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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue determinar la rela-
ción entre la autoefi cacia y la procrastinación académica en los 
estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular de 
una institución pública de Puerto Maldonado. El enfoque de in-
vestigación fue cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo 
correlacional. La muestra fue conformada por 239 estudiantes 
del séptimo ciclo de educación básica regular a quienes se les 
aplicó dos instrumentos previamente validados: La Escala de 
Autoefi cacia General y la Escala de Procrastinación Académica. 
Los resultados indican que existe una relación inversa pero signi-
fi cativa entre la autoefi cacia y la procrastinación académica (rs= 
-0,221; p=0,012<0,05). Se concluyó que los bajos niveles de auto-
efi cacia están relacionados con altos niveles de procrastinación 
académica.
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Self-Efficacy and Academic Procrastination in 
Students of the Seventh Cycle of Regular Basic 

Education

Abstract
The objective of this research was to determine the relationship 
between self-efficacy and academic procrastination in students in 
the seventh cycle of regular basic education in a public institution 
in Puerto Maldonado. The research approach was quantitative, 
non-experimental design and correlational type. The sample was 
made up of 239 students from the seventh cycle of regular basic 
education to whom two previously validated instruments were ap-
plied: the General Self-Efficacy Scale and the Academic Procrasti-
nation Scale. The results indicate that there is an inverse but signif-
icant relationship between self-efficacy and academic procrastina-
tion (rs= -0.221; p = 0.012 <0.05). It was concluded that low levels of 
self-efficacy are related to high levels of academic procrastination.

Keywords
Self-efficacy, academic 
procrastination, regular 
basic education, 
adolescence

Resumo
O objetivo desta pesquisa foi determinar a relação entre autoe-
ficácia e procrastinação acadêmica em alunos do ensino médio 
da educação básica regular em uma instituição pública em Puerto 
Maldonado. A abordagem da pesquisa foi quantitativa, desenho 
não experimental e de tipo correlacional. A amostra foi compos-
ta por 239 alunos do ensino médio de educação básica regular a 
quem foram aplicados dois instrumentos previamente validados: 
a Escala geral de autoeficácia e a Escala acadêmica de procras-
tinação. Os resultados indicam que há uma relação inversa, mas 
significativa, entre a autoeficácia e a procrastinação acadêmica 
(rs= -0,221; p = 0,012 <0,05). Concluiu-se que baixos níveis de au-
toeficácia estão relacionados com altos níveis de procrastinação 
acadêmica.

Palavras-chave:
Autoeficácia, 
procrastinação acadêmica, 
educação básica regular, 
adolescência.
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Introducción
Los pensamientos y sentimientos que tienen las personas sobre sí mismas cumplen un pa-

pel relevante en su dimensión personal y social ya que tiene influencia en su comportamiento 
(Bandura, 1992). Investigaciones sobre sí mismo generó mucho interés durante varios años, 
acuñándose diversos términos para comprender dicho constructo, entre los cuales destacan la 
autoeficacia (García et al., 2016). Bajo esa mirada, su importancia radica en que está asociada a 
variables como las aspiraciones, las metas, el estado afectivo, las expectativas y la percepción 
de los impedimentos y oportunidades del entorno social (Palacios, 2015). 

En el ámbito académico, la autoeficacia es definida como el conjunto de creencias y jui-
cios que posee cada persona sobre sus habilidades y destrezas para realizar la organización 
y ejecución de acciones necesarias para manejar y afrontar diversas actividades en el ámbito 
académico (Domínguez, 2014). Para estimar cuán autoeficaz es el estudiante, “debe sopesar 
y combinar las percepciones que sostiene acerca de su capacidad, la dificultad de la tarea, la 
cantidad de esfuerzo requerido, la ayuda externa recibida, el número y las características de 
las experiencias de éxito o de fracaso” (Contreras et al. 2005, p.186). 

En ese sentido, Blanco et al. (2016) señalan que la autoeficacia en el comportamiento se de-
sarrolla a partir de cuatro fuentes: las experiencias personales directas, experiencias vicarias, 
las persuasiones sociales y estados fisiológicos relacionados con la tensión, ansiedad, fatiga, 
excitación y estados de ánimo. 

Por lo expuesto, los estudiantes tienen la decisión de usar ejecutar estrategias conducen-
tes al estudio o a la búsqueda de apoyo en los otros al realizar actividades propias de un curso, 
teniendo en cuenta el éxito potencial que tendría, o caso contrario, no realizar la revisión del 
contenido ni desarrollar las actividades de los cursos, postergando hasta el último momento 
(Domínguez, 2018).

Con relación a la procrastinación académica, es conceptualizada como una pauta de com-
portamiento que se caracteriza por aplazar de manera voluntaria el desarrollo de actividades 
escolares las cuales tienen que ser entregadas oportunamente (Quant y Sánchez, 2012). Dicho 
comportamiento también tiene la cualidad de ser innecesario (Rodríguez y Clariana, 2017). 

Al respecto, Álvarez (2010) sostiene que la procrastinación académica no solo implica apla-
zar las responsabilidades o posponerlas aun cuando existan las posibilidades de ser realizadas 
en ese momento, sino que se distorsiona el sentido de lo importante que es cumplir con los 
deberes escolares de manera planificada y sistemática, lo que es beneficioso y positivo para el 
cumplimiento de sus objetivos. Existe evidencia que indica que los estudiantes que procras-
tinan tienden a comprometerse a cumplir sus deberes más adelante, justificarse por el atraso 
e incumplimiento y no responsabilizarse por la desatención de las acciones que tenía progra-
mada realizar (Ramos et al., 2017).

La procrastinación académica es una variable que tiene varias dimensiones las cuales son 
cognoscitivas, afectivas y comportamentales las cuales están asociadas con el deseo de rea-
lizar una tarea y con la poca diligencia de empezarla, desarrollarla y terminarla (Gil y Botello, 
2018). De acuerdo con Williams, Stark y Fost (2008) factores como el miedo al fracaso, los 
bajos niveles de autoeficacia y autocompetencia caracterizan a las personas que postergan 
la realización de actividades académicas. Bajo esa premisa, las personas que no tengan las 
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habilidades o capacidades para desarrollar adecuadamente una actividad suelen aplazarlas, 
poniendo de manifiesto sus deficiencias.

Schouwenburg (2004) clasificó a la procrastinación académica en dos tipos, teniendo en 
cuenta su frecuencia: la procrastinación esporádica y crónica. La procrastinación esporádica 
es conocida como comportamiento dilatorio y se refiere a una forma de actuar puntual y se 
asocia con la postergación de ciertas actividades escolares debido más que todo a la pésima 
gestión del tiempo para organizar sus actividades. Por otro lado, la procrastinación crónica 
es una costumbre generalizada en demorar o posponer la dedicación al estudio (Clariana, 
2009).

Existen diversas investigaciones que han analizado la relación entre la autoeficacia y la 
procrastinación académica (Alegre, 2013; Chigne, 2017; Khan, 2017; Caljaro, 2019; Alegre, 
2016; Steel, 2007) las cuales destacaron la importancia de la autoeficacia en el ámbito aca-
démico y personal y determinaron que sus bajos niveles se asociaban con la tendencia a 
posponer las actividades escolares, lo cual originaba a su vez ansiedad, estrés y bajo rendi-
miento académico.

En virtud a lo expuesto, la relevancia de la presente investigación radica en que podre-
mos identificar el nivel de autoeficacia de los estudiantes, la prevalencia de la procrasti-
nación académica y su relación entre ellas. Esta información servirá como referencia a la 
comunidad educativa donde se realiza la investigación para que puedan adoptar medidas 
preventivas y correctivas desde distintas aristas (pedagógicas, psicológicas y sociológicas) 
puesto que de no abordarlas podrían agudizarse en el nivel de educación superior. 

Finalmente, se planteó como objetivo general determinar la relación entre la autoeficacia y 
la procrastinación académica en los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular 
de una institución pública de Puerto Maldonado.

 

Materiales y métodos
La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo debido a que se recolectaron da-

tos para su análisis y posterior contraste de hipótesis, mediante la medición numérica y el uso 
de la estadística  (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018); el diseño fue no experimental puesto que 
las variables no fueron manipuladas, solo observadas en su entorno y analizadas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014); y el tipo fue correlacional ya que se buscó determinar el grado de 
relación entre las variables de estudio (Carrasco, 2017). 

La población de estudio fue conformada por 630 estudiantes que cursaban el séptimo ciclo 
de educación básica regular (tercero cuarto y quinto grado de secundaria) de una institución 
educativa pública de Puerto Maldonado y la muestra fue constituida por 239 estudiantes, can-
tidad que fue determinada a través de un muestreo probabilístico estratificado. En la tabla 1 se 
detalla las características de la muestra.
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Tabla 1
Características de la muestra

Características de la muestra n %

Grado
Tercero 96 40,2
Cuarto 75 31,3
Quinto 68 28,5

Sexo
Masculino 138 57,7
Femenino 101 42,3

Edad

14 años 79 33,1
15 años 91 38,1
16 años 46 19,2
17 años 23 9,6

Fuente: Elaboración propia

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos fueron 
la Escala de Autoeficacia General y la Escala de Procrastinación Académica.

La Escala de Autoeficacia General fue diseñada por Baessler y Schwarcer (1996), evalúa el 
nivel de confianza que tienen los estudiantes acerca de sus capacidades para manejar estre-
sores y está conformada por 10 ítems de tipo Likert (incorrecto, apenas cierto, más bien cierto 
y cierto). Se hallaron sus propiedades psicométricas mediante el proceso de validez y confia-
bilidad. La validez de contenido fue determinada a través de la técnica de juicio de expertos, 
para cual se recurrió a 3 psicólogos quienes evaluaron la claridad, objetividad, coherencia y 
pertinencia de la escala. El coeficiente V de Aiken fue de 0,949 lo cual indica que la escala 
tiene muy buena validez. En cuanto a la confiabilidad, fue determinada a través de una prueba 
piloto, donde se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,809 lo que significa que la escala 
es confiable.

Con relación a la Escala de Procrastinación Académica, fue elaborada por Busko (1998) y 
adaptada al Perú por Álvarez (2010), evalúa la tendencia a la procrastinación académica en 
estudiantes, está conformada por 16 ítems los cuales deben responderse de acuerdo a una 
escala de Likert (nunca, pocas veces, a veces, casi siempre y siempre) y mide 2 dimensiones: 
autorregulación académica (ítems del 1 al 11) y postergación de actividades (ítems del 12 al 16). 
Las propiedades psicométricas de la escala fueron determinadas también a través mediante 
el proceso de validación y confiabilidad. La validación de contenido se realizó mediante la 
técnica de juicio de expertos. El coeficiente V de Aiken fue de 0,930 lo que indica que el cues-
tionario tiene buena muy validez. Con relación a la confiabilidad, también fue determinada a 
través una prueba piloto, obteniéndose un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,916 lo que quiere 
decir que el instrumento es muy altamente confiable.

La recolección de datos se realizó en el mes de diciembre del año 2019 y se dio en dos 
momentos: en el primero se gestionó las autorizaciones, tanto a la institución educativa como 
a los padres de familia de la institución donde se realizó la investigación con la finalidad de 
obtener su consentimiento y el segundo momento correspondió a la aplicación de los instru-
mentos, la cual se dio colectivamente por espacio de 1 hora. 

En cuanto al tratamiento de datos, se calificaron las pruebas teniendo en cuenta sus pau-
tas de corrección, su análisis estadístico se realizó en el Software SPSS versión 22 donde los 
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resultados fueron sistematizados a través de tablas. En cuanto al contraste de hipótesis, se 
utilizó la prueba no paramétrica rho de Spearman debido a la naturaleza y nivel de medición 
de las variables y a que no se ajustan a la distribución normal. Finalmente, para la significancia 
estadística, se consideró un valor menor o igual a 0,05.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados a nivel descriptivo e inferencia luego de haber 

aplicado y sistematizado los instrumentos de recolección de datos.

Tabla 2
Resultados de la variable autoeficacia

Categorías n %
Muy bajo 14 5,9
Bajo 33 13,8
Moderado 127 53,1
Alto 47 19,7
Muy alto 18 7,5
Total 239 100,0

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 2, el 53,1% de los estudiantes presentan un nivel de autoeficacia mo-
derado, el 19,7% un nivel alto, el 13,8% un nivel bajo, el 7,5% un nivel muy alto y el 5,9% un 
nivel muy bajo. Este hallazgo indica que la autoeficacia de la mayoría de estudiantes está en 
proceso, lo que quiere decir que conocen parcialmente sus capacidades, por lo que tendrán 
dificultades para organizar y ejecutar acciones que le conlleven a alcanzar ciertos objetivos. 
Dicha realidad llama la atención ya que ellos se encuentran en el último ciclo de la educación 
básica regular y por lo tanto, luego de haber atravesado por dos niveles educativos (inicial y 
primaria) y estar concluyendo la tercera (secundaria) deberían presentar altos o muy altos 
niveles de desarrollo de autoeficacia.

Tabla 3
Resultados de la variable procrastinación académica

Categorías n %
Muy bajo 12 5,0
Bajo 10 4,2
Moderado 51 21,3
Alto 156 65,3
Muy alto 10 4,2
Total 239 100,0

Fuente: Elaboración propia

Según la tabla 3 se observa que en el 65,3% del total de estudiantes existe una presencia 
alta de procrastinación académica, el 21,3% tiene un nivel moderado, el 5% un nivel muy bajo, 
el 4,2% un nivel bajo y el otro 4,2% un nivel muy alto. Estos hallazgos dan cuenta que la mayo-
ría de estudiantes tienen a postergar frecuentemente, sin necesidad alguna, sus actividades 
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académicas, lo cual provoca en ellos un malestar al acumular sus trabajos pendientes. En ese 
sentido, dicho comportamiento afecta su desempeño y consecuentemente sus niveles de lo-
gro de aprendizaje.

Tabla 4
Correlación entre la autoeficacia y la procrastinación académica

Autoeficacia
Procrastinación 

académica

Rho de 
Spearman

Autoeficacia

Coeficiente de 
correlación

1,000 -,221*

Sig. (bilateral) . ,012

N 239 239

Procrastinación 
académica

Coeficiente de 
correlación

-,221* 1,000

Sig. (bilateral) ,012 .

N 239 239

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla 4, el coeficiente de correlación rho de Spearman es de -0,221 con un 
p-valor inferior al nivel de significancia (p=0,012<0,05) lo cual indica que existe una relación in-
versa pero significativa entre la autoeficacia y la procrastinación académica en los estudiantes 
del séptimo ciclo de educación básica regular de una institución pública de Puerto Maldona-
do. Ello indica que bajos niveles en el desarrollo del de la autoeficacia están relacionados con 
una alta frecuencia de procrastinación académica.

Tabla 5
Correlación entre la autoeficacia y la autorregulación académica

Autoeficacia
Autorregulación 

académica

Rho de 
Spearman

Autoeficacia

Coeficiente de 
correlación

1,000 ,211*

Sig. (bilateral) . ,014

N 239 239

Autorregulación 
académica

Coeficiente de 
correlación

,211* 1,000

Sig. (bilateral) ,014 .

N 239 239

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 5 se puede ver que el coeficiente de correlación rho de Spearman es de 0,211 con 
un p-valor inferior al nivel de significancia (p=0,014<0,05) lo cual indica que existe una relación 
directa y significativa entre la autoeficacia y la autorregulación académica en los estudiantes 
del séptimo ciclo de educación básica regular de una institución pública de Puerto Maldona-
do. Ello indica que los altos niveles en el desarrollo del de la autoeficacia están relacionados 
con altos niveles de autorregulación académica.

Tabla 6
Correlación entre la autoeficacia y la postergación de actividades

Autoeficacia
Postergación de 

actividades

Rho de 
Spearman

Autoeficacia

Coeficiente de correlación 1,000 -,235**

Sig. (bilateral) . ,009

N 239 239

Postergación de 
actividades

Coeficiente de correlación -,235** 1,000

Sig. (bilateral) ,009 .

N 239 239

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación rho de Spearman es de -0,235 
con un p-valor inferior al nivel de significancia (p=0,009<0,05) lo cual indica que existe una 
relación inversa pero significativa entre la autoeficacia y la postergación de actividades en los 
estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular de una institución pública de Puerto 
Maldonado. Ello indica que los bajos niveles en el desarrollo del de la autoeficacia están rela-
cionados con altos niveles de postergación de actividades. 

Discusión
El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la autoeficacia y 

la procrastinación académica en los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular 
de una institución pública de Puerto Maldonado.

En virtud a ello, se halló en primer lugar que la mayoría de estudiantes (53,1%) presentan un 
nivel de autoeficacia moderado, lo cual significa que tienen poca confianza en las capacidades 
que poseen para manejar pertinentemente situaciones estresantes en la escuela, dificultando 
así el logro de sus objetivos académicos. Este hallazgo coincide con el estudio de Chigne (2017) 
quien identificó que el nivel de autoeficacia en los estudiantes posee una tendencia importan-
te hacia el nivel medio, sin embargo, difiere con la investigación de Quispe (2018) quien pudo 
identificar que el 49,17% de los estudiantes encuestados indicaron un alto nivel respecto a su 
autoeficacia percibida, lo que significa que los estudiantes confían en sus habilidades para 
afrontar circunstancias adversas, lo cual fomentaría el éxito n diversos ámbitos de la vida. 
Esta divergencia de resultados estaría condicionada porque la muestra utilizada pertenecía 
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al nivel universitario, donde los estudiantes continúan consolidando su autoeficacia debido a 
que existe mayor exigencia en las actividades que desarrollan. 

Otro hallazgo que llama la atención es que se identificó que la mayoría del total de estu-
diantes (65,3%) procrastinan constantemente al desenvolverse en la escuela, lo cual quiere 
decir que postergan voluntariamente la realización de responsabilidades en el ámbito acadé-
mico las cuales deben ser entregadas en un determinado momento. Este resultado coincide 
con el reporte de Cholán y Burga (2019) quienes hallaron que los estudiantes del nivel de 
educación secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión se caracterizaban por 
aplazar injustificadamente las actividades escolares. 

En cuanto al contraste de hipótesis general, se determinó que existe una relación inversa 
pero significativa entre la autoeficacia y la procrastinación académica en los estudiantes (rs= 
-0,221; p=0,012<0,05), lo cual quiere decir que mientras los estudiantes confíen en sus propias 
capacidades para el desarrollo de cualquier actividad, tenderán a realizarlas, ya sean fáciles 
o complejas, evitando así las postergaciones innecesarias. Este hallazgo es corroborado por 
los resultados de diferentes investigaciones quienes establecieron que existe relación inversa 
y significativa entre ambas variables lo que indica que mientras los estudiantes tengan una 
mayor confianza en sus propias habilidades, y si estas son evaluadas como proporcionales a 
las exigencias planteadas por la tarea, existen mayores probabilidades de que la inicien, de-
sarrollen y la completen sin necesidad de postergarla (Alegre, 2013; Chigne, 2017; Khan, 2017; 
Caljaro, 2019; Alegre, 2016; Steel, 2007). 

Los resultados expuestos líneas previamente concuerdan con lo expuesto por Bandura 
(1997) quien señala que las personas tienen percepciones y creencias propias sobre sus capa-
cidades para enfrentar diversas situaciones, las cuales se volverán a su vez en un medio para 
realizarlas dentro de un contexto que dicha persona es capaz de controlar o modificar. 

Por otra parte, se determinó relación directa y significativa entre la autoeficacia y la au-
torregulación académica (rs= 0,211; p=0,014<0,05), lo cual supone que mientras los estudian-
tes confíen en sus propias habilidades y destrezas, podrán establecer objetivos que guíen su 
aprendizaje, monitorearlos y reajustarlos con la intención de alcanzarlos. Este resultado co-
rrobora el hallazgo de Alegre (2014) quien estableció que existe una relación positiva y signi-
ficativa entre la autoeficacia académica y la autorregulación del aprendizaje en estudiantes 
universitarios iniciales de Lima Metropolitana (rs= 0,650**).

Finalmente, se pudo comprobar que la autoeficacia se relaciona inversa pero significati-
vamente con la postergación de actividades (rs= -0,235; p=0,009<0,05), lo cual resalta la im-
portancia de creer en las propias capacidades para poder manejar diversas situaciones para 
afrontarlas oportunamente, evitando así la dilación, problemas de estrés y ansiedad causados 
por no realizarlas. Este hallazgo concuerda con lo reportado por Alegre (2016) quien concluyó 
que cuanto más confíe un estudiante en sus propias capacidades y destrezas, existirá una 
mayor probabilidad de que pueda iniciar, desarrollar y completar sus actividades académicas 
sin posponerlas. 

 

Conclusiones
Primero: Se determinó la existencia de una relación inversa y significativa entre la autoefica-
cia y la procrastinación académica de los estudiantes (rs= -0,221; p=0,012<0,05).
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Segundo: Se determinó la existencia de una relación directa y significativa entre el la autoefi-
cacia y la autorregulación académica de los estudiantes (rs= 0,211; p=0,014<0,05).

Tercero: Se determinó la existencia de una relación inversa y significativa entre la autoeficacia 
y la procrastinación académica de los estudiantes (rs= -0,235; p=0,009<0,05). 

Cuarto: Se identificó que la mayoría de los estudiantes (53,1%)  presentan un nivel medio de 
autoeficacia. 

Quinto: Se identificó que la mayoría de los estudiantes (65,3%) evidencian una alta procrasti-
nación académica.
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