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RESUMEN 

La presente investigación buscó establecer la relación entre autoeficacia y 

procrastinación académica de los estudiantes de quinto año de secundaria de una 

institución pública de Lima en el 2022. La presente es de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental y nivel correlacional que pretendió establecer la relación 

entre dos variables. Contó con una muestra representativa de 104 estudiantes, 

quienes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico de tipo por 

conveniencia. Para la recolección de datos se usaron los instrumentos Escala de 

autoeficacia académica de los escolares y la Escala de procrastinación académica, 

las dos adaptadas al español, las cuales se validaron mediante juicio de expertos y 

contó con una confiabilidad de 0,911 y 0,879 respectivamente. Se concluyó que 

existe una relación negativa y significativa entre la autoeficacia y procrastinación 

académica con un Rho de Spearman= -0,344, además se halló una correlación 

positiva entre la autoeficacia y autorregulación académica (r=0,323) y una 

correlación negativa con la postergación de las actividades (r=-0,338). 

Palabras clave: Autoeficacia, procrastinación académica, estudiantes  
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ABSTRACT 

 

The present investigation sought to establish the relationship between self-efficacy 

and academic procrastination of fifth-year high school students of a public institution 

in Lima in 2022. This is a quantitative approach, non-experimental design and 

correlational level that sought to establish the relationship between two variables. It 

had a representative sample of 104 students, who were selected through a non-

probabilistic convenience sampling. For data collection, the instruments Scale of 

academic self-efficacy of schoolchildren and the Scale of academic procrastination 

were used, both adapted to Spanish, which were validated by expert judgment and 

had a reliability of 0.911 and 0.879 respectively. It was concluded that there is a 

negative and significant relationship between self-efficacy and academic 

procrastination with Spearman's Rho = -0.344, in addition a positive correlation was 

found between self-efficacy and academic self-regulation (r = 0.323) and a negative 

correlation with the postponement of the activities (r=-0.338). 

 

Keywords: Self-efficacy, academic procrastination, students 
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I. INTRODUCCIÓN

En el entorno educativo, la procrastinación académica es muy común, y se 

le que considera como un retraso intencional y un problema para iniciar las tareas 

académicas, a nivel mundial se tiene que en China el 74% del estudiantado retrasan 

o dilatan alguna actividad académica (Zhang et al., 2018). Asimismo Nordby (2020)

en su estudio realizado en Noruega sobre la procrastinación encontró  que más del 

50% de los estudiantes padecen de los efectos negativos de procrastinar como son 

destinar mayor tiempo para culminar su escolaridad o el abandono de la formación 

académica, en el estudio de Hayat et al. (2020) realizado en Irán encontraron que 

el 68,7% de los estudiantes tienen un nivel de procrastinación de moderado a alto, 

y el 21,8% siempre o casi siempre procrastinaron en el contexto académico, 

pudiendo ellos tener dificultades en la gestión del tiempo y experimentar momentos 

de estrés que afecten negativamente a su desempeño.    

Por otro lado, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2020), la autoeficacia permite que los niños y niñas interactúen de forma 

estable con el ambiente externo, enfrentando desafíos y nuevas situaciones, 

además les permite representar sus experiencias de una manera positiva, funcional 

y adaptativa (Arias ,2019). Así también Bandura (1997) refirió que una adecuada 

autoeficacia impacta de forma positiva en el crecimiento cognitivo, lo que repercute 

en el desempeño académico.    

En lo que respecta a América Latina, se aprecia que el 61% de las personas 

muestran problemas de procrastinación, y el 20% lo tiene de forma crónica (Díaz, 

2019). Así mismo Marecos et al. (2016), en la revista Latinoamérica de psiquiatría 

en Paraguay indicaron que el 2.3% de las personas presentan un índice dominante 

de procrastinación, un 20.7% muestran un índice medio y el 77% presenta un bajo 

nivel de conductas de procrastinación. En Chile respecto a la autoeficacia según 

Hernández (2018) el 63% presento un nivel medio de autoeficacia percibida por lo 

que estudiantes con mayor autoeficacia académica tienen menores dificultades en 

el aprendizaje.     
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En el ámbito nacional Loayza (2021), en su estudio indico que en el Perú la 

procrastinación es frecuente  y el 68,92%  de  los  estudiantes tienen un  nivel  de 

procrastinación  de moderado  a alto y el 22,97% siempre o casi siempre 

procrastinaban  en el contexto   académico, además el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2004) indico que de 100 educandos ,14 no logran terminar sus estudios 

secundarios ni tampoco expresan deseos de retomarlos, así que el procrastinar 

está relacionado con varias dificultades psicológicas y sociales. Considerando ello 

se tiene que tener en cuenta que la autoeficacia es un fuerte predictor del éxito 

académico. A nivel local en Lima Querevalú y Echabaudes (2020), manifestaron 

que en Lima el 51.8% de estudiantes de nivel secundaria presente un nivel medio 

de procrastinación, lo que retrasa sus actividades académicas generando episodios 

de ansiedad.   

A nivel local en la Institución Educativa situada en Puente Piedra, se observó 

a  estudiantes con bajos niveles de autoeficacia, lo cual podría conllevar a que los 

mismo pierdan el  interés hacia el estudio (Kurtovic et al., 2019) y se generen 

conductas de  procrastinación mostrando  dificultades para cumplir con sus tareas 

y problemas para gestionar convenientemente su tiempo, por tal motivo esta 

investigación aspira conocer la relación entre la procrastinación y autoeficacia que 

según Bandura (1997), es un agente fundamental para que los estudiante puedan 

seguir aprendiendo debido a que las ideas que tenga el estudiante de sí mismo 

será determinante para alcanzar sus objetivos académicos y desempeñarse de 

manera exitosa en la escuela.   

Considerando lo anteriormente expuesto, las preguntas de investigación de 

este trabajo, se redactaron de la siguiente forma: ¿Cómo se relaciona la 

autoeficacia y procrastinación académica de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una Institución Educativa Pública de Lima, 2022?  Los problemas 

específicos se redactaron del siguiente modo: ¿Cómo se relaciona la autoeficacia 

y la autorregulación académica de los estudiantes de del quinto grado de 

secundaria de una Institución Educativa Pública de Lima, 2022? y ¿Cómo se 

relaciona la autoeficacia y la postergación de actividades de los estudiantes de del 

quinto grado de secundaria de una Institución Educativa Pública de Lima, 2022?     
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Esta investigación tuvo justificación teórica en la teoría social cognitiva 

desarrollada por Bandura (1997) quien refirió que la autoeficacia es un elemento 

que predice el comportamiento y en la teoría cognitivo conductual donde Ellis y 

Knaus (1977) refirieron que las conductas procrastinadoras afectan el alcance de 

los objetivos. La justificación metodológica se basó en que la presente investigación 

hizo uso de dos instrumentos debidamente estandarizados y validados que 

permitieron recolectar información con un alto grado de fiabilidad sobre ambas 

variables. Desde una mirada práctica quienes se beneficiaron con el estudio son 

los estudiantes porque esta investigación permitió determinar la existencia en 

relación a la autoeficacia y la procrastinación brindando información de estas 

variables que permitan generar futuras acciones en beneficio estudiantil.    

   

El objetivo general del presente estudio fue: Establecer la relación entre 

autoeficacia y procrastinación académica de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una institución educativa pública de Lima, 2022. Y los objetivos 

específicos fueron:  Determinar la relación entre autoeficacia y autorregulación 

académica de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución 

educativa pública de Lima, 2022 y también determinar la relación entre autoeficacia 

y postergación de actividades de los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

una institución educativa pública de Lima, 2022.   

   

Por último, es necesario plantear la hipótesis general: Existe relación 

significativa entre la autoeficacia y procrastinación académica de los estudiantes 

del quinto grado de secundaria de una institución educativa pública de Lima, 2022. 

Asimismo, las hipótesis específicas fueron: Existe relación significativa entre 

autoeficacia y la autorregulación académica de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una institución educativa pública de Lima, 2022; Existe relación 

significativa entre autoeficacia y la postergación de actividades de los estudiantes 

del quinto grado de secundaria de una institución educativa pública de Lima, 2022  
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II. MARCO TEÓRICO

En consideración a lo revisado en los antecedentes nacionales se tuvo el 

estudio de Chura et al. (2021), quienes desarrollaron una investigación en Tacna 

que permitió determinar el nivel de procrastinación de los discentes, la investigación 

es de tipo descriptivo y corte transversal. Se valoraron a 338 estudiantes quienes 

completaron la Escala de Procrastinación0Académica.  Los resultados arrojaron 

que un gran porcentaje de los discentes (54%) postergaron sus actividades en un 

nivel moderado, así mismo la autorregulación académica es alta (49.7%), 

concluyendo que, si bien no hay un grado alto de procrastinación, si existen 

diferencias significativas de la procrastinación respecto del género y grado de 

estudio. 

Asimismo, Estrada (2021), desarrolló una investigación en Puerto 

Maldonado buscando identificar la existencia de correlación entre autoeficacia y 

procrastinación académica de los discentes. El estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo, correlacional y no experimental, donde 239 educandos de ambos 

géneros completaron dos escalas sobre las variables a estudiar. Los resultados 

señalan que subsiste una relación significativa negativa entre las variables en 

estudio (r=-0,221), concluyendo que niveles bajos de eficacia se relacionan con 

niveles altos de procrastinación. 

Por otra parte, Estrada y Mamani (2020) desarrollaron una investigación en 

Madre de Dios la cual estuvo encaminada a identificar la relación entre ansiedad y 

procrastinación académica, se aplicó dos instrumentos a 220 estudiantes 

encontrándose que la mayoría  de ellos (48.2%) presentaron un alto nivel de 

conductas dilatorias, postergando sus actividades de forma frecuente  y el 39% 

evidenciaron niveles moderados de episodios o conductas de ansiedad, 

concluyendo una  significativa relación directa entre las variables, de modo que si 

el estudiante retrasa más sus actividades presentará de forma más frecuente 

momentos de ansiedad.  

Al respecto, Villegas (2018), realizó un estudio en Tarapoto, cuya finalidad 

fue fijar la relación entre procrastinación y autoeficacia académica en educandos 

de secundaria, esta pesquisa tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental y 
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correlacional. La autora valoró a 117 discentes quienes completaron dos 

instrumentos para recabar datos de las variables, encontrándose una correlación 

significativa inversa (r= -, 350) concluyendo que a mayor grado de conductas de 

procrastinación menor será la percepción de la eficacia, confianza y seguridad de 

las capacidades personales en el ámbito académico.  

De igual manera Quispe (2018), realizó un estudio en Lima que tuvo como 

finalidad hallar la. relación entre los niveles de autoeficacia y la procrastinación en 

los discentes del VI y VII ciclo escolar. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 

no experimental y correlacional, donde 120 estudiantes comprendieron la muestra 

y completaron dos escalas. Los resultados revelaron que el 49.17% de los 

evaluados tienen una alta percepción de la autoeficacia, 41.67% un nivel medio y 

un 9.17% un bajo nivel, respecto a la procrastinación el 45.83% de los evaluados 

indicaron una alta frecuencia de procrastinación, el 40.83% una frecuencia media y 

el 13,33% una frecuencia baja, concluyendo alto niveles de correlación por lo que 

la autoeficacia percibida tuvo relación significativamente con la frecuencia de 

procrastinación académica.  

Respecto a las investigaciones internacionales, se consideró el estudio 

desarrollado por Gökalp et al. (2022), realizado en Turquía cuya finalidad fue 

determinar la relación entre las conductas de autocontrol, procrastinación y adicción 

a pantallas múltiples de estudiantes de secundaria. La muestra la conformó 390 

educandos de educación secundaria quienes completaron tres escalas 

(procrastinación general, adicción a pantallas múltiples y de autocontrol). Los 

resultados mostraron que las mujeres y varones no obtuvieron una diferencia 

significativa en las variables estudiadas, concluyendo que el nivel de 

procrastinación fue bajo, la puntuación de autocontrol se encontraba en un nivel 

moderado y la adicción a pantallas múltiples fue relativamente bajo, acordando la 

existencia de una relación contraria entre la procrastinación y el autocontrol. 

Así mismo Kumcagiz & Sula (2020), efectuaron una investigación en 

Turquía cuya intención fue examinar la relación entre perfeccionismo y 

procrastinación en la autoeficacia académica de los estudiantes de secundaria.  El 

enfoque del estudio fue cuantitativo, de tipo relacional. La muestra la conformaron 
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602 estudiantes de ambos géneros quienes completaron la Escala de 

Procrastinación Académica, la Escala de Perfeccionismo Adolescente, la Escala de 

Autoeficacia y un formulario de información personal. Los datos resultantes 

indicaron una relación negativa (r = -.336) entre la conducta de procrastinación 

académica y las creencias de autoeficacia académica, además no se encontró 

diferencia significativa de la procrastinación académica ni de la autoeficacia según 

la variable grado, concluyéndose la existencia de una correlación negativa 

significativa entre la conducta de procrastinación académica de los adolescentes y 

sus creencias de autoeficacia académica.   

También Gökçen y Tras (2020), ejecutaron un estudio en Turquía cuyo fin 

fue examinar las relaciones entre la adicción al internet, procrastinación académica 

y la ansiedad social de los estudiantes durante los años 2019 y 2020, la 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo y correlacionó dos variables. La muestra 

la conformó 599 estudiantes que cursaban entre el noveno y doceavo grado a 

quienes se les aplicó dos escalas para recoger los datos. Se encontró una 

correlación directa entre las variables (r = 0,46), concluyéndose la existencia de una 

relación positiva entre la adicción al internet y la procrastinación, por tanto, 

conforme aumenta la adicción al internet aumenta la procrastinación. 

 

De manera similar, Uma et al. (2020), desarrollaron una investigación en 

Malasia a 361 estudiantes, cuya intención fue precisar la relación entre las 

creencias de autoeficacia apreciada y procrastinación académica en un grupo de 

estudiantes de ambos géneros quienes fueron valorados con dos escalas para 

analizar ambas variables. Los resultados revelan la existencia de una correlación 

negativa (r= - 0.238) donde niveles moderados a altos de procrastinación se 

relaciona negativamente con la autoeficacia y la baja autoeficacia condujo a una 

mayor procrastinación.    

Por último, Ziegler y Opdenakker (2018), realizaron un estudio en Holanda 

con 566 discentes de secundaria quienes completaron 4 cuestionarios, los 

resultados arrojaron una relación significativa entre procrastinación con la 

regulación del esfuerzo y la autoeficacia, teniendo la visión de que la 
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procrastinación académica es un constructo dinámico influenciado por predictores 

meta-cognitivos como autorregulación, autoeficacia y regulación del esfuerzo.    

En relación a la base teórica que sustenta la variable autoeficacia 

académica de  la presente investigación, se tiene la Teoría Social Cognitiva 

elaborada por Bandura (1997), quien refirió que la conducta y la motivación humana 

están reguladas por el pensamiento y es donde surge la base teórica del  constructo 

denominado autoeficacia, siendo su principio fundamental en que nuestro actuar, 

aprendizaje y como funcionamos resultan de una constante, dinámica y 

correspondiente interrelación entre ellos, los elementos particulares (cualidades, 

valores , apreciaciones , metas, conocimientos y experiencias previas), los factores 

ambientales y los factores conductuales, considerando que las personas aprenden 

por observación, imitación de  las conductas de otras personas y van desarrollando 

habilidades y creencias en tales habilidades que los motivan a repetir diversas 

acciones, por lo que cuanto mayor sea la creencia en su eficacia el individuo tendrá 

mayor motivación para realizar acciones, actividades o adoptar conductas.    

Otra teoría a mencionar es la Teoría del Aprendizaje Social, para esta teoría 

la persona va adquiriendo una conducta mediante la experiencia social, siendo su 

exponente Rotter (1986), quien refirió que la autoeficacia impacta estimulando a las 

personas a desarrollar una conducta adecuada e ignorar efectos adversos 

aceptando los beneficiosos, por lo que el efecto positivo de una acción genera que 

el individuo refuerce esa conducta y la vuelva a realizar, esta forma de proceder 

está influenciada por elementos del ambiente y psicológicos.    

Otro modelo teórico a considerar para la variable autoeficacia es el 

planteado por Blanco et al. (2011), quienes plantearon que la autoeficacia percibida 

la constituyen tres constructos que son la comunicación la cual es la eficacia para 

expresar ideas propias y la capacidad para entablar una conversación con los 

demás, la atención que pone la persona a otra cuando expone sus ideas y la 

excelencia que pueden incluir alcance de objetivos, mejor desempeño académico, 

capacidad para solucionar problemas .   

Para Bandura (2006), la autoeficacia son las creencias que hace el 

estudiante sobre su propia capacidad para realizar una determinada tarea, cuantos 



8 
 

más estudiantes se consideren capaces de lograr una tarea, más se 

comprometerán, persistirán y se esforzarán en su cumplimiento. La autoeficacia es 

específica y se relaciona a áreas particulares y a momentos puntuales. Las 

personas con un fuerte sentido de la eficacia personal atribuyen el fracaso a un 

esfuerzo insuficiente e invierten más esfuerzo para superar ciertas dificultades, 

quien dude de su autoeficacia reducirá su esfuerzo y desistirá rápidamente de la 

consecución de sus objetivos (Kurtovic et al., 2019). 

Galleguillos (2019), refirió que la autoeficacia académica es el conjunto de 

creencias de tipo conductuales, cognitivas y afectivas de los estudiantes sobre sus 

cualidades personales y particulares para lograr desarrollar con éxito las distintas 

actividades que se le presenten a nivel académico.   La autoeficacia no se refiere a 

cuánto se gusta una persona a sí misma, o cuánto puede disfrutar de la tarea que 

tiene entre manos; más bien, la autoeficacia se refiere a qué tan bien una persona 

cree que podrá alcanzar un resultado deseado en un área designada (Malkoç y 

Kesen, 2018).  

 

Por otra parte, Chen (2020), afirmó que la autoeficacia académica es una 

forma de pensar que es traducida en el aprendizaje cuando una persona cree en 

su capacidad para desarrollar adecuadamente sus tareas académica, esta manera 

de pensamiento está afectada por sus destrezas y habilidades de aprendizaje, por 

los estímulos y expectaciones de los docentes, tutores, padres y amigos. La 

autoeficacia es una noción subjetiva que tienen el individuo de sí mismo, en 

consecuencia, aunque el individuo no tenga destrezas y habilidades requeridas 

para completar una tarea específica pueden tener una alta autoeficacia sí cree en 

sí mismo y se percibe como un individuo hábil (Güngör, 2020) 

 

La importancia de la autoeficacia reside en la influencia que tiene en el 

ámbito académico debido a que impulsa el desarrollo de una conducta para 

controlar el aprendizaje y el desempeño en ámbitos estudiantiles, debido a que los 

educandos con alta eficacia académica tienen más probabilidades de tener éxito 

escolar (Bai y Nie, 2021).  Agregando a lo anterior Bhat & Bahadu (2018) 

consideraron que, para desarrollar y mantener la autoeficacia, el estudiante 
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necesita de maestros que propicien actividades del día a día como tareas 

desafiantes y retroalimentación positiva, incluso cuando se experimente el fracaso 

el estudiante generará estrategias para afrontarlas aumentando así su autoeficacia, 

entonces cuando los estudiantes están expuestos a entornos como estos  

fortalecen sus habilidades para completar con éxito las tareas del aula, así mismo 

el discurso alentando de los maestros afecta positivamente la percepción de la 

autoeficacia del estudiante, por ello la importancia de fomentarla (Citil y Yurdakul, 

2020).  

El desarrollo de la autoeficacia en la persona se da a través de procesos 

que se van consolidando durante el tempo. Bandura (2006), determinó que los 

procesos pueden ser catalogados en: procesos cognitivos que se da cuando la 

persona cree que su accionar tendrá éxito, procesos afectivos traducidos en la 

confianza que se puede tener aún en situaciones o momentos difíciles, procesos 

motivacionales sustentados en metas particulares y procesos de selección referidas 

a las acciones que se desean desarrollar en un ambiente.  

Al analizar las características de la autoeficacia, Peterson (2020), discurrió 

que la autoeficacia tiene tres cualidades relevantes, una de ellas es la influencia 

reflejada en el impulso que ejerce la persona en los objetivos u actividades que 

busca realizar, otra cualidad es la expectativa demostrada en la certeza de que lo 

que se quiera realizar va a tener resultados óptimos y  por último se tiene a  la 

persistencia que es traducida en el esfuerzo constante y continuo por conseguir el 

logro de las metas.    

Por otra parte, Haro (2017), afirmó que la autoeficacia trasciende en la 

manera de pensar y reaccionar de la persona, considerando cuatro particularidades 

de la misma, una es la toma de decisiones visualizada en la disposición mostrada 

para efectuar o no una tarea determinada, otra es la persistencia y el esfuerzo 

representada en el constancia y empeño al realizar una tarea, también está la 

anticipación de situaciones que se expresa cuando una tareas es considerada fácil 

o difícil antes de realizarla, y por último la determinación de los objetivos y 

motivación expresadas en las metas y la convicción por alcanzarlas.    
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Es importante indicar que Bandura (2006), enlistó las siguiente 

dimensiones generalidad, fortaleza y magnitud, por otra parte, Galleguillos (2017) 

estableció las dimensiones de la autoeficacia basándose en Bandura, validando 

una escala de autoeficacia académica la cual está constituida por tres dimensiones: 

generalización, fortaleza y nivel de dificultad las cuales serán usadas en la presente 

investigación.     

En relación a las dimensiones se tiene tres, la primera es la generalización 

que es conceptualizada por Galleguillos (2017) como la confianza del estudiante 

para desarrollar adecuadamente las tareas que se le proponen y se origina cuando 

la persona nota que posee las condiciones requeridas para alcanzar sus metas, por 

otro lado, Castro (2020), insistió que el educando considera que es capaz de 

realizar cualquier tarea que se le proponga, así mismo Bandura (2006) refiere que 

la generalidad expresa el nivel en que la autoeficacia desarrollada en un contexto 

o situación se extrapola a otras situaciones. 

La segunda dimensión denominada nivel de dificultad es conceptualizada 

por Galleguillos (2017), como la convicción, determinación  que tiene la persona de 

poder realizar una actividad complicada, de forma similar Castro (2020), la señaló 

como la determinación que posee el estudiante de conseguir el éxito aún en tareas 

o responsabilidades que sean difíciles o complejas, por otro lado, Bandura (2006), 

la definió como el abanico de barreras o adversidades presentes en el contexto que 

el estudiante considera que debe superar para lograr desarrollar las tareas  de 

forma exitosa. 

Por último, se tiene a la tercera dimensión denominado fortaleza que según 

Galleguillos (2017), la considero como el nivel de constancia que efectúa un 

estudiante para desarrollar los pendientes académicos, aun cuando existan 

condiciones no muy favorables, Castro (2020), la refirió como la confianza que la 

persona o estudiante posee para no abandonar una tarea sea cual fuere la situación 

o las condiciones a las que está expuesto, de manera similar Bandura (2006), la 

describió como la confianza que el estudiante tiene de que no abandonará la tarea 

sean cuales fueran las circunstancias,  también esta dimensión hace referencia a 
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la firme convicción que predispone al estudiante a desarrolla una acción (Bandura 

2006). 

En relación a la variable procrastinación académica, esta se basa en la 

Teoría cognitivo conductual propuesta por Ellis y Knaus (1977), quienes 

relacionaron el comportamiento de procrastinación con estructuras cognitivas y 

conductuales humanas. La teoría cognitiva conductual define que los pensamientos 

son decisivos en el comportamiento humano al no ignorar el impacto de las 

emociones y el medio ambiente en el comportamiento humano. Los supuestos y 

creencias, en las que los individuos se benefician de sus familias, entornos 

inmediatos, o experiencias desde la infancia crean los códigos de comportamiento 

de procrastinación que producirán en los próximos años.  

Los autores Ellis y Knaus (1977) argumentaron que hay once pasos que 

siguen las personas con comportamiento de procrastinación: Primero las personas 

con comportamiento de procrastinación tienen una deseo de completar una tarea, 

luego deciden hacer la tarea con seguridad, después aplazan innecesariamente la 

realización de la tarea y no se dan cuenta de que procrastinar no es beneficioso, 

continúan postergando su tarea, se enfadan consigo mismos por su tendencia a 

procrastinar, continúan procrastinando, tratan de completar sus tareas cuando hay 

queda poco tiempo para la fecha límite, o ni siquiera completan  las tareas, se irritan 

debido al comportamiento de  postergación, se prometen a sí mismos que no 

procrastinaran más, para finalmente después de todos estos pasos, muestran 

tendencia a procrastinar en una nueva tarea. 

Otro enfoque a considerar es la Teoría de la motivación temporal propuesta 

por Steel y Köning (2006), los cuales sostuvieron que hay factores que intervienen 

en la procrastinación, estos son la motivación, la expectativa, la apreciación de la 

tarea y las reacciones de impulsividad, así como un aspecto determinante que es 

el tiempo como factor motivacional, siendo la procrastinación la distancia entre la 

intención y la acción  de hacerlo , debido a que lo que más tiempo toma será 

considerado más difícil de hacerlo.  

También se puede mencionar el modelo teórico de los cinco componentes 

realizado por Schraw et al. (2007), quienes refirieron que la procrastinación se ve 
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influenciada por cinco componentes que son el contexto, las condiciones, los 

antecedentes, las estrategias para afrontar situaciones complejas, las 

consecuencias y las formas adaptativas o no adaptativas de la procrastinación, 

según este modelo todas las personas practican la procrastinación en mayor o 

menor grado  y depende de la interacción entre los factores arriba descritos.   

Además, se tiene el modelo bidimensional 2x2 desarrollado por Strunk et 

al. (2013), el cual tiene dos componentes, uno de ellos constituido por las conductas 

académicas relacionadas con la administración del tiempo y la otra compuesta por 

la base motivacional de las acciones académicas teniendo la motivación cuando se 

logra algo y una motivación por evitación, considerando que la motivación posterior 

a un logro implica un estado de bienestar evitando conductas dilatorias en el 

desempeño académico y la motivación por evitación implica  aplazarlas actividades 

que demanden esfuerzo por alguna que brinde gratificación a corto plazo.  

La procrastinación académica según Busko (1998) es conceptualizada 

como una inclinación para dilatar los pendientes a desarrollar, es una predilección 

por posponer y postergar las tareas, teniendo la procrastinación una influencia 

negativa en la persona haciendo que disminuya su autonomía para realizar sus 

diversas responsabilidades cotidianas, este comportamiento contraproducente si 

puede producir benéficos a corto plazo como mejorar el estado de ánimo, pero los 

a largo plazo son adversos sometiendo a la persona a estrés constante a medida 

que se acerca el periodo  límite de presentación de una tarea (Uma et al., 2020). 

Por lo que retrasar las responsabilidades podría ser considerado un acto 

irresponsable que se da de forma voluntaria e involuntaria y que afecta de forma 

negativa el desempeño de la persona en su medio (Matalinares et al., 2017).  

También se puede definir la procrastinación académica como una postergación 

paulatina de tareas y responsabilidades que son relevantes en el desempeño del 

estudiante y que son reemplazadas por actividades menos significativas que dan a 

su vez goce por ser realizadas en un periodo más corto. (Matalinares et al., 2017), 

de manera similar Gil y Botello (2018), afirmaron que la procrastinación académica 

es la acción de dilatar actividades, tareas, estudios, pendientes de clases, los 

cuales son reemplazados por otras actividades que le generan disfrute y gozo a 
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corto tiempo como jugar, salir con amigos u observas películas. La procrastinación 

no es sólo una conducta dilatoria, sino que es un rasgo que involucra componentes 

conductuales y otras estructuras mentales (Yuangga & Sunarsi, 2018). 

Por su lado Van Erde y Klingsieck (2018), consideraron que una persona 

procrastina cuando hay fallas en la autorregulación hacia una meta deseada y esto 

ocurre de forma frecuente cuando las personas se enfrentan a una tarea que es 

considerada aversiva. Estas fallas en la autorregulación pueden darse en forma de 

regulación insuficiente que puede resultar de un mal comportamiento, estrategias 

de trabajo ineficaces, autocontrol insuficiente o falta de persistencia, también estas 

fallas se pueden dar en forma de regulación deficiente donde los individuos 

priorizan la baja de emociones negativas, evitando la ansiedad, la preocupación, 

evadiendo estados anímicos negativos (Hall et al.,2019). 

Por otro lado, según Custer (2018), los estudiantes que presentan 

conductas de procrastinación académica pueden tener síntomas como sueño 

deficiente, altos niveles de estrés, dilaciones en los trabajos por falta de tiempo, 

tareas mal desarrolladas, culpa, desconcierto, baja autoestima, pobre motivación, 

baja autorrealización, episodios de ansiedad y depresión (Wang, 2022). Es 

interesante considerar lo que sostiene Barrantes (2018), el cual mencionó que la 

procrastinación en el ámbito académico ocurre en todas las edades, tanto a nivel 

de primaria como a nivel superior, lo que conlleva a conductas de evitación frente 

a los exámenes, debido a que muchos estudiantes piensan dilatarlos o realizarlos 

en otro momento, lo que les da calma y tranquilidad.    

Conforme a Zhang et al. (2016), identificaron que cuando se da la 

procrastinación el sistema neuronal está hiperactivado produciendo que las señales 

del sistema prefrontal se vean anuladas, por esta razón se ve que cuando se 

procrastina el sistema de gratificación y recompensa toma mayor fuerza en relación 

a los procesos cognitivos o de toma de decisiones.  Según Arias et al.(2020) la 

procrastinación podría darse a consecuencia de la  combinación de varios factores 

o eventos, entre los que se encuentran el déficit de autocontrol conductual,  bajas 

expectativas de logro, el bajo auto concepto, la percepción de que una tarea no 

tiene valor, la falta de autorregulación, impulsividad, problemas de autoestima, así 
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como una reducción temporal de los estados aversivos por la postergación o 

evitación de tareas  entre otros factores, considerándose  de forma especial que la 

inclinación a procrastinar se ha asociado con la percepción de autoeficacia. (Uma 

et al., 2020).  

Según Chu y Choi (2005), existen los procrastinadores pasivos y los 

activos. Las personas que procrastinan de forma pasiva se caracterizan por falta 

de decisión para actuar y no pueden terminar las tareas a tiempo, de forma contraria 

los procrastinadores activos trabajan bajo presión, es común que ellos usen de 

forma positiva la presión del tiempo para cumplir sus objetivos, responsabilidades 

y tareas en el tiempo determinado. Los procrastinadores activos se caracterizan por 

tener una peculiar predilección por la presión del tiempo, decisión voluntaria de 

dilatar las actividades, dificultad para cumplir con los tiempos.    

La procrastinación se dimensiona en dos constructos, siendo la primera 

denominada autorregulación académica donde el estudiante se regula a nivel 

emocional y cognitivo para conseguir el logro de sus metas, usando destrezas, 

tomar decisiones, estar motivado, organizarse y ser autónomo (Busko,1998).  De 

modo similar esta dimensión se entiende como el nivel en que la persona de forma 

motivacional, racional y conductual participan en sus procesos de aprendizaje de 

forma autónoma, teniendo impacto sobre su habilidad, voluntad y conciencia 

personal, considerando que los estudiantes con mejor desempeño académico 

plantean metas más altas, usan estrategias de organización más optimas, 

gestionando mejor su tiempo y aplicando estrategias cognitivas más eficientes 

(Garzón y Gil, 2017).   

La otra dimensión es la postergación de actividades, que se refiere a la 

acción de postergar de forma voluntaria el desarrollo de actividades que deben ser 

realizadas en un tiempo específico (Busko,1998). Cuando una persona posterga 

sus actividades esta puede estar relacionada por pereza, falta de compromiso, 

pueden tener rasgos de perfeccionismo, dependencia e impulsividad, es común que 

una persona que procrastina use excusas de forma permanente convirtiéndolo en 

una forma de vida (Ayala et al., 2020).      
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Nota: Ñaupas et al. (2018) 

III.   METODOLOGÍA   

3.1. Tipo y diseño de investigación     

3.1.1.  Tipo de Investigación    

  La presente investigación fue de tipo básica porque se realizó la visualización 

de los fenómenos y de hechos objetivos, estando orientada a producir 

conocimientos, generando conclusiones que pueden ser aplicadas (Arispe et al. 

2020), fue de nivel descriptivo porque la presente describió las propiedades de las 

variables, definiéndolas, midiéndolas y cuantificándolas debido a que se mostró las 

dimensiones del fenómeno o contexto analizado (Sánchez et al., 2018).   

3.1.2.  Diseño de Investigación      

Asimismo, el presente estudio fue de diseño no experimental en vista de que 

no se maniobro de forma intencional las variables a estudiar, ni se modificó las 

condiciones donde se desarrolló el estudio, los datos fueron recogidos en un 

momento especifico considerándose de corte transversal. La investigación fue 

correlacional, teorizando a Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) quienes 

indicaron que la correlación es la búsqueda para determinar relaciones entre las 

variables estudiadas.   

Figura 1 

 Diagrama simbólico de correlación 
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3.2.  Variables y Operacionalización     

Variable 1: Autoeficacia académica     

Definición Conceptual   

La autoeficacia académica es la apreciación que tiene el estudiante sobre su 

propia capacidad, destreza y persistencia para desarrollar de forma exitosa las 

actividades académicas que se le proponen (Galleguillos, 2017).    

Definición Operacional    

La autoeficacia académica evalúa tres dimensiones que son la 

generalización, nivel de dificultad y fortaleza mediante la aplicación de una escala 

(Galleguillos, 2017).    

Indicadores   

Para la primera dimensión se consideró: tareas individuales y tareas 

grupales.  Para la segunda dimensión se discurrió en: tareas sencillas y tareas 

difíciles. Para la tercera dimensión se derivó en: una situación normal y en una 

situación adversa (Galleguillos, 2017).   

Escala de Medición: Ordinal  

Variable 2: Procrastinación académica      

Definición Conceptual   

La procrastinación académica esta conceptualizada como una disposición 

deliberada de retrasar, postergar, evitar tareas o responsabilidades académicas 

(Busko, 1998).   

  

Definición Operacional    

Esta dimensión evalúa dos dimensiones que son la postergación de 

actividades y la autorregulación académica mediante una escala (Busko, 1998).  

Indicadores   

Para la primera dimensión se dividió en: repararse anticipadamente, realizar 

las tareas previamente, incluir tiempo en estudiar y gestionar recursos necesarios 
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para cumplir con las tareas. Para la segunda dimensión se incluye el dilatar las 

tareas y dejarlas para el último momento.    

Escala de Medición: Ordinal      

 3.3.  Población, muestra y muestreo      

3.3.1. Población     

Esta conceptualizada como la totalidad de componentes finitos o infinitos, 

las cuales se analizarán y está constituida por personas, cosas, objetos, los cuales 

son estudiados con la intención de generar resultados (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). De tal manera la población estuvo integrada por 284 discentes del 

quinto año de educación secundaria de una institución educativa pública de Lima.   

    

Criterios de inclusión   

Estudiantes de género femenino o masculino que estén cursando el quinto año 

de secundaria y que deseen participar de forma voluntaria del estudio.   

Criterios de exclusión   

Estudiantes que no deseen participar en el estudio.       

 

3.3.2.  Muestra     

La muestra estuvo establecida por el conjunto de individuos que presentaron 

características semejantes de la población en una pesquisa (Hernández - Sampieri 

y Mendoza, 2018). La muestra fue intencionada porque el investigador decidió a 

quienes va a analizar. La muestra estuvo compuesta por 104 educandos de quinto 

de secundaria de una institución educativa pública de Lima.    

3.3.3. Muestreo      

Para el presente estudio se hizo uso del muestreo no probabilístico donde 

no todos los miembros de la población tienen las mismas posibilidades de participar 

en el estudio y se incluye el criterio del investigador  para la selección de los 

estudiantes,  los cuales deben  contar con los criterios de inclusión puestos por el 
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investigador (Ñaupas et al., 2018), de tal manera se consideró adecuado escoger  

a través del muestreo por conveniencia  donde las muestras se eligieron a 

conveniencia del investigador en base a aspectos de disponibilidad, cercanía y  no 

se usó mecanismos de probabilidad (Gaviria y Márquez, 2019) por lo que se 

seleccionó una muestra de discentes que cumplan con los criterios de inclusión.      

3.3.4. Unidad de análisis      

Es conceptualizada como la unidad de la cual se obtiene la información final, 

en otras palabras, es el elemento principal que se está estudiando en una 

investigación. Es común que en investigaciones de ciencias sociales las unidades 

de análisis sean sujetos, colectivos de personas, organizaciones y artefactos 

sociales (Hernández – Sampieri y Mendoza, 2018). Considerando lo arriba 

expuesto, la unidad de este estudio fue el grupo de educandos de quinto año de 

secundaria de una institución educativa en Lima.       

 3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos      

Técnica 

 Definida como la forma que utiliza el investigador para conseguir información 

de un grupo específico de personas que forman parte de una muestra de estudio 

(Sánchez et al., 2018), para lo cual se hizo uso de la encuesta la cual recurre en la 

recolección de información de una muestra para luego ser ordenadas y expuestas 

a través de figuras y tablas estadísticas (Arias, 2020).   

Instrumento 

El instrumento que permitió la recolección de información fue la escala que 

según Sánchez et al. (2018) nos permite valorar componentes o propiedades en 

una persona o grupo asignándole un valor o símbolo numérico a los diferentes 

elementos a medir. La variable autoeficacia usó la escala adaptada por Galleguillos 

(2017) y la variable procrastinación académica hizo uso de la escala de Busko 

(1998), las cuales son descritas según su ficha técnica:     
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Ficha técnica:  Escala de Autoeficacia Académica de los escolares ( ACAES.)  

Autor          : Patricio Galleguillos Herrera (2017)   

Objetivo         : Medir el grado de autoeficacia    

Número de ítems    : 18    

Escala       : Nunca puedo (1), Casi nunca puedo (2)     

  Regularmente puedo (3), Casi siempre puedo (4)    

  Siempre puedo (5)   

Procedencia      : Chile    

Administración      : Personal    

Duración de prueba   : 10 minutos   

 

 

Ficha técnica: Escala de Procrastinación académica (EPA)  

Autor          : Busko (1998)    

Adaptación       : Álvarez (2010)     

Objetivo         : Medir el nivel de la procrastinación académica    

Número de ítems    : 16   

Escala         : Nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3)   

 Casi siempre (4), Siempre (5)   

Procedencia      : Canadá    

Administración      : Personal    

Duración de prueba   : 15 a 30 minutos    

 

Validez de los instrumentos    

La validez es la capacidad del instrumento para ejecutar una medición 

objetiva y exacta de las dimensiones e indicadores de las variables de estudio o de 

lo que se quiere analizar (Hernández - Sampieri y Mendoza, 2018). Para el 

instrumento de autoeficacia académica el autor desarrolló la validez de constructo 

usando análisis factorial exploratorio cuyo valor fue de 0.936, siendo este 

instrumento válido para la población que se indica.  Así mismo para el instrumento 

que mide la procrastinación académica, Álvarez (2010) realizó una validez de 

constructo mediante un proceso de análisis factorial exploratorio, obteniendo un 

valor de 0.80 considerándose una prueba con un potencial explicativo adecuado.    
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La forma de validez que se desarrolló en esta investigación fue la validez de 

contenido mediante juicio de expertos, donde se buscó la aprobación de 3 expertos 

en el área que valoraron tres criterios relevantes que son la claridad, pertinencia y 

relevancia. (Anexo 4)  

Confiabilidad de los instrumentos     

La confiabilidad se manifiesta cuando un instrumento no demuestra 

variaciones de manera significativa en relación a lapsos de tiempo, aplicación a 

diversas personas, ni por el grado de conocimiento de los evaluados. (Ñaupas et 

al., 2018).     

Para este estudio se ejecutó una prueba piloto con 20 educandos de quinto 

año de secundaria los cuales completaron dos cuestionarios cuyos datos se 

analizaron para encontrar la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach por ser 

variables politómicas, teniendo como resultado para el instrumento 1 el valor de 

0,911 y para el instrumento 2 el valor de 0,879, demostrando que ambos 

instrumentos son confiables. (Anexo 5)      

 3.5.  Procedimientos     

Se inició con la recopilación de información a base de artículos, libros, 

revistas científicas nacionales e internacionales para desarrollar el marco teórico, 

luego se escogió el instrumento a utilizar, después se seleccionó la población y 

muestra. Luego en relación a los instrumentos a usar, se desarrolló la validación a 

través de juicio de expertos constituido por tres especialistas conocedores del tema, 

a la par se ejecutó la aplicación de los instrumentos a veinte escolares mediante 

una prueba piloto donde se determinó el grado de confiabilidad.  Luego se realizó 

la coordinación con el área directiva de la Institución Educativa para conseguir la 

autorización respectiva, seguidamente se procedió a conversar con el personal de 

la institución educativa a fin de determinar los horarios más adecuados para la 

aplicación de los cuestionarios, sin afectar las actividades académicas de los 

estudiantes.  
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Posteriormente se aplicó los dos instrumentos a los educandos 

seleccionados, tabulando los resultados en Microsoft Excel e importando los datos 

al SPSS para procesar la información, obtener tablas y gráficos que permitan 

visualizar los resultados del estudio, finalmente se redactó las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados.    

   

 3.6.  Métodos de análisis de datos   

   

Los instrumentos han sido validados mediante juicio de tres expertos en el 

tema y para establecer su confiabilidad se realizó una prueba piloto a 20 

estudiantes, luego se procesó los resultados para determinar el Alpha de Cronbach, 

además de ellos se empleó la técnica de baremación para categorizar a niveles y 

rangos que sean representativos para el estudio.      

Los datos obtenidos se procesaron mediante estadística descriptiva para 

elaborar tablas de frecuencia, figuras y barras, luego para la estadística inferencial 

se aplicó la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov, debido a que la muestra 

es mayor a 50 estudiantes, la aplicación de esta prueba facilitó tomar una decisión 

estadística y considerando que los resultados arrojaron datos no normales se usó 

la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. 

 

3.7.  Aspectos éticos    

   

Para actual investigación se tomó en cuenta las normas APA (2019) sétima 

edición, donde se reconoció el trabajo de los autores de las fuentes de información 

citándolos. Se contó con la autorización y consentimiento de la institución donde se 

desarrolló el estudio, se tuvo en consideración el anonimato de los encuestados y 

se contó con el consentimiento de los mismos, garantizando la protección de la 

privacidad de sus datos debido a que la información acopiada fue usada 

exclusivamente solo con fines investigativos. Así mismo los datos obtenidos en el 

estudio no se modificaron, ni falsificaron y no hubo manipulación de los resultados.     
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IV.  RESULTADOS  

 

Tabla 1 

Niveles de las variables autoeficacias académicas y sus dimensiones 

 

Niveles 
Autoeficacia 

académica 
Generalización 

Nivel de 

dificultad 
Fortaleza 

 N % N % N % N % 

Inadecuada 46 44.2 44 42.3 44 42.3 42 40.4 

Regular 47 45.2 45 43.3 48 46.2 52 50.0 

Buena  11 10.6 15 14.4 12 11.5 10 9.6 

Total 104 100 104 100 104 100 104 100 

  

Figura 2 

 Niveles de la variable autoeficacia académica y sus dimensiones 

 
 

En la tabla 1 y figura 2 se presentan los niveles de autoeficacia académica de 

los estudiantes de educación secundaria observándose que el 44.2 % y 45.2% 

tienen niveles inadecuados y regulares de autoeficacia respectivamente.  En 

relación a sus dimensiones se observa una tendencia entre regular e 

inadecuada, la generalización tiene valores de 42.3% y 43.3%, el nivel de 

dificultad 42.3% y 46.2% y la fortaleza 40.4% y 50% respectivamente. 
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Tabla 2  

Niveles de la variable procrastinación académica y sus dimensiones 

Niveles 
Procrastinación 

académica 

Autorregulación 

académica 

Postergación de las 

actividades 

N % N % N % 

Baja 6 5.8 57 54.8 5 4.8 

Media 52 50.0 39 37.5 48 46.2 

Alta 46 44.2 8 7.7 51 49.0 

Total 104 100 104 100 104 100 

Figura 3 

 Niveles de la variable procrastinación académica y sus dimensiones 

En la tabla 2 y figura 3 se presentan los niveles de procrastinación académica 

observados en los estudiantes, teniendo que el 44.2 % posee una alta 

procrastinación seguidos por el nivel medio con un 50%. Respecto a sus 

dimensiones se observa que el 54.8% tiene una baja autorregulación académica, 

el 37.5% media y el 54.8% alta, en relación a la postergación de las actividades, 

hay mayor tendencia en el nivel medio y alto con 46.2% y 49% respectivamente.  
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Estadística Inferencial  

Tabla 3  

Prueba de Normalidad 

Se empleó la prueba Kolmogórov-Smirnov dado que la muestra es mayor a 50 

evaluados, obteniéndose una Sig <0.05 en las dos variables analizadas, por tanto, 

los datos no tienen una distribución normal y a causa de esta razón se hizo uso del 

Rho de Spearman, la cual es una prueba de correlación no paramétrica.  

Prueba de Hipótesis General  

Ho: No existe relación significativa entre la autoeficacia y procrastinación 

académica de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución 

educativa pública de Lima, 2022.   

Ha: Existe relación significativa entre la autoeficacia y procrastinación académica 

de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución educativa 

pública de Lima, 2022.   

 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Autoeficacia académica .284 104 .000 

Generalización .271 104 .000 

Nivel de dificultad .273 104 .000 

Fortaleza .281 104 .000 

Procrastinación académica  .298 104 .000 

Autorregulación académica .345 104 .000 

Postergación de las actividades .319 104 .000 
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Tabla 4 

Correlación entre autoeficacia y procrastinación académica 

Correlaciones 

 Autoeficacia  Procrastinación  

Rho de 
Spearman 

Autoeficacia  Coeficiente de correlación 1.000 -.344 

Sig. (bilateral) . .000 

N 104 104 

Procrastinación  Coeficiente de correlación -.344 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 104 104 

 

En la Tabla 4 se contrastó la hipótesis general por medio de la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman= -0.344 deduciéndose una relación negativa baja, 

con un p=0.000 (p<0.05), así por ende se rechazó la hipótesis nula.  

Primera Hipótesis específica  

Ho: No existe relación significativa entre autoeficacia y la autorregulación 

académica de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima, 2022.  

Ha: Existe relación significativa entre autoeficacia y la autorregulación académica 

de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución educativa 

pública de Lima, 2022.   

Tabla 5   

Correlación entre autoeficacia y autorregulación académica 

Correlaciones 

 Autoeficacia 
Autorregulación 

académica 

Rho de 
Spearman 

Autoeficacia  Coeficiente de correlación 1.000 .323 

Sig. (bilateral) . .001 

N 104 104 

Autorregulación 
académica 

Coeficiente de correlación .323 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 104 104 
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De la tabla se tiene que la variable autoeficacia tiene una correlación positiva baja 

de 0.323 con la dimensión autorregulación académica y cuenta con un p=0.001 

(p<0.05), por tanto, se rechazó la hipótesis nula. 

Segunda Hipótesis específica  

Ho: No existe relación significativa entre autoeficacia y la postergación de 

actividades de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima, 2022.   

Ha: Existe relación significativa entre autoeficacia y la postergación de actividades 

de los estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución educativa 

pública de Lima, 2022.   

Tabla 6  

Correlación entre autoeficacia y postergación de las actividades 

Correlaciones 

 Autoeficacia 
Postergación de 
las actividades 

Rho de 
Spearman 

Autoeficacia Coeficiente de correlación 1.000 -.338 

Sig. (bilateral) . .000 

N 104 104 

Postergación de 
las actividades 

Coeficiente de correlación -.338 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 104 104 

 

 

De la tabla se tiene que la variable autoeficacia tienen una correlación negativa baja 

de -0.338 con la dimensión postergación de las actividades, y con un p=0.000 el 

cual es menor al nivel de significancia estadística, por tanto, se rechazó la hipótesis 

nula. 
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V. DISCUSIÓN

En esta investigación en relación a la estadística descriptiva el 45.2% de 

estudiantes tiene una regular autoeficacia, seguida por un 44.2% de nivel 

inadecuado, a los cuales no les es sencillo pensar que son capaces de hacer bien 

las actividades académicas asignadas y un mínimo porcentaje tiene una 

autoeficacia buena, estos datos son respaldados por Estrada (2021), quien 

encontró que la mayoría de estudiantes tiene una autoeficacia moderada (53.1%)  

concordando con el presente estudio y evidenciando que un porcentaje importante 

de estudiantes tienen una  regular confianza con la que podrán resolver su 

problemas académicos con un adecuado compromiso, asimismo Vásquez (2019) 

también encontró que la mayoría de los discentes tienen una autoeficacia  

moderada (53.3%) lo  que les permitió recuperarse de un conflicto educativo y 

generar nuevas formas de solucionar o afrontar los problemas escolares. De forma 

similar en la investigación de Morales y Chávez (2019), observó un porcentaje 

considerable de estudiantes que tuvieron una media y baja autoeficacia que les 

producían una serie de emociones negativas como angustia, miedo enojo que 

pueden afectar su desempeño, esto podría ser explicada por Bandura (1997) quien 

planteó que la adolescencia es un periodo de cambios y desafíos muy dinámicos a 

los que se presentan los jóvenes lo que podría generar cambios en los niveles de 

autoeficacia. 

También, se tiene el estudio de Yousef & Al-Momani (2018), quienes 

encontraron  resultados similares a la actual investigación, donde los estudiantes 

de secundaria alcanzaron un nivel moderado de autoeficacia, estos hallazgos son 

consistentes con la edad del estudiante donde es habitual que los estudiantes de 

secundaria tengan un nivel promedio de creencias acerca de sus capacidades  

debido a que aún quedan por lograr más experiencias y practicas antes de que la 

mayoría de ellos puedan alcanzar altos niveles de autoeficacia, sin embargo estos 

resultados difieren con los de Quispe (2018) donde encontró que cerca de la mitad 

de los estudiantes  (49.17%) percibieron su autoefacia en un nivel alto, esto quiere 

decir que un gran porcentaje de evaluados han desarrollado habilidades y creencias 

personales que les permite enfrentar las adversidades académicas que se 

presentan.   
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En el presente estudio los discentes tuvieron a tender una procrastinación 

media en un 50%, alta en un 44.2% y un mínimo porcentaje tuvieron una baja 

procrastinación (5.8%), estos resultados concuerdan con la investigación que 

realizaron Matalinares et al. (2017), donde observaron que la gran parte de los 

estudiantes tuvieron un nivel medio de procrastinación, Estrada y Mamani (2020), 

también encontraron que la mayoría de evaluados procrastinaban  entre un nivel 

medio a alto, este alta tendencia de los estudiantes a procrastinar se debe a que la 

mayoría de ellos tendían a tener motivación por otras actividades que les otorgan  

beneficios instantáneos, dejando de lado actividades académicas  que requerían  

mayor constancia, perseverancia y capacidad resolutiva haciendo que  se 

desmotiven o desanimen de hacerlas ya que no obtienen beneficios a corto plazo.   

De los resultados se tiene que respecto a la autorregulación académica la 

mayoría de evaluados (54.8%) tuvieron un nivel bajo para modularse, luego están 

los estudiantes con nivel moderado de autorregulación académica (37.5%), estos 

datos concuerdan con los encontrados por Querevalu y Echebaudes (2020), donde 

la tendencia de la autorregulación es más frecuente en  un nivel medio, esto quiere 

decir que la persona controla moderadamente sus cogniciones, emociones y 

comportamientos que le permite transformar sus habilidades mentales en 

habilidades que le permite desempeñarse en actividades o responsabilidades 

académicas.  

Respecto a la postergación de las actividades, la mayoría lo hace en un nivel 

medio (46.2%) y alto (49%), estos resultados están alineados con los de Querevalu 

y Echebaudes (2020), quienes encontraron que la mayoría de los discentes 

postergaron la realización de sus actividades lo que conlleva a que luego no 

dispongan del tiempo necesario para desarrollarlas y terminarlas, de manera similar 

Quispe (2018) encontró que las conductas dilatorias en la escuela son muy 

comunes y se dieron generalmente en un nivel alto y medio, el autor refirió que el 

retrasar las actividades afecta el éxito académico y bienestar general de los 

estudiantes.  

Respecto a la hipótesis general se halló, un Rho de Spearman  = -0.344 que 

se traduce en una correlación negativa baja por lo que  la autoeficacia se relaciona 

de forma inversa  y significativa con la procrastinación académica de los discentes 
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de nivel secundario de una institución educativa en Puente Piedra 2022, esto quiere 

decir que a mayor autoeficacia menor es el nivel de procrastinación,  estos 

resultados coincidieron con el estudio de Estrada (2021), Kumcagiz y Sula (2020)  

quienes encontraron correlaciones  negativas entre las variables mencionadas, por 

lo que mientras más fuerte confíen las personas en sus capacidades y habilidades 

para conseguir un objetivo o meta difícil de obtener la conducta de retrasar esa 

tarea o responsabilidad será menor, este hallazgo también coincide con lo 

planteado por Steel (2007) quien afirmó que mientras más fuerte sea la autoeficacia 

percibida, las personas  son menos propensas a dilatar sus actividades, afirmando 

que la procrastinación académica es causada por características personales como 

la autoeficacia, la autoestima y la autorregulación. 

De forma similar, Uma et al. (2019), confirmaron una relación inversa entre 

las variables estudiadas y consideraron que la autoeficacia tiene un papel central 

en la procrastinación, debido a que si un estudiante tiene dudas sobre sí mismo es 

posible que no pueda traducir sus intenciones en planes tendiendo a postergarlos, 

pero a la par los autores refirieron que la autoeficacia por sí misma no puede 

explicar por qué algunos estudiantes tienden a postergar sus trabajos académicos.  

También Ziegler y Opdenakker (2018), afirmaron la relación inversa entre las 

variables y consideran que la procrastinación no es un fenómeno independiente, 

siendo un constructo variable en el tiempo que se relaciona de forma dinámica con 

variables meta cognitivas y motivacionales entre ellas la autoeficacia, considerando 

que creencias altas de autoeficacia afectan positivamente el logro de metas 

objetivos, así mismo aquellos estudiantes que crean en su capacidad  para 

desempeñarse bien académicamente tienden a estar más motivados en la escuela. 

Asimismo, Arias et al. (2020), tuvieron resultados alineados con los hallados 

en el presente estudio, teniendo que la autoeficacia se erige como un componente 

motivacional para el logro de las actividades académicas de los estudiantes, 

relacionándose directamente con su desempeño, tendiendo la persona a 

procrastinar menos cuando su juicio de creencia en su eficacia es mayor. En un 

ambiente académico la autoeficacia influye en los comportamientos de los 

estudiantes ya que los ayuda en la elección de las actividades, en su esfuerzo, 

persistencia y constancia, los estudiantes que se sienten eficaces en el aprendizaje 
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se esfuerzan más y persisten más sobre todo en situaciones difíciles, el progreso 

de lograr algo indica al estudiante que se está desempeñando bien y esto   

desarrolla sus percepciones de autoeficacia académica.  

De forma similar,  Ariani & Susilo (2018), certificaron la correlación inversa 

de las variables estudiadas, por lo que los estudiantes que confían en sus propias 

habilidades están más inclinados a participar en tareas difíciles y mostrar un mayor 

esfuerzo, mientras que los estudiantes que exhiben bajos niveles de autoeficacia 

intentarán evadir tales tareas al establecer solo metas fácilmente alcanzables, 

siendo más susceptibles al miedo o al fracaso, estas conductas dilatorias bloquean 

el desempeño académico, debido a que encuentran las tareas difíciles de 

completar, lo que resulta en mayores conductas de rechazo a  trabajo importantes.  

También Cuncolkar & D’Silva (2018), respaldaron lo hallado en la presente 

investigación, encontrando una correlación negativa débil entre las variables de 

estudio, esto quiere decir que cambian juntos y mientras uno aumenta el otro 

disminuye, los autores consideraron que la autoeficacia posee un papel muy 

significativo en la capacidad de ejercer control sobre la motivación, el 

comportamiento y también el entorno que lo rodea. Por lo tanto, se puede 

considerar que los individuos con alta autoeficacia se acercarán a las tareas difíciles 

en comparación con aquellos con baja autoeficacia que consideraran las tareas 

difíciles como amenazas y las evitaran. Los estudiantes que son persuadidos para 

involucrarse en una tarea difícil, muestran un mayor esfuerzo, mantienen la 

confianza en sus capacidades, mientras que aquellos que tienen poca autoeficacia 

intentaron escapar de las tareas estableciendo metas fáciles y manejables. 

Agregando a lo anterior, también Güngör (2020), encontró una relación 

significativa y negativa entre la creencia que tiene el estudiante acerca de sus 

propias habilidades para completar una tarea específica y las conductas de 

procrastinación, considerando estas conductas como individuales y comunes a 

nivel educativo. Por un lado, la alta autoeficacia promueve expectativas positivas 

de los individuos sobre los resultados de la tarea; por otro lado, también reduce la 

experiencia negativa de los individuos sobre el proceso de la tarea, inhibiendo así 

la procrastinación. 
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En relación a la primera hipótesis específica, en el presente estudio se 

observó que existe una correlación positiva entre la autoeficacia y autorregulación 

académica (r = 0,323) considerando esta última como la propia regulación  y control 

de los pensamientos, sentimientos, emociones  y acciones que el estudiante tiene 

que realizar para alcanzar una meta específica a nivel académico, teniendo que  un 

nivel alto de autoeficacia está relacionado con niveles altos de autorregulación 

académica, este resultado concuerdan con lo hallado por Estrada (2021), donde 

encontró un coeficiente de correlación positivo (r=0,211) teniendo una relación 

directa y significativa, esto quiere decir que el desarrollo de la autoeficacia se 

relaciona con la capacidad de regular emociones negativas, problemas 

emocionales, conductuales y manejar sus sentimientos en situaciones académicas 

exigentes.  

Los resultados obtenidos coinciden con los hallados por Burgos y Salas 

(2020), quienes consideraron que tener pensamientos y creencias adecuadas de la 

propia capacidad lo que se conceptualiza como autoeficacia puede relacionarse 

con que el estudiante pueda autorregularse a nivel académico controlando eventos 

importantes, teniendo la capacidad de poder determinar metas, planes para lograr 

resultados académicos, los estudiantes que tienen alta autoeficacia podrían estar 

relacionados con aquellos que tienen alta autorregulación lo que los hace 

conscientes del proceso de aprendizaje y les permite equilibrar la velocidad con que 

realizan una tarea, controlando sus comportamiento. 

Por otro lado,  Ziegler y Opdenakker (2018), también encontraron relaciones 

positivas entre la autoeficacia y autorregulación académica, por lo que las personas 

con alta autoeficacia también tienen un alto grado de persistencia y esfuerzo en la 

implementación de todo el plan de aprendizaje, estando más dispuestos a aprender 

actividades nuevas, desarrollar estrategias frente a las dificultades que se 

encuentren, por lo que mientras más alta sea la autoeficacia la autorregulación 

académica también lo será y le permitirá  al estudiante ajustar constantemente su 

comportamiento para completar las metas con persistencia, esfuerzo y así  evitar 

la procrastinación.   
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En relación a la segunda hipótesis específica, en la actual investigación se 

denota la existencia de una correlación negativa entre la autoeficacia académica y 

la postergación de las actividades (r = -0,338) lo que quiere decir que niveles bajos 

de autoeficacia están relacionados con altos niveles de postergación de las 

actividades, estos datos coinciden con lo encontrado por Estrada (2021), quien 

halló una relación inversa (r= - 0,235) entre  las variables mencionadas, por lo que 

si un estudiante tiene pobre creencia en su propia capacidad para manejar 

situaciones complejas y variadas esto puede afectar su comportamiento 

aumentando el retraso y postergación de las actividades o tareas académicas, 

generando episodios de estrés y ansiedad.  

De forma similar Burgos y Salas (2020), hallaron una correlación negativa 

baja entre la autoeficacia y la postergación de las actividades, esto quiere decir que 

cuando un estudiante tenga una baja autoeficacia que limita la toma de decisiones 

es más probable que se presente mayores conductas  de dilación en la ejecución 

de tareas estudiantiles, confirmando que estos constructos van en direcciones 

contrarias, por ello cuando se desee intervenir contra el retraso o postergación de 

las responsabilidades es importante afianzar las creencias de la propia eficacia 

porque además permite persistir y culminar una tarea propuesta, para Domínguez 

et al. (2014) la acción de procrastinar tiene como conductas nucleares el postergar 

las actividades.  

Agregado a lo anterior, Ziegler y Opdenakker (2018), también encontraron 

una relación inversa entre la autoeficacia y la postergación de las actividades, esto 

quiere decir que van en direcciones contrarias, mientras uno sube el otro baja, por 

lo que los estudiantes que tienen una baja autoeficacia  tienen frecuentes conductas 

de retraso o postergación, careciendo de perseverancia, con comportamientos  de 

evitación que se puede relacionar con dificultades generar horarios adecuados con 

rutinas acordes a su edad y gestionarlas de manera óptima, lo que les impide poder 

cumplir con las tareas a tiempo, retrasar el desarrollo de trabajos finales o dejar a 

último momento la preparación de exámenes.   
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Primera  En relación al objetivo general se llegó a la conclusión  de la existencia 

de una relación negativa y significativa entre las creencias de 

autoeficacia y procrastinación en los estudiantes de quinto de 

secundaria de una institución pública de Puente Piedra,  lo que 

significa que los discentes que creen que lograrán desarrollar las 

tareas escolares con éxito  y tengan mayor sentido de eficacia 

personal presentarán menores conductas de dilación o postergación 

de las actividades o responsabilidades académicas .  

 

Segunda En referencia al primer objetivo específico se concluye la existencia 

de una relación positiva y significativa entre la autoeficacia y la 

autorregulación académica, esto quiere decir que mientras el 

estudiante perciba que tiene una buena eficacia para realizar acciones 

que permitan lograr resultados académicos mayor también será su 

capacidad para regular sus pensamientos, emociones y acciones en 

sus ámbitos estudiantiles.   

 

Tercera  En consideración al segundo objetivo específico se tienen una 

relación negativa y significativa entre la autoeficacia y la postergación 

de las actividades, es decir que, si un estudiante considera que no 

tiene la habilidad o confianza para realizar una tarea de forma exitosa 

es más probable que tenga serias dificultades para iniciar, continuar y 

terminar una tarea, trabajo o responsabilidad académica.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera Se recomienda a la Dirección organizar de forma conjunta con los 

docentes y tutores programas, talleres o gestionar actividades como 

danza, deportes, música donde los estudiantes desarrollen 

capacidades personales, mejoren su autoestima, auto concepto, 

confianza, automotivación buscando fortalecer el sentido de eficacia 

para afrontar situaciones académicas y para aquellos discentes que 

tienen una autoeficacia media o alta seguir reforzando sus cualidades 

y seguridad. 

Segunda Se sugiere al Director desarrollar para los estudiantes talleres o 

charlas sobre la gestión y organización del tiempo con experto en el 

tema y paralelamente capacitar  a los docentes para que puedan 

establecer de forma conjunta las fechas límites para el desarrollo y 

entrega de trabajos y tares  con la finalidad de reducir 

progresivamente la postergación, dilación o retraso  en el desarrollo 

de las actividades, así mismo concientizar a los estudiantes sobre los 

inconvenientes que trae en el quehacer diario los comportamientos 

procrastinadores.  

Tercera  Se incita a los docentes y tutores estar alertas para identificar 

sentimientos de miedo, desmotivación o falta de confianza en los 

estudiantes para brindarles apoyo, buscando que ellos puedan 

autogenerar formas de pensar, sentir y actuar que les permita 

desempeñarse de forma regulada y adaptativa en sus ámbitos 

académicos, de esta forma propiciando su autorregulación que le 

permitirá gestionar pensamientos adecuados, sentimientos de 

satisfacción y acciones para superar con éxito la etapa escolar.   

También se sugiere realizar más investigaciones con las variables 

usadas en otros grados de estudio, en instituciones educativas 

particulares y en muestras más grandes. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO N°1: Matriz de consistencia   
MATRIZ DE CONSISTENCIA    

PROBLEMA   OBJETIVOS   HIPÓTESIS   VARIABLE 1: AUTOEFICACIA ACADÉMICA   

 Problema General:   
 ¿Cómo se relaciona la 

autoeficacia y 

procrastinación 

académica de los 

estudiantes del quinto 

grado de secundaria de 

una Institución Educativa 

Pública de Lima, 2022?     

  
Problemas Específicos:   

   
PE1: ¿Cómo se relaciona 
la autoeficacia y la 
autorregulación  
académica de los 
estudiantes de del quinto 
grado de secundaria de 
una Institución Educativa 
Pública de Lima, 2022?   
    

 

 Objetivo general:   
 Establecer la relación 

entre autoeficacia y 

procrastinación 

académica de los 

estudiantes del quinto 

grado de secundaria de 

una institución educativa 

pública de Lima, 2022.   

   
Objetivos específicos:   

   
OE1: Determinar la 
relación entre autoeficacia 
y  
autorregulación  
académica de los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
una institución educativa  
pública de Lima, 2022   

   

 Hipótesis general:  Existe 

relación significativa entre 

la autoeficacia y 

procrastinación 

académica de los 

estudiantes del quinto 

grado de secundaria de 

una institución educativa 

pública de Lima, 2022.   
   

Hipótesis específica:   

   
HE1: Existe relación 
significativa entre 

autoeficacia y la  
autorregulación  
académica de los 

estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 

una institución educativa  
pública de Lima, 2022   

   

Dimensiones   Indicadores   Ítems   Escala de 

medición  
Niveles y 

rangos 
Generalización   • Tareas individuales  

•Tareas grupales     

1-6   1; Nunca puedo   
2; Casi nunca 

puedo 3; 

Regularmente 

puedo   
4; Casi siempre 

puedo   
5;Siempre puedo   

Inadecuada   

18-42   

   

Regular   

43-66   

   

Buena   

67-90   

Nivel de 

dificultad   
• Tareas comunes   
• Tareas difíciles     

7-12   

Fortaleza    • En una situación 

normal   
• En una situación 

adversa    

13-18   

VARIABLE 2: PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA    

Dimensiones   Indicadores   Ítems   Escala de 

medición  
Niveles y 

rangos 
Autorregulación 

académica     
• Planeación de 

objetivos y metas   
• Regulación de las 

emociones   
• Perspectivas 

frente a metas    

1, 2, 3, 4   
   

5,6, 7   

   
8,9,10   

1; Nunca   
2; Pocas veces 3;  
A veces  
4; Casi siempre  
5;Siempre   

Baja   
16-37   

   
Media   
38 - 59   

   



 
 

PE2: ¿Cómo se relaciona 
la autoeficacia y la 
postergación de 
actividades de los 
estudiantes de del quinto 
grado de secundaria de 
una Institución Educativa 
Pública de Lima, 2022?   
   

   

OE2: Determinar la 
relación entre autoeficacia 
y postergación de 
actividades de los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
una institución educativa 
pública de Lima, 2022.   

   

HE2: Existe relación 

significativa entre 

autoeficacia y la 

postergación de 

actividades de los 

estudiantes del quinto 

grado de secundaria de 

una institución educativa 

pública de Lima, 2022.   

Postergación de 

las actividades    
• Postergación  de 

tareas   
• Tareas  no 

concluidas 

evitando la  culpa   

11, 12, 13 y 14   

15, 16   

   

Alta   

60-80   

   

NIVEL – DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN    
POBLACIÓN Y MUESTRA   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   ESTADÍSTICA A 

UTILIZAR   

Tipo: Básica   

Diseño:  No experimental, 
correlacional de corte  
transversal    

   

   

Población: La Institución pública tiene una población de 284 

estudiantes de quinto año de secundaria   

Tamaño de Muestra: 104 estudiantes de quinto grado de secundaria    

Tipo de Muestreo: No probabilístico por conveniencia    

Para la Variable 1   

Técnica: Encuesta    

Instrumento: Escala de autoeficacia académica 
de los escolares   

Autor: Patricio Galleguillos Herrera   

Año: 2017   

Forma de administración: Presencial, 

sincrónica  

   

Para la Variable 2   

Técnica: Encuesta    

Instrumento: Escala de Procrastinación 

académica   

Autor: Deborah Ann Busko (1998) adaptada 

por Oscar Álvarez Blas (2010)   

Forma de administración: Presencial, 

sincrónica  

Estadística 

Descriptiva:   

Se usaron tablas de 
frecuencia, tablas 
cruzadas y figuras 
estadísticas. Prueba 
de normalidad de  
Kolmogorov-Smirnof. 

   

Estadística 

Inferencial:   

Para la contrastación 

de hipótesis se hará 

uso del Rho de  
Spearman.    



 
 

ANEXO N°2: Operacionalización de variables    

  VARIABLES 

DE ESTUDIO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL   
DEFINICIÓN   
OPERACIONAL   

DIMENSIONES   INDICADORES   ÍTEMS   ESCALA DE   
MEDICIÓN   

   

   

   

   

   
Variable 1   

   
Autoeficacia 

académica    

La autoeficacia 
académica es la 
apreciación que tiene el 
estudiante sobre su 
capacidad, destreza y 
persistencia para 
desarrollar de forma  
exitosa las   
actividades propuestas   
(Galleguillos, 2017)   

La autoeficacia  

académica evalúa tres  

dimensiones que son  la 

generalización, nivel de 

dificultad y fortaleza 

mediante una escala   

Generalización     Tareas individuales   

 

Tareas grupales   

1-6   

   
   
Ordinal    
Escala Likert:   

   
Nunca puedo (1)   
Casi nunca puedo (2)   
Regularmente puedo   
(3)   
Casi siempre puedo (4)   
Siempre puedo (5)   

   

Nivel de dificultad   
Tareas comunes   

 

Tareas difíciles   

7-12   

Fortaleza    

   

En una situación normal   

 
En una situación adversa   

13-18   

   

   

   

   

   
Variable 2   

   
Procrastinación 

académica    

La  procrastinación 
académica esta  
conceptualizada  como 

una disposición 

deliberada de retrasar,  
dilatar o evitar tareas o  
responsabilidades 
académicas (Busko,   
1998)   

   

 La  procrastinación 

académica evalúa dos 

dimensiones que son la 

postergación  de 

actividades y la  
autorregulación  
académica mediante una 
escala   
.   

   

Autorregulación 
académica     

   

Planeación   de  
objetivos y metas   

   

1,2,3,4      
Ordinal    
Escala Likert:   

   
Nunca (1)   
Pocas veces (2)   
A veces (3)   
Casi siempre (4)   
Siempre (5)   

   

   

   

Regulación de las 
emociones   

   

5,6,7   

Perspectivas frente a 

metas   
8,9,10   

Postergación de 
las actividades    

   

Postergación  de tareas   

   

11,12,13,14   

Tareas no concluidas 

evitando la culpa   
15,16   



 
 

 ANEXO 3: Escala de autoeficacia académica de los escolares  

Estimado estudiante: marca con una x la alternativa que consideres que es la que se 

relaciona con tu forma de pensar 

Nunca puedo = 1  
Casi nunca puedo = 2  
Regularmente puedo = 3  
Casi siempre puedo = 4  
Siempre puedo = 5 

 
 

Nº Ítem  Nunca 
puedo 

Casi 
nunca 
puedo 

Regularmente 

puedo 
Casi 

siempre 
puedo 

Siempre 
puedo 

 

1 Trabajar con cualquier compañero y lograr buenas 
notas  

     

2 Trabajar en cualquier tarea y lograr buenas notas       

3 Entender lo que enseña cualquier profesor      

4 Realizar bien cualquier tarea que me den      

5 Aportar buenas ideas para hacer mis tareas en 
todos los cursos 

     

6 Esforzarme mucho más que mis compañeros para 
que me vaya bien en todos los cursos 

     

7 Realizar cualquier tipo de tarea o trabajo que los 
profesores den, aunque sean difíciles 

     

8 Organizar mi tiempo para cumplir con todo lo que 
los profesores piden 

     

9 Sacar buenas notas en las pruebas que creo 
difíciles 

     

10  Estudiar más horas cuando tengo pruebas difíciles      

11 Esforzarme mucho más para resolver tareas 
difíciles. 

     

12 Repetir una tarea hasta lograr hacerlo bien      

13 Entender bien la idea central que está explicando 
el profesor o lo que dice un libro 

     

14 Cooperar muy bien en los trabajos que realizo en 
grupo. 

     

15 Estudiar solo y rendir muy bien en cualquier 
actividad académica 

     

16 Expresar mi opinión, aunque no esté de acuerdo 
con lo que dice el profesor 

     

17 Entender lo que explica un profesor, aunque 
exista desorden en la sala. 

     

18 Estudiar primero, y luego hacer otras cosas (jugar, 
ver tv) 

     



 
 

Escala de Procrastinación Académica  
 

Deborah Ann Busko (1998) 
Adaptación: Óscar Álvarez  

Instrucciones  

A continuación, se presenta una serie de enunciados sobre su forma de estudiar, lea atentamente 

cada uno de ellos y responda (en la hoja de respuestas) con total sinceridad en la columna a la que 

pertenece su respuesta, tomando en cuenta el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

Nº Ítem  S 
Siempre 

CS 
Casi 

siempre 

A 
A veces 

CN 
Casi  

nunca 

N 
Nunca 

 DIMENSIÓN 1 : Autorregulación académica       

1 Generalmente me preparo por adelantado para los 

exámenes 

     

2 Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior.       

3 Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de 

clase. 

     

4 Cuando tengo problemas para entender algo, 

inmediatamente trato de buscar ayuda. 

     

5 Asisto regularmente a clases.      

6 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.      

7 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 

tema sea aburrido.  

     

8 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.      

9 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 

de sobra. 

     

10  Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 

entregarlas. 

     

 DIMENSIÓN 2 : Postergación de actividades       

11 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo 

para el último minuto.  

     

12 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 

posible. 

     

13 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      

14 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.       

15 Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.       

16 Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar 

hasta el último minuto para completar una tarea.  

     

S SIEMPRE (Me ocurre siempre) 

CS CASI SIEMPRE (Me ocurre mucho) 

A A VECES (Me ocurre alguna vez) 

CN POCAS VECES (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 

N SIEMPRE (Me ocurre nunca) 



 
 

ANEXO 4: Validez de los Instrumentos   

 

Tabla 7  

Validez de contenido del instrumento: Escala de autoeficacia académica de los 
escolares 

Expertos Nombres y Apellidos Aplicable 

1 Jessica Paola, Palacios Garay Aplicable 

2 Stephanie Chiemy, Taira Oshiro Aplicable 

3 María Isabel, Yupanqui Aranda Aplicable 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 8 

 Validez de contenido del instrumento: Procrastinación Académica 

Expertos Nombres y Apellidos Aplicable 

1 Jessica Paola, Palacios Garay Aplicable 

2 Stephanie Chiemy, Taira Oshiro Aplicable 

3 María Isabel, Yupanqui Aranda Aplicable 

Nota: Elaboración propia 

 



 
 

   



 
 

   



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo 5: Confiabilidad de los Instrumentos   

  

   

   

  
   

   

   

 

  

    

    

    

    



 
 

Anexo 6: Escalas y baremos de las variables  

 

Tabla 9  

Autoeficacia académica 

 

 

Tabla 10  

 Procrastinación académica 

 

 

 

 

.   

   

   

   

   

    

     Cuantitativo       

General   Dimensión 1  
Generalización   

Dimensión 2   
Nivel de dificultad   

Dimensión 3 
Fortaleza   

Cualitativo 

18-41   6-13   6-13   6-13   Inadecuada  

42-66   14-21   14-21   14-21   Regular    

67-90   22-30   22-30   22-30   Buena    

    Cuantitativo     

General   
  Dimensión 1   Dimensión 2   
Autorregulación académica   Postergación de las actividades   

Cualitativo   

16-37   10-23   6-13   Baja   

38-59   24-37   14-22   Media   

60-80   38-50   23-30   Alta   



 
 

Anexo 8: Consentimiento Informado   

 

Consentimiento Informado  

 

Estimados padres de familia, le saluda Cinthya Córdova Camargo identificada con 

DNI Nº 44109104 y estudiante de la Maestría de Psicología Educativa de la 

Universidad Cesar Vallejo, como parte del desarrollo de mi investigación titulada:  

Autoeficacia y procrastinación académica de los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de una institución educativa pública de Lima, 2022 y habiendo 

solicitado el permiso correspondiente a la Dirección, apelo a su espíritu 

colaborador, les solicito su consentimiento informado para que su hijo(a) complete 

dos escalas para marcar sobre la autoeficacia y procrastinación académica que 

incluyen 18 y 16 preguntas respectivamente, los mismo que tienen una duración de 

entre 10 a 15 minutos ,el desarrollo de la escalas no generará perjuicio sobre las 

horas de clases de su menor, ni generará riesgos para su salud a nivel físico, 

emocional ni mental.  

Su consentimiento para la participación de su hijo (a) es totalmente voluntario, toda 

la información que se obtenga será confidencial y solo se usará para el propósito 

de la investigación, por lo que sí está de acuerdo proceda a firmar el presente 

documento.  

Datos del hijo (a): __________________________________________________ 

Datos de la persona que autoriza: _____________________________________ 

DNI ________________________ Firma: _______________________________ 

Lima, ______ de ______ del 2022 

  



 
 

Anexo 8: Autorización de la Institución  

 

 



 
 

Anexo 9: Base de datos de la variable Autoeficacia académica  

 

 

 

   



 
 

Anexo 10: Base de datos de la variable Procrastinación académica 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo 11 : Carta de Presentación  
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