Norte, 2024. Es decir, si existe acumulación de tareas pendientes puede generar una 

carga cognitiva, la cual interferiría con la capacidad de enfoque en la tarea en 

cuestión. 

Cuarta. En cuanto al tercer objetivo se determinó que la excelencia depende 

en un 46.2% de la procrastinación (p < .05). Ante ello, existe influencia de la 

procrastinación académica en la excelencia de los estudiantes universitarios de Lima 

Norte, 2024. Así pues, al posponer las actividades académicas, los jóvenes pueden 

no tener tiempo para investigar, estudiar y prepararse adecuadamente para sus 

exámenes y trabajos finales. 
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VI. RECOMENDACIONES

Primera. A las autoridades de las universidades, a elaborar y ejecutar 

programas de orientación y tutoría; asimismo, fomentar métodos de enseñanza 

activos y participativos que mantengan a los estudiantes comprometidos y motivados 

con las actividades académicas.  

Segunda. A los profesionales que se encuentran dentro del área de bienestar 

universitario, implementar programas de apoyo psicológico que ayuden a los jóvenes 

a desarrollar estrategias efectivas relacionadas a la gestión del tiempo, permitiendo 

reducir la procrastinación y mejorar la autoeficacia. 

Tercera. A los estudiantes universitarios, practicar hábitos de vida saludable, 

reflexionar sobre los logros obtenidos y reconocer sus propias fortalezas y 

capacidades, lo cual les permitan realizar una retroalimentación constructiva y puedan 

utilizarla para mejorar de forma continua y reducir los índices de procrastinación. 

Cuarta. A los investigadores, realizar estudios con muestras más amplias y 

longitudinales, que permitan observar la evolución de la relación de las variables de 

estudio a lo largo del tiempo y las semejanza o diferencias que presentan. De la 

misma manera, combinar métodos cuantitativos y cualitativos, la cual permita 

identificar las causas y consecuencias de la PA en la AA. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

Matriz de operacionalización de procrastinación académica 

 

Variable de estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Procrastinación 

académica 

“la tendencia en 

dejar las 

actividades 

académicas para 

después, ir 

postergando la 

realización de la 

ejecución […]” 

(Busko, 1998, p. 

99). 

Se define por las 

puntuaciones 

obtenidas en 

Cuestionario de 

procrastinación de 

Busko (1998), y 

adaptado por 

Domínguez et al. 

(2014) en Perú 

Autorregulación 

académica 

Autocontrol 

Organización del 

tiempo 

Estrategias de 

aprendizaje poco 

eficaces 

Escala ordinal 

Nunca = 1 

Pocas veces = 2 

A veces = 3 

Casi siempre = 4 

Siempre = 5 
Postergación de 

actividades 

Aplazamiento de 

inicio, continuación o 

culminación de tareas 

académicas 

Presión de tiempo en 

culminación de tareas 



Matriz de operacionalización autoeficacia académica 

Variable de estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Autoeficacia 

académica 

“[…] creencias 

que tiene la 

persona sobre 

sus capacidades 

para organizar y 

ejecutar caminos 

para la acción 

requeridos en 

situaciones 

esperadas […]” 

(Pajares, 2002, 

p. 4).

Se define por las 

puntuaciones 

obtenidas en la 

Escala de 

Autoeficacia en 

conductas 

académicas de 

Blanco et al. (2016) 

en México. 

Comunicación 

Intercambio 

Difusión Escala ordinal 

Nunca = 1 

Algunas veces = 

2 

Bastantes veces 

= 3 

Siempre = 4 

Atención 

Focalización 

Esmero 

Excelencia 
Adherencia a las 

normas 



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Autor original: Busko (1998) 

Autor de adaptación: Domínguez et al. (2014) 

Escala de procrastinación académica (EPA) 

INSTRUCCIONES: Lee cada uno de los siguientes enunciados, asimismo, selecciona 

UNA de las 5 respuestas, la que sea más apropiada para ti. Selecciona el número 

(del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que elegiste y márcala.  

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas veces A veces 
Muchas 

veces 
Siempre 

PREGUNTAS 

1. Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo

para el último minuto.
1 2 3 4 5 

2. Generalmente me preparo por adelantado para los

exámenes.
1 2 3 4 5 

3. Cuando tengo problemas para entender algo, 

inmediatamente trato de buscar ayuda.
1 2 3 4 5 

4. Asisto regularmente a clase. 1 2 3 4 5 

5. Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto

posible.
1 2 3 4 5 

6. Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan. 1 2 3 4 5 

7. Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan. 1 2 3 4 5 

8. Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio. 1 2 3 4 5 

9. Invierto el tiempo necesario en estudiar aún cuando el tema

sea aburrido.
1 2 3 4 5 

10. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio. 1 2 3 4 5 

11. Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de

sobra.
1 2 3 4 5 

12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de

entregarlas.
1 2 3 4 5 



Escala de autoeficacia en conductas académicas (EACA) 

Elaborado por Blanco et al. (2016) en México 

INSTRUCCIONES: Lee cada una de las siguientes frases, asimismo, selecciona UNA 

de las 4 respuestas, la que sea más apropiada para ti. Selecciona el número (del 1 al 

4) que corresponde a la respuesta que elegiste y márcala.

1 2 3 4 

Nunca Algunas veces Bastantes veces Siempre 

PREGUNTAS 

1. Cumplo con las tareas que se me asignan. 1 2 3 4 

2. Escucho con atención cuando el profesor aclara una duda a un

compañero.
1 2 3 4 

3. Escucho con atención las preguntas y aportaciones de mis

compañeros.
1 2 3 4 

4. Expreso mis ideas con claridad. 1 2 3 4 

5. Hago comentarios y aportaciones pertinentes. 1 2 3 4 

6. Pongo atención cuando los profesores dan la clase. 1 2 3 4 

7. Pongo atención cuando un compañero expone en clase. 1 2 3 4 

8. Me preparo para mis exámenes apoyándome en los apuntes de

clase, el texto del curso y lecturas adicionales.
1 2 3 4 

9. Entrego puntualmente los trabajos que se me encargan. 1 2 3 4 

10. Soy cumplido en cuanto a mi asistencia. 1 2 3 4 

11. Escucho con atención las preguntas y comentarios de mis

profesores.
1 2 3 4 

12. En caso de desacuerdo soy capaz de entablar un diálogo con

mis profesores.
1 2 3 4 

13. Me siento bien con mi propio desempeño cuando hablo enfrente

de una clase o grupo de gente.
1 2 3 4 



 

Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos





 

















 





 

  









 

  



 

 







 

  









 

Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna 

Escala de procrastinación académica (EPA) 

Resultados de confiabilidad de procrastinación académica 

 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

PP1 34,36 38,401 ,370 ,897 

PP2 33,86 38,593 ,474 ,890 

PP3 33,79 33,720 ,658 ,883 

PP4 33,29 33,758 ,866 ,869 

PP5 33,36 37,016 ,709 ,880 

PP6 34,50 43,038 -,046 ,911 

PP7 34,64 38,247 ,420 ,894 

PP8 33,50 36,577 ,793 ,877 

PP9 33,43 36,418 ,665 ,881 

PP10 33,71 33,297 ,808 ,872 

PP11 33,43 36,264 ,683 ,880 

PP12 33,57 33,033 ,875 ,868 

 

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11 PP12 DMPA1 DMPP2 TOTAL 

3 2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 29 10 39 

3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 33 7 40 

3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 35 8 43 

2 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 32 6 38 

3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 27 11 38 

2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 32 6 38 

2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 24 7 31 

3 2 3 4 4 2 2 3 3 2 4 3 28 7 35 

3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 8 33 

3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 32 9 41 

1 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 35 4 39 

4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 3 34 6 40 

3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 35 9 44 

2 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 35 6 41 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Procrastinación académica .893 12 



Escala de autoeficacia en conductas académicas (EACA) 

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 DMAC1 DMAA2 DMAE3 TOTAL 

3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 14 16 13 43 

4 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 2 3 9 14 16 39 

4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 14 16 15 45 

4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 3 13 15 15 43 

4 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 12 14 13 39 

4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 15 15 11 41 

4 2 3 2 2 3 3 2 4 4 3 2 4 10 14 14 38 

3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 10 13 10 33 

4 3 4 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2 8 15 13 36 

4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 14 17 14 45 

4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 14 18 15 47 

4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 15 19 12 46 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 12 15 13 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 16 20 14 50 

Resultados de confiabilidad de Autoeficacia académica 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

PA1 38,00 20,308 ,281 ,759 

PA2 38,50 16,885 ,696 ,714 

PA3 38,57 17,956 ,527 ,734 

PA4 38,57 17,033 ,588 ,725 

PA5 38,71 17,604 ,560 ,730 

PA6 38,43 18,725 ,603 ,735 

PA7 39,14 20,132 ,132 ,776 

PA8 38,93 16,995 ,537 ,731 

PA9 38,36 22,863 -,277 ,807 

PA10 38,43 21,495 -,070 ,796 

PA11 38,50 19,038 ,564 ,739 

PA12 38,86 17,209 ,534 ,731 

PA13 38,43 17,341 ,592 ,726 

Alfa de Cronbach N de elementos 

Autoeficacia académica .764 13 



Anexo 5. Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Título de la investigación: Procrastinación en la autoeficacia académica de los 

estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024 

Investigadora: Eleydi Margot Carlos Colchado 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “Procrastinación en la 

autoeficacia académica de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024”, cuyo 

objetivo es determinar la influencia de la procrastinación en la autoeficacia académica 

de los estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024. Esta investigación es 

desarrollada por estudiantes del programa de estudio Maestría en Psicología 

Educativa, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la 

autoridad correspondiente de la Universidad. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas

preguntas.

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se

realizará en el ambiente virtual. Las respuestas al cuestionario o guía de

entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto,

serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará al término de la 

investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El 

estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados 

del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 



Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora Eleydi 

Margot Carlos Colchado con email: ecarlosco@ucv.edu.pe y asesora Cerafin Urbano, 

Virginia Asunción con email: vcefarinu@ucvvirtual.edu.pe. 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada.  

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Firma(s): ____________________________________________________________ 

Fecha y hora: ________________________________________________________ 

mailto:ecarlosco@ucv.edu.pe
mailto:vcefarinu@ucvvirtual.edu.pe


Anexo 6. Reporte de similitud en software Turnitin 



Anexo 7. Análisis complementarios 
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Anexo 8. Otras evidencias 

Matriz de consistencia interna 

Matriz de consistencia 

Título:   Procrastinación académica en la autoeficacia en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2024 
Autora:  Carlos Colchado, Eleydi Margot 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: 

¿Cuál es la influencia entre 

procrastinación académica 

en la excelencia de los 

estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la influencia entre 

procrastinación académica 

en la comunicación en 

estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024? ¿Cuál es 

la influencia entre 

procrastinación académica 

en la atención en 

estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024? ¿Cuál es 

la influencia entre 

procrastinación académica 

en la excelencia en 

estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024? 

Objetivo general: 

Determinar la influencia de la 

procrastinación en la 

autoeficacia académica en 

estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024. 

Objetivos específicos: 

a) Determinar la influencia

entre procrastinación 

académica en la comunicación 

en estudiantes universitarios 

de Lima Norte, 2024. 

b) Determinar la influencia

entre procrastinación 

académica en la atención en 

estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024. 

c) Determinar la influencia

entre procrastinación 

académica en la excelencia en 

estudiantes universitarios de 

Lima Norte, 2024. 

Hipótesis general: 

Existe influencia de la 

procrastinación académica 

en la autoeficacia académica 

en estudiantes universitarios 

de Lima Norte, 2024.  

Hipótesis específicas: 

a) Existe influencia de la

procrastinación académica 

en la comunicación en 

estudiantes universitarios 

de Lima Norte, 2024. 

b) Existe influenciade la

procrastinación académica 

en la atención en 

estudiantes universitarios 

de Lima Norte, 2024. 

c) Existe influencia de la

procrastinación académica 

en la excelencia en 

estudiantes universitarios 

de Lima Norte, 2024. 

Variable 1:  Procrastinación académica 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

Autorregulación 

académica 

● Autocontrol

● Organización del tiempo

● Estrategias de aprendizaje

poco eficaces 

2,3,4,5,8, 

9,10,11,12 

Ordinal 

Nunca = 1 

Pocas veces 

= 2 

A veces = 3 

Casi siempre 

= 4 

Siempre = 5 

Alto 

46-60

Medio 

29-45

Bajo 

12-28

Postergación de 

actividades 

● Aplazamiento de inicio, 

continuación o culminación de 

tareas académicas 

● Presión de tiempo en 

culminación de tareas 

1,6,7 

Variable 2:  Autoeficacia académica 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

Comunicación 
● Intercambio

● Difusión
4,5,12,13 Ordinal 

Nunca = 1 

Algunas 

veces = 2 

Bastantes 

veces = 3 

Siempre = 4 

Alto 

40-52

Medio 

27-39

Bajo 

13-26

Atención 
● Focalización

● Esmero
2,3,6,7,11 

Excelencia ● Adherencia a las normas 1,8,9,10 



Nivel - diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística por utilizar 

Nivel: 

Explicativa 

Diseño: 

No experimental de corte 

transversal 

Método: 

Hipotético deductivo 

Población: 

Se obtuvo por medio de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2020), fueron 623 

500 jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, de 

universidades públicas y privadas. 

Tipo de muestreo:  

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, porque no 

todos los universitarios participarán de la investigación, se toma 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión (Niño, 2011). 

Tamaño de muestra: 

Se conformará por 150 estudiantes universitarios de Lima 

Norte. 

Variable 1: Procrastinación Académica 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor:  Busko  

Año: 1998 

Monitoreo: 8 – 12 minutos 

Ámbito de Aplicación: Educativa 

Forma de Administración: Individual y/o colectivo 
DESCRIPTIVA: Mediante tablas y figuras 

INFERENCIAL: Regresión ordinal 
Variable 2: Autoeficacia Académica 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Blanco 

Año: 2016 

Monitoreo: 5 – 10 minutos 

Ámbito de Aplicación: Educativo 

Forma de Administración: Individual 
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Figuras de los resultados 

Figura 1 

Porcentaje de niveles de la procrastinación 

Figura 2 

Percepción de las dimensiones de la procrastinación 

 



Figura 3  

Porcentaje de niveles de la autoeficacia académica 

Figura 4 

Percepción de las dimensiones de la autoeficacia académica 



 

Figura 5 

La procrastinación vs la autoeficacia académica 

 

Figura 6 

La procrastinación y la comunicación 

 

  



Figura 7 

La procrastinación y la atención 

Figura 8 

La procrastinación y la excelencia 



Tablas cruzadas de la procrastinación y las dimensiones de la autoeficacia 

académica 

Tabla 10 

Tabla cruzada entre la procrastinación y la comunicación 

Comunicación 
Bajo Moderado Alto Total 

Procrastinación 

Bajo 
14 13 0 27 

6.5% 6% 0% 12.6% 

Moderado 
88 71 4 163 

40.9% 33% 1.9% 75.8% 

Alto 
0 10 15 25 

0% 4.7% 7% 11.6% 
Total 102 94 19 215 

47.4% 43.7% 8.8% 100% 

Tabla 11 

Tabla cruzada entre la procrastinación y la atención 

Atención 
Bajo Moderado Alto Total 

Procrastinación 

Bajo 
22 5 0 27 

10.2% 2.3% 0% 12.6% 

Moderado 
114 49 0 163 
53% 22.8% 0% 75.8% 

Alto 
0 19 6 25 

0% 8.8% 2.8% 11.6% 
Total 136 73 6 215 

63.3% 34% 2.8% 100% 

Tabla 12 

Tabla cruzada entre la procrastinación y la excelencia 

Excelencia 
Bajo Moderado Alto Total 

Procrastinación 

Bajo 
24 3 0 27 

11.2% 1.4% 0% 12.6% 

Moderado 
111 43 9 163 

51.6% 20% 4.2% 75.8% 

Alto 
0 2 23 25 

0% 0.9% 10.7% 11.6% 
Total 135 48 32 215 

62.8% 22.3% 14.9% 100% 




