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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo Evaluar si existe relación entre la 

Procrastinación académica y la Autoeficacia para la realización de una tesis en 

estudiantes de derecho en una universidad privada de Chiclayo, año 2022. Se desarrollo 

bajo un enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental, de corte 

trasversal. Se trabajo con una muestra no probabilística intencional de 141 estudiantes 

de la carrera de Derecho de los últimos ciclos (48 hombres y 93 mujeres). Para la 

recolección de datos se aplicó la escala del Procrastinación Académica de Busko que 

fue adaptada por Domínguez (EPA) y la escala de Autoeficacia para la Realización de 

una Tesis de Dodobora. De acuerdo al análisis, se utilizó el programa SPSS v25. En los 

resultados se halló una correlación inversa de magnitud baja (Rho= -.272 p-valor < 05) 

entre las variables de estudio. Aunado a esto, se hallaron correlaciones de magnitud baja 

y estadísticamente significativa entre las dimensiones de autoeficacia personal social 

(Rho =-.294. p- valor <. 05) y la dimensión autoeficacia Académica (Rho= .120, p-valor < 

0.05). Se concluye que existe relación significativa e indirecta entre ambas variables 

estudiadas, por tanto, se acepta la hipótesis general de esta investigación. 

Palabras Clave: Procrastinación, Autoeficacia, Académica, Tesis. 



Abstract 

 
The objective of this research was to evaluate if there is a relationship between academic 

procrastination and academic self-efficacy for the completion of a thesis in law students 

at a private university in Chiclayo, year 2022. It was developed under a quantitative 

approach, correlational level and non-correlational design. experimental, cross-sectional. 

We worked with an intentional non-probabilistic sample of 132 Law students in the last 

cycles (49 men and 83 women). For data collection, the Busko Academic Procrastination 

scale was applied, which was adapted by Domínguez (EPA) and the Dodobora Academic 

Self-efficacy scale for the Completion of a Thesis. According to the analysis, the SPSS 

v25 program is used. The results achieved a low magnitude inverse (Rho= -.272 p-value 

< 05) between the study variables. In addition to this, correlations of low magnitude and 

statistically significant were found between the personal social self-efficacy dimensions 

(Rho = -.294. p-value <.05) and the Academic self-efficacy dimension (Rho= .120, p-value 

< 0.05). It is concluded that there is a significant and indirect relationship between both 

variables studied, therefore, the general hypothesis of this research is accepted. 

Keywords: Procrastination, Self-efficacy, Academic, Thesis. 



I. INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los principales inconvenientes que viene afectando a los universitarios es 

la continua postergación de sus obligaciones educativas, puesto que ponen mayor 

atención a actividades de su preferencia que no están ligadas a su formación académica, 

las cuales originan un pobre rendimiento académico. Es por esto que esta investigación 

se enfocó en el estudio del aumento de la conducta procrastinadora en estudiantes de 

Derecho de los últimos ciclos de una universidad privada de Chiclayo. Cabe precisar que, 

en el Perú, el 60% de los estudiantes presentan un nivel medio y el 34% un nivel alto de 

procrastinación académica esto según (Navarra, 2018, como se citó en Delgado, T. et. 

al, 2021). Estos datos indican una evidente tendencia significativa a la postergación de 

actividades escolares entre los alumnos peruanos, lo que implica que este fenómeno 

podría estar afectando la eficacia propia de los estudiantes en la culminación de proyecto 

de investigacion. 

Esta problemática se ha observado a nivel mundial, en países anglosajones 

consideran que entre un 80% y un 95% de universitarios, llegan adoptar en algún 

momento de su vida estudiantil comportamientos procrastinadores (Steel, 2007; Garzón 

y Gil, 2017 como se cita en Martínez et al., 2019). Dichos estudios reflejan una 

preocupación necesaria e importante en el ámbito educativo, ya que evidencian la 

necesidad de investigar las causas y la relación entre las variables abordadas para 

analizar los efectos negativos en el rendimiento y bienestar de los estudiantes. Por otra 

parte, en el Perú se realizó un estudio con el objetivo de calcular un porcentaje de la 

procrastinación académica en universitarios, en el cual se evidenció que un 24.2% tiene 

un nivel alto de esta conducta (Gómez, 2021). este estudio descrito subraya la 



prevalencia significativa de la procrastinación en el ámbito del campo universitario, 

hallándose una relación problemática de forma continua, por lo que es necesario 

continuar explorando a fondo sobre las variables descritas para de esta forma contribuir 

con las investigaciones de este fenómeno. En lo que respecta a la localidad de 

Lambayeque, se hicieron investigaciones sobre esta problemática en universitarios de la 

carrera de Medicina, en el cual se evidencio que un 10,5% tienden a tener conductas 

procrastinadoras (Huamaní y Llaguento, 2020). Este dato sugiere que, la procrastinación 

sigue siendo una preocupación relevante que merece atención para mejorar el 

rendimiento académico y la formación profesional de los futuros médicos. 

Durante el proceso de recolección de información científica, se pudo observar 

variedad de estudios que abordan la procrastinación académica y la autoeficacia 

Académica, desde un criterio nacional e internacional, a pesar de ello, a nivel local se 

puede seguir analizando, puesto que, no se han encontrado suficientes estudios que 

aborden esta problemática. Esto a causa de que no hay una intervención precisa de parte 

encargados universitarios que están encaminando a jóvenes estudiantes, ya que no 

enseñan métodos de estudios, el cual puede brindar mayor balance en la vida 

universitaria del estudiante, además teniendo en cuenta que hay otros factores internos 

y externos que pueden beneficiar o afectar la autoeficacia en el estudiante, como es la 

personalidad, motivación y parte de su resiliencia ante dificultades, además del círculo 

social y personas que son un apoyo ya sea emocional o económico. Por otro lado, cabe 

destacar que estos factores internos y externos se relacionan, mientras la procrastinación 

académica disminuye la autoeficacia del estudiante aumenta. 

En lo que respecta a trabajos previos se han efectuado investigaciones a nivel 



mundial como en Turquía, en donde se halló que la motivación académica tiene 

parcialmente relación con la autoeficacia académica y la procrastinación académica 

(Malkoç y Kesen,2018). En Barcelona, Brandon y Montes. (2020) realizaron un estudio 

en el que se obtuvo que el análisis de regresión lineal evidencio la competencia percibida 

como la única variable predictora el comportamiento procrastinador. Por otro lado, en 

una universidad de Ecuador se pudo constatar a través de una investigación que un 62% 

de universitarios muestran un nivel medio de autoeficacia, asimismo se evidenció un 58% 

de nivel moderado en procrastinación académica. (Ocaña y Rivera, 2022). Del mismo 

modo en una universidad de Italia, Morelli et al. (2023), realizaron una investigación de 

la importancia de las relaciones amicales, en la cual dicho estudio se evidenció que el 

tener amigos en la universidad condiciona la relación que hay entre 

desmotivación y motivación extrínseca, ambos relacionados con la satisfacción 

académica, es decir que mientras mayor motivación presente el estudiante, más 

satisfecho estará si tiene mayor cantidad de amigos en la universidad; por el contrario, si 

el estudiante está desmotivado, se sentirá menos satisfecho, es por tal motivo que un 

gran número de amigos en la universidad puede brindar mayor autodeterminación en 

satisfacción académica e incluso pueden ser un apoyo emocional el cual esto puede 

aumentar la autoeficacia en el estudiante. De la misma manera se realizó un estudio en 

una universidad de la ciudad de México por García y Rivera (2020) en la cual dicha 

investigación tuvo como finalidad encontrar las diferencias significativas de la 

autoeficacia académica en sujetos que presenten rasgos psicopatológicos con sujetos 

que no presentan estos rasgos en el contexto. Los estudiantes que presentaban rasgos 

psicopatológicos se evidencio que tenían baja autoeficacia en su vida estudiantil, 



mientras que los estudiantes que no presentaban algún tipo de rasgos psicopatológico 

tenían una adecuada autoeficacia académica e incluso mayor facilidad de integración 

social. En conclusión, esta investigación hace hincapié de la importancia que hay entre 

la autoeficacia académica y los rasgos psicopatológicos. 

Asimismo, se realizó una exhaustiva revisión de estudios al nivel nacional, 

observó que en Lima Burgos-Torre y Salas-Blas (2020) se realizó una investigación con 

la finalidad de vincular la procrastinación académica y autoeficacia en el contexto 

académico, se halló una correlación negativa entre procrastinación académica, 

postergación de actividades y autoeficacia académica, en la cual se visualizó relación 

positiva entre ambas variables. De igual manera, en el departamento de Ica, se 

desarrolló una investigación en la cual los resultados arrojaron que los egresados de 

psicología de dos universidades de esta ciudad suelen postergar sus actividades, pese 

a ello, se considera que son capaces de realizar con éxito sus labores estudiantiles 

(Lengua y Ríos, 2020). En la región de Madre de Dios, Estrada y Gallegos (2020) 

realizaron un estudio con el fin de analizar la procrastinación académica en alumnos del 

nivel superior de educación, en el cual se evidenció un nivel alto en procrastinación 

académica junto con postergación académica, en lo que respecta a la autorregulación 

obtuvieron un nivel bajo. Si hablamos del nivel local en Lambayeque, Huamaní y 

Llaguento (2020) Realizo una investigación en una universidad privada en la cual se 

obtuvo un nivel medio de procrastinación académica en la carrera de medicina, y un nivel 

alto de autorregulación y nivel medio de postergación académica. Asimismo, se 

evidencio que la procrastinación en hombres es más alta que en las mujeres. En la misma 

región, Idrogo et al. (2020) realizaron un estudio en una Institución Superior Tecnológica 



Pública, observado un bajo nivel en procrastinación académica con un porcentaje de 

(88.46%); asimismo sólo se presentó un 5.13% indicio de un nivel alto en los evaluados. 

Bances (2018). En Chiclayo los resultados de una investigación obtenidos constataron 

una relación negativa, moderada y altamente significativa en las variables. En 

autoeficacia tienen un nivel medio de 47%, asimismo, 

en las dimensiones de autorregulación académica se obtuvo un nivel alto con 65%, por 

lo contrario, en la postergación de actividades académicas se obtuvo un 80% que lo ubica 

en un nivel bajo. 

En cuanto al aporte a nivel teórico, hay diversos estudios e investigaciones 

basadas en la procrastinación académica y la autoeficacia, cabe resaltar que es 

importante recolectar y generar mayor información de esta relación en el contexto de una 

universidad privada de la localidad de Chiclayo, en el cual cabe la posibilidad de que 

universitarios de últimos ciclos de la carrera de derecho que tienden a postergar sus 

obligaciones académicas, e inclusive llega afectar en su rendimiento, además que tengan 

dificultades para culminar la tesis. Seguidamente, a nivel metodológico, en 

investigaciones posteriores se han realizado estudios sobre procrastinación académica 

y la autoeficacia, donde se evidenció una correlación positiva entre ambas variables. Sin 

embargo, estos estudios solo se basaron en estudiantes en general. Por otro lado, la 

actual investigación plantea métodos similares, con el objetivo de confirmar 

investigaciones ya pasadas. Finalmente, en nivel práctico, esta exploración procura crear 

conocimientos científicos para servir de base en la preparación de técnicas para no caer 

en la procrastinación académica y mejorar la autoeficacia para la realización de una tesis 

de una universidad privada de Chiclayo. 



Para nuestra primera variable Procrastinación Académica se asume la teoría 

cognitivo-conductual de Aaron Beck (1960), puesto que amplía el postulado conductista 

al afirmar que las personas actúan y sienten de acuerdo con sus pensamientos, actitudes 

y creencias sobre sí mismos y el entorno. Estos elementos pueden ser racionales y 

adaptativos o irracionales y no adaptativos, y subrayan la importancia de los procesos 

cognitivos disfuncionales, como las distorsiones cognitivas y las percepciones negativas 

sobre sí mismo, en la generación y mantenimiento de emociones y comportamientos 

poco saludables (Natividad, 2014, p. 29). 

 
La procrastinación llega a ser entendida como la postergación de actividades o 

deberes. En el ámbito académico, según Tuckman (1990) Determina la procrastinación 

académica como la falta de autorregulación, de algunos estudiantes que tienden a evitar 

alguna actividad que podría estar bajo su propio control (como se cita en Abado y 

Cáceres,2018, p.12). 

Para esta variable se presentan las siguientes dimensiones: 
 

Autorregulación académica 
 

La autorregulación académica se refiere al control ejercido por una persona 

durante su proceso de aprendizaje. Este control implica una comprensión previa de las 

propias acciones y conocimientos, adquiridos a través de la metacognición. Es 

fundamental que un estudiante posea conocimiento sobre sí mismo, sus emociones y 

sus estrategias de aprendizaje para lograr una autorregulación académica efectiva 

(García, 2012, pp. 206-207). 

La autorregulación académica se comprende como una acción reguladora que el 

estudiante desempeña en diversos momentos de su proceso de aprendizaje. Para que 



esta acción reguladora sea efectiva, es crucial contar con un conocimiento previo acerca 

de nuestras acciones y saberes, el cual se obtiene a través de la metacognición. En otras 

palabras, un estudiante difícilmente logrará autorregularse académicamente si no posee 

un entendimiento profundo de sí mismo, incluyendo sus emociones y estrategias de 

aprendizaje (Ayala, 2019, p. 9). 

Trías (2017) define la autorregulación en el aprendizaje como el proceso sistémico 

mediante el cual los aprendices dirigen sus pensamientos, motivaciones, emociones y 

conductas para alcanzar sus metas en actividades de aprendizaje. Su investigación 

doctoral, "Autorregulación en el aprendizaje, análisis de su desarrollo en distintos 

contextos socioeducativos", realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, se centra 

en explorar los estudios de autorregulación desde una perspectiva histórica para obtener 

una comprensión más profunda y abordar los desafíos actuales en este campo (p. 12). 

En otras palabras, un estudiante difícilmente se autorregula académicamente, sí 

no posee conocimiento sobre sí mismo, sus emociones y sus estrategias de aprendizaje. 

Postergación de actividades: 

Domínguez et al., (2014) Proponen el concepto de postergación como la 

tendencia a aplazar con frecuencia o regularidad una actividad, generando ansiedad, 

disminución de la autoeficacia y estrés debido a la inminencia de la fecha de entrega, lo 

que podría resultar en una calificación negativa. (como se citó en Ayala, 2019) 

La postergación implica retrasar la ejecución de una tarea para priorizar otra que 

se considera más productiva en el momento, sin causar malestar psicológico. Se realiza 

de manera intencionada y con el propósito de llevar a cabo otra actividad sin generar 

incomodidad psicológica. Los sinónimos de postergación incluyen aplazar, demorar, 



posponer o retrasar (Díaz-Morales, 2019). 
 

Autoeficacia para la realización de una tesis 
 

En lo que respecta a la segunda variable Autoeficacia para la realización de una 

tesis se trabajara con la teoría Socio Cognitiva de Bandura (1997) que presenta una 

visión del individuo como alguien en constante búsqueda de su desarrollo personal. 

Además, destaca que los individuos poseen creencias personales que les proporcionan 

un nivel de control sobre sus emociones, acciones y pensamientos. Según Bandura, la 

percepción que las personas tienen sobre sí mismas, denominada autoeficacia, es un 

factor crucial en la regulación del comportamiento humano. La autoeficacia, que refleja 

la confianza de una persona en sus propias habilidades, predice significativamente el 

comportamiento. Desde esta perspectiva, las personas son consideradas productoras y 

productos de sus entornos y sistemas sociales. Bandura amplía la noción de agencia 

humana para incluir la agencia colectiva, dado que los individuos comparten creencias 

sobre sus capacidades y aspiraciones (Dodobara, 2005). 

La autoeficacia es la percepción que se tiene de sí mismo que presenta un 

estudiante relacionado a las capacidades que posee para lograr el éxito frente a las 

demandas académicas (Robles, 2018, como se citó en Díaz, 2019). 

Presenta las siguientes dimensiones: 
 

Factor Autoeficacia Personal-Social: Evalúa la percepción de la capacidad para 

llevar a cabo una tesis, a pesar de enfrentar obstáculos como estados de ánimo 

negativos, falta de respaldo del entorno social y distractores. (Dodobora,2005, p.51) 

La autoeficacia social, considerada como una habilidad cognitiva, permite a los 

estudiantes desarrollar una mayor asertividad y confianza al interactuar con otros, 



resolver problemas con sus pares y evitar dificultades en la comunicación, así como la 

evasión de situaciones (Morales et al., 2013, como se citó en Rivera et al., 2016). 

Factor de Autoeficacia Académica: Según Dodobora (2005), se enfoca en la 

percepción de la capacidad para superar los desafíos académicos inherentes a las 

demandas de la elaboración de una tesis. (p.51) 

La autoeficacia académica se define como el conjunto de creencias que cada 

persona tiene acerca de su capacidad para llevar a cabo y organizar las actividades 

requeridas en el ámbito académico, así como para adaptarse a diferentes situaciones 

relacionadas con el entorno educativo (Domínguez et al., 2012, como se citó en Carbajal 

2020, p.32) 

Esta investigación se llevó acabó en una universidad privada con estudiantes de 

últimos ciclos de la carrera de Derecho, se observó que gran parte de ellos tienden a 

procrastinar, ya que en su mayoría suelen postergar sus obligaciones académicas, ya 

sea por trabajo, situaciones cotidianas, e incluso por ideas que pueden tener sobre si 

mismos y de su entorno social, cabe destacar que la investigación se sustenta en la 

teoría cognitivo-conductuales ya que esta teoría afirma que las personas actúan según 

sus creencias, actitudes hacia su persona y hacia el resto. Lo cual esto indica que las 

personas actuarán en base a sus prioridades, sin embargo, influirá las creencias que 

puedan tener y la actitud que tomará ante sus obligaciones académicas, es por ello que 

este antecedente es significativo para investigaciones futuras, puesto que permitió hallar 

la relación entre las variables derivadas de la identificación de un problema real que 

afecta negativamente a los estudiantes de últimos ciclos de Derecho en la autoeficacia 

para la realización de una tesis. 



Como contribución relevante, se logró obtener indicadores que permiten evaluar 

el impacto que tiene y la orientación del problema, Esto, a su vez, posibilita la formulación 

de estrategias de intervención para aumentar la autoeficacia y disminuir la 

procrastinación, con el propósito de que los estudiantes de últimos ciclos de Derecho 

puedan concluir con satisfacción su tesis. 

Esta investigación fue provechosa por las ventajas de evaluar el nivel de 

procrastinación que había, entre las dimensiones de autorregulación académica y 

postergación de actividades en los estudiantes, que tienden aplazar sus actividades y 

trabajos, la falta responsabilidad y la falta de motivación. Esto mediante indicadores que 

son medibles y fácil interpretación el cual da la facilidad de tener referentes necesarios 

para investigaciones futuras y un óptimo abordaje en la problemática. 

En lo que respecta al aporte teórico, contribuyó a ampliar nuestra comprensión 

sobre cómo las variables se comportan en un grupo específico de individuos, basándose 

en evidencia empírica. Esto permitió identificar aspectos y factores que podrían ser 

explorados en futuras investigaciones. 

Se formuló como pregunta de investigación lo siguiente ¿Se encuentra relación 

entre procrastinación académica y autoeficacia para la realización de una tesis en 

estudiantes de derecho en una universidad privada de Chiclayo, año 2022?, en cuanto a 

la hipótesis se asume que existe correlación significativa entre la procrastinación 

académica y autoeficacia para la realización de una tesis en estudiantes de derecho en 

una universidad privada de Chiclayo, año 2022. 

En lo que respecta a nuestro objetivo general se buscó evaluar si existe relación 

entre la Procrastinación académica y la autoeficacia para la realización de una tesis en 



estudiantes de derecho en una universidad privada de Chiclayo, año 2022. Así mismo 

como objetivos específicos se pretende determinar si existe relación significativa entre 

procrastinación académica y autoeficacia personal social en universitarios de últimos 

ciclos de la carrera de derecho de una universidad privada de Chiclayo, 2022. E igual 

forma determinar la relación que existe entre procrastinación académica y autoeficacia 

académica en universitarios de últimos ciclos de la carrera de derecho de una universidad 

privada de Chiclayo, 2022. 



II. MATERIALES Y MÉTODO 

 
 

Para esta tesis se utilizó el tipo de investigación básica, ya que se enfocó en 

recaudar datos estadísticos para obtener nuevos conocimientos a través de estudios 

observacionales de las variables estudiadas (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2020). Corresponde a una indagación de 

dirección cuantitativa, pues se recurrirá a la recolección de datos para probar las 

hipótesis planteadas, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

También, sigue un diseño no experimental, ya que no se manipula activamente la 

variable independiente, y es de alcance correlacional, puesto que se desea determinar 

si la variable procrastinación académica y la variable autoeficacia para la realización de 

una tesis mantienen una relación funcional. Finalmente, es de corte transversal, puesto 

que la recolección de datos sucederá en un único momento en la línea del tiempo. 

(Mendoza y Monroy,2018) 

Población de estudio 

 
La unidad de análisis a considerar en la presente investigación corresponde a 

estudiantes del nivel superior de una universidad privada, del distrito de Pimentel, en tal 

sentido la población está conformada por 220 estudiantes del 9no al 11vo ciclo de la 

carrera profesional de Derecho, entre las edades de 23 a 55 años de edad, de ambos 

sexos. 

Muestra 
 

Para esta investigación se eligió un muestreo probabilístico. El cual hace 

referencia a un subgrupo de la población con características específicas. Por tanto, se 

utilizó la siguiente fórmula con un margen de error de 5%, el nivel de confianza de 95% 



tomando en cuenta el tamaño de población 220, obteniendo un resultado de tamaño de 

muestra 141. 

Tabla 1: 
 

Margen de error Nivel de 
Confianza 

Tamaño de 
Población 

Tamaño de 
Muestra 

5% 95% 220 141 

Total  220 141 
 

Origen: Datos ficticios, solamente a modo de ilustración 

 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, en este caso 

se utilizó una para cada variable de esta investigación. 

Para la primera variable se utilizo la encuesta de Procrastinación Académica que 

originalmente fue Deborah Ann Busko quien creó la Escala de Procrastinación General 

y académica, en el año 1998, en Canadá. En el caso de Perú, se tiene una adaptación 

realizada por Domínguez – Lara et al. (2014) quien exploró las propiedades 

psicométricas de la escala de Student Procrastinenation, en estudiantes de psicología 

de Lima. En este caso, este instrumento consta de 12 ítems distribuidos en dos 

dimensiones: la postergación de actividades y autorregulación académica. Estas se 

evalúan a través de cinco opciones de respuesta que van desde: Nunca (1) hasta Muy 

siempre (5). En cuanto a sus propiedades psicométricas, en el estudio de Domínguez 

(2014) se reportó una confiabilidad de .81.6 en la escala total, que está por encima del 

corte 0.80 recomendable. De igual modo, en cuanto a la validez (0.81) basada en el 

contenido, en esta investigación se evidencio que los indicadores de confiabilidad fueron 

adecuados. 

En nuestra segunda variable se utilizo la encuesta de Autoeficacia para la 



realización de una tesis que fue elaborada por Fernando Ruiz Dodobora (2005) quien 

creo la prueba (ART), en Lima Perú, el cual fue aplicado en la facultad de psicología en 

el semestre 2003-2. de tres universidades privadas de Lima. En este caso, el instrumento 

consta de 14 ítems distribuidos en dos dimensiones: Autoeficacia personal-social y 

autoeficacia académica. Estas se evalúan a través de cinco opciones de respuestas que 

van desde: Siempre (1) a hasta Nunca (5). En cuanto a sus propiedades psicométricas, 

en el estudio de Dodobora (2005) se reportó una confiabilidad de 0.92, que está por 

encima del corte 0.80 recomendable, asumiendo que el instrumento goza de fiabilidad. 

De igual modo, en cuanto a la validez basada en el contenido, el estudio de Dodobora 

(2005) reporta que se sometió la prueba de juicio por expertos, en cual se obtuvo validez 

(0.80) de contenido, es decir una condición de adecuado. 

Los datos obtenidos por el instrumento creado serán procesados en una matriz 

en Excel, en el cual después de ser organizados pasarán al software SPSS 25.0. En el 

cual, se analizarán a nivel descriptivo mediante frecuencias y porcentajes absolutos. De 

igual manera, a nivel inferencial, se aplicará un análisis de correlación para determinar 

el grado de asociación entre las variables de estudio los cuales son procrastinación y 

autoeficacia en la realización de una tesis. Del mismo modo se trabajará con un 5% de 

margen de error y un 95% de nivel de confianza. 

En esta investigación se consideró el Código de Ética en Investigación de la USS 
 

S.A.C teniendo en cuenta los principios generales y específicos de los artículos 5 y 6 de 

la 7ma versión, tales como: el consentimiento informado, la protección de datos de los 

participantes, cumplir con los criterios éticos establecidos por la comunidad científica y 

la difusión de los resultados principales de investigación. Respecto al derecho de la 



propiedad intelectual se debe citar y referenciar de acuerdo a las normas internacionales 

y que la información obtenida será de confidencialidad (Universidad Señor de Sipán, 

2019). 

La investigación demuestra rigor científico al seguir el proceso del método 

científico, en este caso, para la generación de nuevo conocimiento respecto a la relación 

entre las variables de estudio. Así mismo, el contenido refleja argumentos y sustento 

teórico producto del pensamiento crítico con insumos hallados en la literatura científica. 



II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1 Resultados 

 

Tabla 2: 
 

Análisis de correlación entre las variables procrastinación académica y autoeficacia 

académica para la realización de una tesis. 
 

Variables Procrastinación Académica 

 Rho p-valor 

Autoeficacia 

Académica para la 

realización de tesis 

-.272** .002 

 

En la tabla 2 se observa los resultados del análisis de correlación entre las 

variables de estudio. En este caso, entre la variable procrastinación académica y 

autoeficacia para la realización de una tesis se halló una correlación inversa de 

magnitud baja (Rho= -.272 p-valor < 05). En base a estos resultados se aceptan Ha 

en todos los casos. 

 

Tabla 3: 
 

Correlación De Procrastinación Académica Con Autoeficacia Personal Social 
 

  
Autoeficacia Personal Social 

Procrastinación Académica -,294** 

 
 

En la tabla 3 se observa los resultados de análisis de correlación entra la 

variable Procrastinación académica y la dimensión Autoeficacia personal social de la 

segunda variable, se halló una correlación de magnitud baja y estadísticamente 

significativa (Rho =-.294. p- valor <. 05). 



Tabla 4: 
 

Correlación De Procrastinación Académica con Autoeficacia Académica 
 

 Autoeficacia Académica 

Procrastinación Académica -,120 

 
 

En la tabla 4 se observa los resultados de análisis de correlación entra la 

variable Procrastinación académica y la dimensión autoeficacia Académica de la 

segunda variable, se halló una correlación de magnitud baja y estadísticamente 

significativa (Rho= -,120, p-valor < 0.05). 



3.2 Discusión 
 

En la actualidad, uno de los principales inconvenientes en los universitarios es 

la continua postergación de sus obligaciones educativas, originando un bajo 

rendimiento académico. Por tal razón esta investigación tuvo como principal objetivo 

“Evaluar si existe relación entre la Procrastinación académica y la autoeficacia para 

la realización de una tesis en estudiantes de derecho en una universidad privada de 

Chiclayo”. 

En esta investigación se evidenció que la Procrastinación Académica es una 

variable que se relaciona de manera indirecta a nivel teórico y estadístico con la 

variable Autoeficacia para la realización de una tesis. Estos resultados se pueden 

contrastar con otras investigaciones que guardan relación de manera indirecta, por 

ejemplo, a nivel nacional en Lima, se concluyó que, a mayor nivel de procrastinación 

Académica, menor será la autoeficacia académica, por lo cual hay una correlación 

negativa (Burgos y Salas 2020). Del mismo modo, estudios similares tienen parecido 

resultado, obteniendo una relación negativa entre las variables procrastinación 

académica y autoeficacia académica, tales como realizados en Chiclayo (Bances, 

2018), Lima (Castillo y Durán 2021). En contraste se puede mencionar que se 

encontró un estudio diferente, el cual presenta tres variables, cuya finalidad fue si la 

autoeficacia académica y la ansiedad están relacionadas con la variable 

procrastinación académica, el cual se concluyó que si hay relación (Marroquín, 2022). 

Se propone que la autoeficacia académica es una conducta clave para mejorar 

el rendimiento y evitar el aplazamiento de las tareas. Se espera que este estudio 

contribuya a la formación de profesionales competentes y comprometidos. Es por ello 

que esta investigación se basó en el modelo teórico según (Rubio, 2004, como se citó 

en Charco y Taco, 2016) Menciona que la procrastinación académica es retrasar las 



tareas escolares por falta de interés, motivación, organización o confianza, el cual 

genera un bajo rendimiento académico. Asimismo, en cuanto la autoeficacia 

académica Castillo y Duran (2021) refieren que es la creencia en las propias 

capacidades para lograr metas. Los estudiantes con alta autoeficacia se motivan más, 

se esfuerzan más y obtienen mejores resultados, que los que tienen baja autoeficacia. 

La investigación mostró que la procrastinación académica afecta 

negativamente el rendimiento académico de los estudiantes que están en proceso de 

realizar su tesis y que la autoeficacia es una variable importante para lograr una tesis 

exitosa. Es por ello que la investigación aporta una nueva perspectiva e indicadores 

sobre estas variables en el contexto universitario. 
 

Por otro lado, respecto al primer objetivo específico de esta investigación, se 

halló que la Procrastinación académica es una variable que tiene una correlación 

inversa de magnitud baja, nivel teórico y estadístico con la dimensión Autoeficacia 

personalidad social. Asimismo, estos resultados no se pueden contrastar con otras 

investigaciones dado que en otros estudios utilizaron otras versiones del test de 

autoeficacia, por otro lado, la variable que se está utilizando para esta investigación 

es reciente, por el cual hasta el momento no existen estudios que hayan aplicado con 

esta nueva variable. Sin embargo, Dodobara (2005) conceptualiza el factor 

Autoeficacia Personal-Social, el cual se basa en una estrategia el cual mide el grado 

de confianza que tiene una persona para llevar a cabo una investigación académica, 

a pesar de las dificultades que pueda encontrar por sentirse desanimada, no contar 

con el respaldo de su comunidad o tener elementos que le quiten la atención. Tras lo 

descrito, se observa que la variable Procrastinación académica, junto con la 

dimensión de Autoeficacia personal social, sus resultados indicaron que existe una 

relación, de magnitud baja, es decir que el alumno que está elaborando tesis tiene un 



nivel regular o alto como procrastinador académico. 
 

Teniendo en cuenta con el segundo objetivo específico de esta investigación, 

se encontró que la Procrastinación académica no existe relación significativa tanto a 

nivel teórico y estadístico con la dimensión de Autoeficacia Académica. Cabe destacar 

que estos resultados no se pueden contrastar con diferentes investigaciones puesto 

que en otros estudios utilizaron otras versiones del test de autoeficacia, asimismo, la 

variable que se está utilizando para esta investigación es nueva, ya que hasta el 

momento no hay indagaciones aplicado con esta nueva variable. Por el contrario, 

Dodobara (2005) Se refiere a Autoeficacia Académica como la capacidad de 

enfocarse para superar los obstáculos académicos propios de las exigencias de la 

realización de una tesis. En los resultados según esta investigación, no hay evidencia 

suficiente para afirmar que la procrastinación académica influye directamente con la 

autoeficacia académica. Por lo tanto, la segunda hipótesis específica de investigación 

queda descartada. 

A pesar de los interesantes resultados, hubo algunas limitaciones. La primera 

es que la muestra no es representativa de la población de estudio, ya que se usó un 

muestreo no probabilístico. La segunda es que la investigación es novedosa, pero no 

hay suficientes antecedentes teóricos para comparar y debatir los resultados. La 

tercera es que los instrumentos usados son válidos y confiables, pero sería mejor usar 

otras técnicas de recolección de datos, como entrevistas a profundidad. 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. Conclusiones 

 
Se determina que, existe relación indirecta y significativa entre la 

procrastinación académica y la autoeficacia para la realización de una tesis en 

Estudiantes de Derecho de una Universidad Privada de Chiclayo. Es decir, en la 

medida que un estudiante tenga la tendencia a postergar sus tareas o actividades 

académicas, entonces, menor será la efectividad en el que hacer académico. Por 

tanto, se acepta la hipótesis general de investigación. 

Se observa que existe una relación significativa baja entre Procrastinación 

académica y la dimensión de autoeficacia personal social en estudiantes de Derecho 

de una Universidad Privada de Chiclayo. Se entiende, que a medida que un estudiante 

tenga un estado de ánimo negativo o padezcan de apoyo por parte de su entorno, 

tendrá menor eficacia en sus actividades académicas. Por tanto, se acepta el primer 

objetivo específico de esta investigación. 

Se observa que no existe relación significativa entre la procrastinación 

académica y la dimensión autoeficacia académica en Estudiantes de Derecho de una 

Universidad Privada de Chiclayo. En este caso, no se puede asumir que a mayor 

regulación emocional existe un mayor nivel de eficacia en el que hacer académico. 

Por tanto, se rechaza el segundo objetivo específico de investigación. 

4.2. Recomendaciones 

 
• Implementar programas de desarrollo de habilidades que ayuden a mejorar la 

autoeficacia de los estudiantes en relación con la realización de tesis. Esto podría 

incluir talleres, seminarios o actividades prácticas diseñadas para fortalecer la 

confianza en sus habilidades académicas. 



• Implementar talleres de desarrollo personal que aborden aspectos relacionados 

con la autoeficacia y la gestión del tiempo. Estos programas pueden incluir 

técnicas de manejo del estrés, establecimiento de metas y habilidades de 

planificación para ayudar a los estudiantes a superar la procrastinación. 

• A futuros investigadores, hacer las gestiones correspondientes para tener la 

disposición total de los estudiantes, dado que, las escalas tienen una cantidad de 

ítems que requieren de un buen tiempo para su resolución. Asimismo, los 

invitamos a investigar sobre las distintas variables de autoeficacia como la 

autoeficacia para la realización de artículos científicos. 

• Asignar mentores o tutores a los estudiantes para brindarles apoyo y orientación 

individualizada en el desarrollo de habilidades académicas y la gestión de la 

procrastinación. Los mentores pueden ayudar a los estudiantes a establecer 

metas realistas, proporcionar retroalimentación constructiva y ofrecer estrategias 

específicas para abordar la procrastinación. 
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MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
 
 



 

Variables, Operacionalización 

Tabla 5: 

Operación de variable de Procrastinación Académica 
 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 
Procrastinación 

En el ámbito académico, según 
Tuckman (1990) Definir la 

procrastinación académica es la 
falta de 

autorregulación, especialmente 
algunos alumnos 

que tienden a posponer u 
obviar actividades que pueden estar 

bajo su control. 
(como se cita en Abado y 

Caceres,2018, p.12) 

 
 
 
 
 
 
 

Autorregulación 
académica 

▪ Preparación 
académica. 

▪ Búsqueda de 
apoyo académico. 

▪ Responsabilidad 
▪ Anticipación de 

cumplimiento de 
actividades. 

▪ Disciplina 
Académica 

▪ Automotivación 
Académica. 

▪ Realización de 
actividades con 
antelación. 

▪ Priorización de 
trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 

2,3,4,5,8,9,10,11,12 
. 

 
 
 
 
 
 

 
Escala de 

Procrastinación 
Académica (EPA; 

Busko, 1998). 
Adaptación a 
universitarios 

limeños 
(Domínguez et al., 

2014). 

  

 
Postergación de 

actividades 

▪ Aplazamiento de 
actividades. 

▪ Aplazamiento de 
trabajos. 

▪ Falta de 
motivación para la 

                                                                                                            investigación.  

 
 
 

1,6,7. 

 



 

Tabla 6: 

Operación de variable de Autoeficacia Académica para la realización de una Tesis 
 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Autoeficacia  ▪ Vivencias conflictivas. 
▪ personales. 
▪ Relaciones Sociales. 
▪ Actividades rutinarias. 
▪ Soporte familiar o social. 
▪ Problemas. 
▪ Económicos. 
▪ Depresión. 
▪ Ansiedad. 
▪ Motivación por logro de 
actividades. 

▪ Apoyo Social. 

  

Se puede    

identificar como la    

percepción que tiene    

un individuo de sus 
habilidades en  una 
situación dada. Las 
creencias   de 
autoeficacia tienen 
un  efecto 
profundo en las 

Factor 
Autoeficacia personal 

Social 

 
3, 4, 

5,8,9,10,11,12,13,14. 

 

 
Escala de autoeficacia 
para la realización de una 
tesis, fue elaborado por 
Dodobora (2005). 

personas porque    

influyen en cómo 
piensan, sienten y se 
comportan. 
(Bandura, 1995). 

 
Factor autoeficacia 

académica 

▪ Agotamiento académico. 
▪ Trabajo bajo presión. 
▪ Investigación Académica. 

 
 

1,2,6,7. 

 



 

Población y Muestra 

Tabla N° 7 

 
 

Margen de error Nivel de Confianza Tamaño de Población Tamaño de Muestra 

5% 95% 220 141 

Total  220 141 



 

- ANEXO 01: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

- ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADEMICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 



- ESCALA DE AUTOEFICACIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA TESIS: 
 
 
 
 



- ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO (SI LA INVESTIGACIÓN SE 

ORIENTA A RECOPILAR DATOS DE PERSONAS). 
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