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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo principal establecer si existe o no una relación 

significativa entre autoeficacia académica y conducta empática en adolescentes de 

un centro educativo. La metodología empleada es el diseño correlacional y 

comparativo. Los participantes fueron 176 estudiantes; 39% pertenecientes al 

género masculino y 61% al femenino. Se empleó la Escala Básica de Empatía 

(EBS) y la escala de Autoeficacia Percibida Especifica de Situaciones Académicas 

(EAPESA). Evidenciando que no existe una relación significativa entre las variables. 

Además, existen diferencias significativas en la empatía, respecto al género; a favor 

de las mujeres.  

 

 

Palabras clave: Empatía, autoeficacia académica, estudiantes 

adolescentes, correlación.   
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to establish whether or not there is a significant 

relationship between academic self-efficacy and empathic behavior in adolescents 

from an educational center. The methodology used is the correlational and 

comparative design. The participants were 176 students; 39% belonging to the male 

gender and 61% to the female gender. The Basic Empathy Scale (EBS) and the 

Perceived Self-Efficacy Scale Specific to Academic Situations (EAPESA) were 

used. Evidence that there is no significant relationship between the variables. 

Furthermore, there are significant differences in empathy, with respect to gender; in 

favor of women. 

Keywords: Empathy, academic self-efficacy, adolescent students, correlation.
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INTRODUCCIÓN 

La llegada inesperada del coronavirus COVID-19 ocasionó una pandemia a 

nivel mundial, frente a ello, el gobierno peruano adoptó diversas medidas para 

erradicar la propagación del virus. El retraimiento social fue una de las más 

significativas, generando un clima de incertidumbre, angustia y miedo, causando 

más vulnerabilidad en la población de adolescentes.  

Otras de las medidas fueron; suspender las clases presenciales y que se 

remonten a la virtualidad, este cambio abrupto en la esfera educativa y en la 

convivencia escolar, conllevó que surjan algunos conflictos en la relación entre 

compañeros, el cual se evidenció en los casos de ciberbullying que fueron 

reportados al departamento de psicología. Todo ello perturbó el desenvolvimiento 

del alumno en dichos ámbitos, sin embargo, frente a las adversidades, los 

adolescentes estaban convencidos de que poseían las habilidades necesarias para 

enfrentarlos.  

Es preciso mencionar que son escasas las investigaciones que estudian la 

conducta empática y autoeficacia académica en estudiantes adolescentes, frente a 

ello es de suma importancia explorarlas. 

Todo ello va a permitir que se desarrollen proyectos de promoción y 

prevención de salud mental en beneficio de la comunidad educativa, considerando 

las secuelas ocasionadas por la pandemia. Así mismo, se brinde a la salud mental 

el mismo valor que se le da al desempeño académico de cada estudiante, 

considerando que el desarrollo de la autoeficacia y empatía son beneficiosas para 

el desenvolvimiento en las futuras etapas de la vida. 
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La estructura del trabajo está conformada por cuatro capítulos; el primero 

posee el marco teórico, contemplando los principios teóricos sobre conducta 

empática y autoeficacia académica, además de ello, figuran las evidencias 

empíricas de los últimos cinco años. El segundo capítulo, narra la metodología: tipo 

y diseño, características de los partícipes, técnicas empleadas para la recopilación 

de la data y el análisis de los mismos. En capítulo tres, se expuso los resultados 

estadísticos en respuesta a los objetivos planteados; el análisis descriptivo, de 

correlación y comparativo. En el último apartado se relata la discusión. Y, 

finalmente, se muestra las recomendaciones y conclusiones.  



 
 

Capítulo I: Marco Teórico 

1.1      Bases Teóricas 

1.1.1   Autoeficacia 

“La autoeficacia es definida como, los juicios valorativos sobre las propias 

capacidades que cada individuo posee, las cuales organizará y establecerá a través 

de sus acciones, para finalmente alcanzar la meta trazada” (Bandura, 1986, como 

se citó en Soler, 2019, p. 207).  Dichos juicios juegan un rol importante debido a 

que van a determinar la conducta que se pondrá en marcha, los pensamientos y la 

reacción emocional. Estos pueden ser vistos de forma positiva o negativa (Valencia, 

2020 & Sotomayor, 2018).  

Valencia (2020) la define como el mecanismo más fuerte en el 

comportamiento humano en general. La valoración positiva sobre sus habilidades 

determina la conducta humana, el pensamiento y las reacciones emocionales. La 

autoeficacia no se basa en la inteligencia que posee el individuo, sino en la creencia 

que tiene hacia la misma y las estrategias que ponga en marcha frente a los 

escenarios negativos que se le atraviese. 

De acuerdo a los autores citados; la autoeficacia es de gran importancia 

porque fomenta la perseverancia, su percepción positiva conllevará alcanzar con 

éxito las diversas actividades que se planteen.  

Bandura señala que los seres que desarrollen la autoeficacia, lograran 

realizar actividades de todo tipo, tanto simples como complejas, siendo las de su 

predilección las últimas, ya que requieren mayor exigencia, y esto se da debido a 

la confianza en sus aptitudes y la perseverancia que lo caracteriza. Por el contrario, 

aquellos que poseen niveles bajos de autoeficacia se caracterizan por dedicar 
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poco esfuerzo y presentar menos ánimo en el cumplimiento de sus metas, lo que 

finalmente incrementa la posibilidad de abandonarlas; todo ello a pesar de contar 

con el conocimiento y destrezas necesarias para su desarrollo (Bandura, 1989, 

como se citó en Olivella et al., 2020). 

Origen. La teoría social cognitiva es una oposición a la teoría conductista. 

Se planteaba que las creencias autorreferentes que maneja cada individuo, son 

características principales para entender la conducta humana, con dicho 

planteamiento se marca una distancia con el conductismo, el cual señalaba al 

determinismo ambiental como único determinante de la conducta humana. A esto 

lo llamó como; determinismo recíproco, en el cual interactúan tres factores para 

establecer el comportamiento: factores personales, comportamentales y 

ambientales (Bandura, 1977, como se citó en Duarte & Díaz, 2019). 

Durante el desarrollo la teoría social cogntiva, surge la autoeficacia, la cual 

se entiende como autopercepciones hacia sus habilidades, las que usa como medio 

para lograr sus objetivos establecidos. Con el presente postulado mostró el valor 

del juicio personal y las creencias de la autoeficacia como intermediarios en el 

desarrollo de la conducta humana (Rosales-Ronquillo & Hernández-Jácquez, 2020; 

Sarmiento, 2020). 

1.1.2   Autoeficacia Académica  

Se entiende por autoeficacia académica a los juicios valorativos que realiza 

el alumno hacia sus aptitudes, las mismas que empleará para generar diferentes 

estrategias con el objetivo de conseguir el éxito académico y que ello le permita 

mejorar su rendimiento en el aula (Mori, 2020). 
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Adanaqué (2016), señala que el desarrollo de la autoeficacia académica 

influye sobre tres aspectos que le van a permitir mejorar su rendimiento académico, 

el primero es la perseverancia al momento de realizar las tareas, el segundo es el 

nivel y calidad de esfuerzo invertido, y tercero; la resiliencia; que es superar los 

diversos obstáculos que se le atraviesen.  

Sotomayor (2018), señala que la autoeficacia en el ámbito académico es 

imprescindible, pues señalan que el desempeño del alumno no se basa únicamente 

en el nivel intelectual que posee, a ello se le suma la valoración de sus habilidades; 

el cual le permitir autoevaluarse y con ello ser consciente que puede alcanzar el 

éxito académico; y como consecuencia se planteará diversas metas. Por otro lado; 

indicaron que los niveles de autoeficacia aumentan cuando el profesor brinda un 

adecuado feedback en el desarrollo de sus trabajos académicos. 

Domínguez-Lara y Fernández-Arata (2019), señalaron, que aquellos que 

han desarrollado la autoeficacia académica están convencidos de que la 

inteligencia no define su desempeño, sino que lo hace; el nivel de esfuerzo que se 

le dedica; por ello trabajarán en adquirir nuevos conocimientos, alcanzar nuevos 

grados y obtener notas altas, así mismo podrán identificar vías de resolución a los 

problemas, y tendrán el control de sus estados emocionales como el estrés y la 

ansiedad. Sin embargo, los estudiantes que posean baja autoeficacia se 

convencerán de que la inteligencia es innata y no se puede desarrollar, producto 

de ello se mostraran inseguros y tendrán nulas posibilidades de motivarse, llegando 

a obtener finalmente un bajo rendimiento académico. 

La autoeficacia académica es pieza fundamental en el desempeño de cada 

estudiante, pues le permite autorreflexionar acerca de las habilidades que posee, y 
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ello conllevará que las ponga en marcha a la hora de desarrollar sus tareas y así 

logre un rendimiento óptimo.  

Factores que Influyen en la Autoeficacia Académica 

 Bandura señala cuatro fuentes significativas que construyen la AA, estas 

son: 

Logros de Ejecución. Se basa en las experiencias directas con el sujeto, 

en la forma de interpretar sus triunfos y fracasos. Esta fuente influye en el progreso 

académico a través de las experiencias positivas que atraviese, por ende, es 

considerada una fuente transcendental.  

Experiencia Vicaria. Se basa en el aprendizaje por observación, el 

estudiante observa a otras personas lograr exitosamente diversas actividades y las 

toma como referentes, a partir de ello, el estudiante se convence de que conserva 

las suficientes habilidades para desempañarse con éxito al igual que el otro.  

Persuasión Verbal. Comprende la motivación extrínseca; por frases de 

aliento que proviene del entorno, como los profesores, padres de familia, etc. A raíz 

de la retroalimentación positiva confiará en sus habilidades, sin embargo, sucede 

todo lo contrario cuando las frases se tornan negativas. 

Estado Fisiológico del Individuo. El sujeto interpreta la diversidad 

sintomatológica, es decir, dolores y fatiga, entre otros, como signos de su propia 

incapacidad. Tiende a descifrar su ansiedad como vulnerabilidad por lo que se 

desmotivan afectando su rendimiento (Olivella et al., 2020). 

Procesos Influenciados Por La autoeficacia  

La percepción de autoeficacia incide sobre cuatro procesos (Valencia, 2020). 
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Procesos Cognitivos. Los alumnos elaboran juicios de capacidad sobre 

sus objetivos, se plantea metas complejas, planifica acciones destinados a su 

cumplimiento y congregan esfuerzos necesarios. Se destaca diversos procesos 

cognitivos en las que influye la autoeficacia como; en el proceso de información, 

planeación de acciones, esfuerzo empelado y persistencia.  

Procesos Motivacionales. En el pensamiento de cada estudiante se 

genera la motivación, lo que permite que se automotiven y guiñen su conducta a 

través de su pensamiento anticipador. Se destacan tres tipos de procesos: las 

atribuciones causales; pueden atribuir que su fracaso se debe a circunstancias 

adversas, mientras que aquellos que poseen baja autoeficacia atribuyen que es a 

su incapacidad. Por otro lado, las expectativas de resultados, cuanto mayor sea la 

meta, mayor será el esfuerzo empelado, ya que se encuentra motivado y seguro 

logrará desarrollarla. Y por último la orientación a metas. 

Procesos Emocionales. Así como la autoeficacia afecta a los patrones de 

pensamiento, también lo hace con las reacciones emocionales que experimenta el 

alumno durante el desarrollo de sus actividades. La valoración negativa de sus 

habilidades, le puede genera estrés, ansiedad y depresión, inhibiendo el 

procesamiento cognitivo.  

Procesos De Selección. Las personas con un bajo sentido de autoeficacia 

evitar realizar actividades complejas, su compromiso es débil y es usual que las 

abandonen rápidamente ante las dificultades. Por el contrario, aquellos que posean 

un alto sentido de autoeficacia, confían en sus conocimientos y se enfocan en 

tareas difíciles. 
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1.1.3   Conducta Empática 

El concepto de empatía ha sido ilustrado por diferentes corrientes; la 

filosofía, la etología, la teología y la psicología, entre ellas han tratado de llegar a 

un consenso, pero sin éxito, ya que siguen existiendo desacuerdos y 

confrontaciones teóricas. Sin embargo, este conflicto conlleva el enriquecimiento y 

desarrollo del término gracias a las diferentes aportaciones. 

El concepto que prevalece hasta la actualidad es la que propone Davis; la 

empatía es la unión de diversos constructos que permiten que el individuo 

comprenda y experimente emociones semejantes a las que percibe del otro, 

logrando finalmente ponerse en su lugar. Además, generará respuestas 

emocionales y conducta de ayuda (Salvador & Vázquez, 2019). 

La empatía es una cualidad que permite comprender y analizar la situación 

de otra persona, el individuo logra razonar sobre sus aspectos internos tanto 

afectivos como cognitivos, para que posteriormente pueda emitir una respuesta 

emocional y observe el mundo desde la posición del otro (Ñahuincopa, 2019). 

De acuerdo a los autores, la empatía es una destreza que permite 

comprender la conducta y emociones de los demás a través de un análisis de sí 

mismo y de los demás, finalmente conllevará que el sujeto se ponga en el lugar del 

otro. 

Por su parte, Mora (2018), señala que la empatía es una respuesta afectiva 

que se encuentra relacionada con el desarrollo moral, el cual le permite comprender 

la situación ajena para actuar de forma adecuada y sin lastimar a sus pares, 

además de ello, podrá resolver conflictos de forma apropiada y orientar su conducta 

hacia el bienestar individual y grupal (Merino-Soto et al., 2019). 
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Evolución. A principios del siglo XX el psicólogo Theodor Lipps introduce la 

empatía en el ámbito psicológico con el término griego einfühlung, asentando el 

concepto de; sentirse uno mismo dentro de una situación.  

Entre los años 60 y 70, la conceptualización de la empatía se centraba 

únicamente en un solo componente, el afectivo; señalando que el individuo expresa 

reacciones emocionales de carácter vicario frente a escenarios emocionales 

ajenos. El individuo logra experimentar y expresar emociones que un sujeto ajeno 

siente (Stolan, 1969, como se citó en San Martín & Ortega, 2020).  

Por su parte, Morales et al., (2007), aluden que dicha conceptualización 

posee dos variantes; la empatía paralela; en la que el sujeto busca experimenta 

emociones semejantes a las que expresa el otro, o la empatía reactiva; en la que 

el individuo muestra una reacción emocional frente a las experiencias que otros 

están atravesando.  

Respecto al desarrollo del componente afectivo, la literatura indica que 

empieza en los primeros meses de vida como respuesta involuntaria; por tanto, se 

despliega en el sujeto a temprana edad (Decety & Michalska, 2010).  

Hasta ese momento, la empatía era una cualidad que se expresaba a través 

de las emociones, un sujeto observa a otro sentirse triste, y automáticamente 

experimenta la misma emoción o puede mostrar una reacción emocional similar a 

la que percibe, ello se da porque es un proceso instintivo, en la que no intervienen 

los procesos cognitivos. 

Sin embargo, años más tarde surge una nueva propuesta respecto a los 

componentes de la empatía, esta vez el investigador Köhler propone al componente 

cognitivo; señalando que la empatía no solo es un intercambio afectivo, sino que 
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además el sujeto posee la capacidad de interpretar y comprender el estado 

emocional del otro (Arenas & Jaramillo, 2017). Por su parte, Davis (1980) como se 

citó en Merino-Soto et al. (2019) señala que esa habilidad es producto de la 

intervención de las funciones cognitivas durante todo el proceso. 

Dentro del presente enfoque se consolida la adopción de perspectiva; que 

es la destreza de representar mentalmente los sentimientos y pensamientos de sus 

pares, así alcanzará comprenderlos y ofrecer una conducta de ayuda (Davis, 2018 

y Demetriou, 2018). 

Existían dos corrientes, la cognitiva y la afectiva, ambas eran consideradas 

enfoques independientes. Sin embargo, más adelante, frente a la complejidad para 

entender la empatía, surge el enfoque multidimensional en la que trata de conciliar 

las perspectivas.  

Uno de los pioneros en dicho enfoque fue Davis por los años 80, quien 

planteó que la empatía está constituida por la reacción de una persona al observar 

las experiencias del otro, dicha reacción es de índole afectiva y/o cognitiva. Este 

planteamiento es la más aceptada hasta la actualidad (Salvador & Vázquez, 2019).  

Bajo el mismo enfoque, se encuentra la propuesta de Eisenber y 

compañeros; quienes señalan que la empatía comprende una respuesta cognitiva 

como afectiva que va en relación con el sentir del otro. Señalan que la empatía 

incluye la comprensión de lo que expresa el otro individuo y a su vez la reacción 

afectiva al momento de interiorizar las emociones que percibe del otro, todo ello 

conlleva que el observador exprese finalmente una conducta prosocial (Richaud, 

2017).  
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Por su parte; Preston y De Wall (2002) como se citó en Del Águila (2020), 

consideran a la empatía como un fenómeno, debido a su complejidad y sus 

componentes. Refieren que la empatía dispone la identificación emocional del otro 

y también de las mismas; luego de percibirlas, el individuo se contagia y 

experimenta emociones que pueden generar malestar o bienestar; y por último 

logrará comprender el estado de ánimo del otro mediante las funciones cognitivas. 

Finalmente, se confirma que la conducta empática es el resultado de dos 

componentes, el afectivo y el cognitivo, ellos se dan al mismo tiempo por estar 

estrechamente relacionados. La respuesta que brinda el sujeto se basa en la 

comprensión del estado y la experiencia emocional que percibe del otro.  

1.2      Antecedentes de la Investigación 

Tras una búsqueda íntegra en distintas fuentes de información, se hallaron 

investigaciones relevantes con las variables de interés, tanto en el contexto 

nacional como el internacional, las cuales son: 

1.2.1   Nacionales 

Alvarez y De la Cruz (2020), en La Selva Central, indagaron sobre la relación 

entre empatía y autoeficacia. Para ello emplearon como metodología; no 

experimental de alcance correlacional, con 50 docentes mujeres del nivel 

preescolar, con edades entre 22 y 61 años. Aplicando La Escala de Autoeficacia y 

Test de Empatía Cognitiva y Afectiva. Apuntando finalmente a una relación.  

En Lima, Diez y Sparrow (2019) identificaron la asociación entre empatía, 

autoeficacia y autoeficacia en situaciones sociales. Empleando un diseño 

correlacional. Contando con la participación de 159 bomberos voluntarios. Para su 

desarrollo se aplicaron los cuestionarios: el Interpersonal Reactivity Index, Escala 
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de Autoeficacia General y Escala de Autoeficacia en Situaciones Sociales. 

Finalmente, se hallaron relaciones significativas entre 2 (toma de perspectiva y 

negativa con Distrés) de los 4 factores de la empatía; mientras que empatía/fantasía 

y preocupación empática, no se correlacionaron con la autoeficacia.  

1.2.2   Internacionales 

Serrano y Soto (2024), en Cuenca-Ecuador, buscaron describir los niveles 

de empatía y su asociación con la autoeficacia; empleando un diseño descriptivo, 

cuantitativo, no experimental, de alcance correlacional. Contando con 201 

estudiantes de medicina del periodo académico septiembre 2023-febrero 2024. 

Aplicando el Test de Empatía de Jeffereson y Test de Autoeficacia General. 

Hallando finalmente, una nula asociación entre las variables. 

Pérez-Fuentes et al. (2018), en España, estudiaron el valor predictivo y su 

relación de las variables relacionadas con la inteligencia emocional y la empatía, 

en relación a la autoeficacia en profesionales de la salud. Contando con 374 

técnicos de enfermería, con edades entre 21 y 61 años. Aplicando la Escala de 

Autoeficacia General, Escala Básica de Empatía y Brief Emotional Intelligence 

Inventory-E-Q-I-M20. Hallando finalmente, que la adaptabilidad es el predictor más 

fuerte de la autoeficacia, respecto a la correlación, se evidenció asociaciones 

positivas entre autoeficacia y empatía tanto afectiva como cognitiva.  

1.3      Planteamiento del Problema 

1.3.1   Descripción de la Realidad Problemática 

Una de las etapas más críticas de la vida, es la adolescencia, la cual tiene 

como protagonista a un individuo que atraviesa cuantiosos retos que implican 

cambios físicos, sociales y psicológicos, en el presente estudio se enfocó en este 
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último debido a que afecta directamente el desarrollo de la personalidad, relaciones 

interpersonales, motivación, entre otros (Palacios, 2019). 

Sin embargo, frente a los retos que ya atraviesan por naturalidad, se sumó 

la llegada del coronavirus COVID-19, el cual ocasionó un clima de incertidumbre, 

angustia y miedo, perjudicando directamente la esfera académica (Murillo, 2021). 

No obstante, El Ministerio de Educación implementó la enseñanza a distancia con 

la plataforma APRENDO EN CASA, fomentando que los alumnos y profesores 

incursionen en la virtualidad (Ministerio de Educación [MINEDU] citado en Murillo, 

2021). Ello destapó las carencias tecnológicas que atravesaban los alumnos, como 

el acceso al internet, falta de dispositivos tecnológicos e interrupciones de la señal; 

los cuales impulsaron a que muchos estudiantes abandonen la etapa escolar al no 

sentirse seguros de sus capacidades para enfrentar los retos educativos propios de 

la pandemia (Cardoso et al., 2020).  

Dichas carencias influyeron negativamente en la percepción de sus 

habilidades y en el empleo de conductas que lo lleven alcanzar el éxito académico, 

lo cual se conoce como autoeficacia académica. Con ello, se redujeron los niveles 

de autoconfianza, dejando a flote sus inseguridades, pues creían que sus bajas 

calificaciones eran producto de sus bajos niveles de inteligencia; finalmente dejaron 

de persistir y abandonaron sus clases virtuales. 

Tal y como se evidenció en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

(como se citó en El Comercio e Instituto Peruano de Economía, 2021), la relación 

de escolares durante el 2020 se redujo frente a los que asistieron en el 2019, 

pasando de un 92% al 87% de escolares. Dicho hallazgo evidencia que más de 400 
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mil estudiantes optaron por abandonar las clases en modalidad virtual, como 

consecuencias de la pandemia. 

Sin embargo, no solo se vio afectado ámbito educativo, sino, además, la 

convivencia entre el binomio profesor estudiante, con relaciones sociales 

primordialmente virtuales que abrieron paso a nuevos conflictos, al no respetar la 

diversidad de opiniones, volverse intolerantes, la falta de comunicación y 

compromiso, entre otros, obstaculizando el desarrollo de la empatía; la cual es 

entendida como una emoción moral que hace posible que un individuo comprenda 

el estadio emocional del otro (Rivera et al., 2020).  

En el departamento de psicología del colegio de nuestro interés se reportó 

casos de ciberbullying.  Así mismo, se registró a escolares con bajas calificaciones, 

otros que abandonaron el colegio, y algunos presentaban desórdenes emocionales 

entre los más comunes; la depresión, estrés, ansiedad, todo ello conllevó a que se 

dupliquen las atenciones a pesar de contar con un psicólogo para 

aproximadamente 350 estudiantes del nivel de secundaria. 

Frente a ello, se consideró relevante realizar la investigación con las 

variables de autoeficacia en contexto académico y conducta empática en los 

adolescentes de dicha institución, beneficiándose tanto a nivel teórico como 

práctico. 

A nivel teórico, se estima establecer la asociación entre AA y conducta 

empática. Siendo de gran relevancia, por el rol que ejercen en el desenvolvimiento 

académico de los escolares. Desarrollar la AA, le va a permitir al alumno poner en 

marcha conductas para un adecuado desenvolvimiento en su salón de clases, a su 

vez le permitirá manejar adecuadamente sus emociones, gracias al despliegue de 
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sus funciones cognitivas, aquellas que inciden en sus procesos emocionales, 

motivacionales y cognitivos (Valencia, 2020)  

A nivel práctico, servirá para la preparación de programas de promoción y 

prevención de salud mental, además de talleres psicológicos con énfasis en el 

desarrollo de la autoeficacia y empatía entorno a la educación, considerando que 

el alumno necesita tanto el desarrollo cognitivo como emocional para un óptimo 

desenvolvimiento dentro y fuera de clases. 

1.3.2   Formulación del Problema de Investigación 

¿Existe relación significativa entre conducta empática y autoeficacia 

académica en adolescentes de una institución educativa?   

1.4     Objetivos de la Investigación  

1.4.1  Objetivo General   

Determinar si existe una relación significativa entre autoeficacia académica 

y conducta empática en adolescentes de una institución educativa.  

1.4.2  Objetivos Específicos   

Determinar la relación entre autoeficacia académica y el componente 

cognitivo de la conducta empática en adolescentes de una institución educativa. 

Determinar la relación entre autoeficacia académica y el componente 

afectivo de la conducta empática en adolescentes de una institución educativa. 

Comparar el nivel de conducta empática que poseen los adolescentes de 

una institución educativa, de acuerdo al género.  

Identificar los niveles de autoeficacia académica que poseen los 

adolescentes de la institución educativa.   
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Identificar los niveles de los componentes de conducta empática (cognitivo 

y afectivo) en los adolescentes de la institución educativa.  

1.5     Hipótesis de la Investigación  

1.5.1  Hipótesis general   

Hi: Existe una relación significativa entre autoeficacia académica y conducta 

empática en adolescentes de una institución educativa. 

Ho: No existe una relación significativa entre autoeficacia académica y 

conducta empática en adolescentes de una institución educativa.  

1.5.2  Hipótesis Específicas  

H1: Existe una relación significativa entre autoeficacia académica y el 

componente cognitivo de la conducta empática en adolescentes de una institución 

educativa. 

H2: Existe una relación significativa entre autoeficacia académica y el 

componente afectivo de la conducta empática en adolescentes de una institución 

educativa. 

H3: Existen diferencias significativas en la conducta empática en 

adolescentes de una institución educativa, según el género. 

 



27 
 

1.5.3 Variables y Definición Operacional 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variable (S) Dimensiones Ítems Escala de 
medición 

Interpretación Instrumento 

 

 

Autoeficacia 
académica 

 

 

Escala 
Multidimensional 

 

 

1-2-3-4-5-

6-7 

 

 
 
Likert 

 
A mayor puntuación, 
mayor presencia del 

atributo en el evaluado 

• Escala de Autoeficacia 
Percibida específicas de 
situaciones Académicas. 

 

• Validación 
(Navarro-Loli & Domínguez-

Lara, 2019). 

 

 

Conducta 

empática 

 

Empatía Afectiva 

 
 

1-2-3-6 

 
 
Likert 

 
 
 A mayor 
puntuación, mayor 
nivel de los 
componentes de 
empatía en el 
evaluado. 

• Escala básica de empatía. 
 

• Validación 
(Merino-Soto & Grimaldo-

Muchotrigo, 2015) 
  

Empatía cognitiva 

 

4-5-7-8-9 



 
 

Capítulo II: Método 

2.1     Tipo y Diseño de Investigación 

Es una pesquisa cuantitativa, no experimental, con estrategia asociativa, a 

través de un estudio predictivo transversal, de alcance correlacional y comparativo, 

cuyo propósito es analizar la asociación entre las variables (Ato et al., 2013).  

2.2     Participantes 

La población total fue de 323 alumnos de secundaria de un colegio público 

ubicado en La Molina. 

Los criterios que se aplicaron fueron: 

Criterios de inclusión: 

- Alumnos matriculados en el período 2021. 

Criterios de exclusión: 

- Alumnos con habilidades diferenciadas. 

- Alumnos del 5to año de secundaria.  

- Estudiantes del nivel primaria.  

Para la muestra se empleó el muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple 

conforme a la siguiente formula: 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)∗𝑬𝟐 + 𝑷 ∗ 𝒁𝟐
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Donde:  

N: Total de población 

P: Proporción poblacional de ocurrencia de un evento 

Q: Proporción poblacional de la no ocurrencia del evento 

E: Error muestral 

Z: Valor de confiabilidad  

𝒏 =
𝟑𝟐𝟑 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐

(𝟑𝟐𝟑 − 𝟏)∗(𝟎, 𝟓𝟎)𝟐 + (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐
 

 

𝒏 = 𝟏𝟕𝟔 

Tras el desarrollo, se obtuvo una muestra de 176 alumnos. En la que 69 

pertenecen el género masculino (39%) y 107 al femenino (61%).  Por otro lado, 77 

pertenecen al primer año de secundaria (44%), 29 al segundo año (16%), 25 al 

tercer año (14%) y 45 al cuarto año (26%). Con relación al campo académico, 7 

consideraron que no son buenos estudiantes (7%), 82 consideraron que a veces 

(47%) y 87 consideran que sí son buenos estudiantes (49%). 

2.3     Medición  

2.3.1  Ficha Sociodemográfica 

Se generó una ficha sociodemográfica solicitando datos en escala nominal 

y ordinal; como el género, edad y el grado. 

2.3.2  Escala de Autoeficacia Percibida Especifica de Situaciones 

Académicas (EAPESA). 

Esta herramienta mide la prevalencia de la autoeficacia en el ámbito 

académico. Fue creada por Palenzuela en 1983 y adaptada al contexto peruano 
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por; Navarro-Loli y Domínguez-Lara (2019) en la ciudad de Lima Metropolitana, con 

la colaboración de 308 adolescentes de 13 a 18 años. Posee una escala 

unidimensional compuesto por 7 ítems, ya que tres de ellos fueron eliminados por 

no cumplir con los criterios de aceptación. Su medición se da con la escala de Likert, 

y va desde 1=nunca, 2= A veces, 3=Casi siempre y 4=siempre. Su aplicación dura 

5 minutos y se puede dar de forma individual o grupal.   

La validez interna se desarrolló con el análisis factorial confirmatorio; 

arrojando índices aceptables (χ² = 30.640 [gl = 14], p < .05; CFI = .991; RMSEA = 

.064 [IC90% .033 - .095]; TLI = .987: WRMR = .590), con cargas factoriales entre 

.705 y .825.  La confiabilidad se desarrolló con el Alfa de Cronbach (α); α = .866 

(IC95% = .835 - .891), mientras que el constructo fue hallado a través del Omega 

(ω) con un valor ω = .901 (Navarro-Loli y Domínguez-Lara, 2019).  

En la presente investigación se examinó la confiabilidad del cuestionario; el 

cual arrojo un Alfa de Cronbach (α) de .858, evidenciando una consistencia interna 

adecuada.  

2.3.3  Escala Básica de Empatía (EBS) 

Tiene como objetivo principal medir la empatía de forma global y sus 

dimensiones; cognitiva y afectiva. Fue creado por Jollife y Farrington en el 2006 y 

adaptada en un plan piloto por Oliva en el 2011 en España. Su adaptación en el 

contexto peruano fue realizada por; Merino-Soto y Grimaldo-Muchotrigo (2015), en 

Lima Metropolitana, con la participación de 135 adolescentes de 11 a 18 años. El 

inventario tiene 09 ítems que miden la empatía de forma global, y sus 2 

dimensiones; la afectiva cuenta con los ítems 1,2,3,6 y la cognitiva con el 4,5,7,8 y 

9. Utiliza la escala Likert, que va desde 1= totalmente en desacuerdo, hasta el 5 = 
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totalmente de acuerdo.  Está dirigido a adolescentes mayores a 12 años, su 

aplicación dura 5 minutos y se puede dar de forma individual o grupal. 

La validez interna se realizó mediante el análisis de factorial confirmatorio, 

arrojando: (χ² = 26.789 [gl = 26], p < .05; CFI = .99; RMSEA = .015 [IC90% .0- .07]; 

TLI = .99: SRMR = .06), evidenciando que los índices encontrados son aceptables. 

El grado de confiabilidad se halló con el coeficiente Alfa de Cronbach (α); y el 

coeficiente Omega (ω) con un valor (.67, .82) y (.69, .83) (Merino-Soto y Grimaldo-

Muchotrigo, 2015).  

Se examinó la confiabilidad del instrumento; el cual evidenció un Alfa de 

Cronbach (α) de .797, evidenciando una consistencia interna adecuada.  

2.4      Procedimiento  

Se remitió un correo electrónico a los autores de las pruebas psicológicas, 

con el fin de obtener el permiso para su uso. 

Luego, se elaboró un cuestionario virtual, plasmando el consentimiento 

informado dirigido a los papás, debido a que los estudiantes eran menores de edad. 

El asentimiento informado para los adolescentes, en la que se mostró las 

instrucciones para su desarrollo y, por último, las preguntas de cada instrumento. 

Una vez listo, se envió un correo electrónico a la directora del colegio, con una carta 

de presentación, los objetivos de la investigación y la solicitud para desarrollar la 

pesquisa. Con el permiso, se ingresó a una escuela de padres para brindarles la 

información correspondiente y puedan facilitar la participación de los adolescentes. 

Finalmente, la secretaria de la institución educativa se encargó de distribuir el 

cuestionario en el horario de clases.  
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2.5      Aspectos Éticos  

Se desarrolló bajó el Código de Ética y Deontología del Colegio de 

Psicólogos del Perú (2017) y el Código de Ética (APA,2017). Se inició solicitando 

el permiso a la institución educativa por intermedio de la directora a cargo. A los 

papás se les brindó el consentimiento informado, y a sus menores hijos, el 

consentimiento informado. A su vez se les informó a cerca de los objetivos y su 

colaboración voluntaria, además de la confidencialidad.  

Además, se empleó instrumentos validados, con el permiso correspondiente 

de los autores. Se indicó de forma clara a los participantes las instrucciones para 

su desarrollo.  

Es importante mantener una conducta responsable durante el desarrollo de 

la pesquisa a la hora de recolectar los datos de forma objetiva y veraz para su 

respectivo análisis.  

2.6      Análisis de Datos 

En primera instancia, se recolectó la data a través del formulario virtual y se 

procesó en el Microsoft Excel en la hoja de cálculo. Luego, se importó al programa 

estadístico Startical producto and service solutions (SPSS), versión 25. 

Seguidamente, se elaboró el estudio psicométrico de los instrumentos con el 

estadístico Alfa de Cronbach, hallando resultados satisfactorios. Posterior a ello, el 

análisis descriptivo de ambas variables y la prueba de normalidad tanto para ambas 

variables en su totalidad como para la conducta empática según el género, el cual 

se realizó por intermedio de la prueba Kolmogorov-Smirnov. Se evidenció que los 

datos poseen una distribución no normal, frente a ello se hizo uso del estadístico 
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Rho de Spearman para efectuar los análisis de correlación y la U de Mann Whitney 

para las comparaciones. 

El estudio del tamaño para las correlaciones, se midió a través del 

coeficiente de correlación, siguiendo las normas interpretativas de Hernández-

Sampieri y Mendoza (2020), cuyos valores van desde -1.00 a 1.00.  Para el estudio 

comparativo, se midió a través de la d de Cohen, cuyos valores referenciales son 

.20, .50 y .80; pequeño, mediano y grande respectivamente (Cohen, 1992). 

 

 

 



   
 

Capítulo III: Resultados 

Se evidencian los resultados obtenidos. Primero, se exponen los análisis 

descriptivos, luego el análisis de normalidad y correlación, finalmente se encuentra 

el análisis comparativo. 

3.1      Análisis Descriptivos  

En la tabla 2, se aprecia que la autoeficacia académica obtuvo un menor 

puntaje promedio (M=20.37), frente a la variable conducta empática (M=33.11). 

Asimismo, la autoeficacia muestra un valor mínimo de 7 y máximo de 28, con una 

DE=4.13, y la conducta empática evidencia un mínimo de 9 y máximo de 45, con 

una DE=6.49. Se concluye que ambas variables y sus dimensiones poseen una 

desviación estándar adecuada, de manera que no existe resultados anómalos o sin 

mayor dispersión. 

Tabla 2 

Estadísticos Descriptivos de Autoeficacia académica y Conducta Empática 

 Autoeficacia 

Académica 

Conducta 

Empatía 

E. A E.C 

Media 20.37 33.11 13.27 19.84 

DE 4.13 6.49 3.94 3.93 

Mínimo 7.00 9.00 4.00 5.00 

Máximo 28.00 45.00 20.00 25.00 

Nota. DE= Desviación Estándar, E. A=Empatía Afectiva, E.C=Empatía cognitiva 

En la tabla 3 se muestra, que un 59.1% de los alumnos muestran un nivel 

alto de autoeficacia académica, un 40.3% medio y 0.6% bajo. Se deduce que el 

nivel predominante es el alto, con ello se entiende que los adolescentes poseen 

alta confianza en sus capacidades. 
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Tabla 3  

Niveles de autoeficacia académica 

 f % 

Bajo 1 0.6% 

Medio 71 40.3% 

Alto 104 59.1% 

Nota. f = frecuencia 

En la tabla 4, se muestra que un 66.5% de los alumnos poseen niveles altos 

de empatía cognitiva, un 32.4% medio y un 1.1% bajo. Se deduce que el nivel 

predominante es el alto, con ello se entiende que los alumnos poseen la capacidad 

de comprender el estado emocional del otro. 

Tabla 4 

Niveles del componente cognitivo de la empatía  

 f % 

Bajo 2 1.1 % 

Medio 57 32.4% 

Alto  117 66.5% 

Nota. f = frecuencia 

En la tabla 5, se presenta, que un 62.5% de los alumnos posee un nivel alto 

de empatía afectiva, un 34.1% medio y un 3.4% bajo. Se deduce que predomina el 

nivel alto, es decir, los alumnos poseen la capacidad de expresar emociones de 

acuerdo a las que percibe del otro. 

Tabla 5 

Niveles del componente afectivo de la empatía 

 f % 

Bajo 6 3.4% 

Medio 60 34.1% 

Alto 110 62.5% 

Nota. f = frecuencia
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3.3      Análisis de Normalidad  

Se desarrolló con el estadístico Kolmogorov-Smirnov, evidenciando un p 

=.000 para la escala total de AA, un p = .000 para la escala total de empatía, 

evidenciando una distribución no normal, frente a ello se utilizó pruebas no 

paramétricas; la prueba Rho Spearman. 

Además, se hizo el análisis de normalidad para la variable conducta 

empática según el sexo, el cual resultó un p=.000 para el sexo femenino y un p=.200 

para el masculino, frente a ello se empleó la prueba U de Mann-Whitney.  

Tabla 6 

Prueba de normalidad de Autoeficacia academia y conducta empática 

 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl Sig. 

Autoeficacia académica ,385 176  ,000 

Conducta Empática ,414 176 ,000 

Conducta Empática (femenino) ,139 107 ,000 

Conducta Empática (masculino) ,087 69 ,200* 

Nota. Sig.=Nivel de significancia 

3.4      Análisis de Correlación 

En la tabla 7, se muestra el desarrollo de la hipótesis general mediante el 

análisis correlacional. En el cual, no se halló una relación significativa entre AA Y 

conducta empática (sig.=.306), siendo superior a la significancia α > 0.5. Frente a 

ello, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula.  Respecto 

al coeficiente de correlación (,078), indica muy bajo.
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Tabla 7 

Correlación entre Conducta empática y autoeficacia académica  

Nota. Sig. = Nivel de significancia 

En la tabla 8, se muestra que no existe una relación significativa entre el 

componente cognitivo de la empatía y AA (sig. = .901) siendo superior a la 

significancia α > 0.5. De acuerdo al coeficiente de correlación (.128), indica bajo.   

Tabla 8 

Correlación entre el componente cognitivo de empatía y autoeficacia académica  

                                                                      Empatía cognitiva 

Autoeficacia 
académica 

 

Sig.     .091 

Coeficiente de correlación .128 

Nota. Sig. = significancia 

En la tabla 9, se muestra que no existe una relación significativa entre AA y 

el componente afectivo de la empatía (sig. = .260), siendo superior a la significancia 

α > 0.5. De acuerdo al coeficiente de correlación (-.085.), indica muy bajo y 

negativo. 

Tabla 9  

Correlación entre el componente afectivo de la empatía y autoeficacia académica  

Empatía Afectiva 

Autoeficacia 
académica 

Sig. .260 

Coeficiente de Correlación -.085 

Nota. Sig. = significancia

 

 

Autoeficacia académica 

Conducta Empática Coeficiente de correlación ,078 

Sig. ,306 
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3.5 Análisis Comparativo  

En la tabla 10, se muestra el análisis comparativo de la conducta empática 

según el género. El cual indica que si existen diferencias significativas (.000); las 

mujeres presentan mayores puntajes a diferencia de los varones. Ello quiere decir 

que las mujeres se presentan más empáticas. Se evidencia una d de Cohen 

(.1928), lo cual establece un efecto pequeño.  

Tabla 10  

Diferencias en la conducta empática de acuerdo al género  

 

 
f Género 

Rango 
Promedio 

U-Mann 
Whitney 

Sig. d 

Conducta 

Empática 

69 
Masculino 69.08 2351.50 0.000 0.1928 

107 
Femenino 101.02 

   Nota. f = Frecuencia, d = Tamaño de efecto



 
 

Capítulo IV: Discusión 

Se tuvo como hipótesis principal determinar la existencia de una relación 

significativa entre autoeficacia académica y conducta empática en adolescentes de 

una institución educativa.   

Tras el análisis de la hipótesis general se evidenció que no existe una 

relación significativa entre AA y conducta empática en adolescentes de una 

institución educativa en el año 2021, frente a ello, se acepta la hipótesis nula. 

Resultados similares presentan Serrano y Soto (2024), quienes buscaron fijar la 

asociación entre empatía y autoeficacia, en 201 estudiantes de medicina, 

provenientes de Cuenca-Ecuador. El resultado final apuntó a la nula relación. 

Además, indicaron que no encontraron algún estudio que llegue a explicar su 

relación.  

Esto discrepa con lo expuesto por Bandura, quien señala que la autoreflexión 

determina la conducta, el pensamiento y la reacción emocional. Evidenciando que 

la autoeficacia incide sobre cuatro procesos psicológicos: el cognitivo, motivacional, 

emocional y de selección (Valencia, 2020). Al incidir en sus procesos emocionales, 

dirige las reacciones emocionales que experimenta durante el desarrollo de sus 

actividades dentro de su salón de clases. Por tal, le confiere la capacidad de 

comprender y expresar emociones que van en dirección a lo que siente su 

compañero (Ñahuincopa, 2019). Entendiéndose así, que la persona posee 

habilidades que le permiten alcanzar una meta previamente establecida, regular su 

conducta de acuerdo a las demandas, y dirigir sus reacciones emocionales en torno 

a las de sus compañeros de clases. 
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Se hallaron investigaciones cuyos resultados discrepan con el del presente 

estudio. Por su parte, Pérez-Fuentes et al. (2018), revelaron correlaciones positivas 

entre autoeficacia y empatía tanto afectiva como cognitiva, en 374 técnicos de 

enfermería, cuyas edades oscilan entre 21 y 61 años. De igual modo, Álvarez y De 

la Cruz (2020) evidenciaron una relación significativa entre empatía y autoeficacia 

en 50 docentes mujeres de la Selva Central, con edades entre 22 y 61 años.  

Cabe destacar que los estudios fueron desarrollados en un contexto 

diferente a la presente pesquisa, de igual forma, la edad es otro factor diferenciado. 

Bajo el criterio de Erikson, en las etapas de desarrollo humano, señala que los 

adultos son poseedores de cacterísticas, como; seres productivos, pensando en 

sus futuras generaciones y en la sociedad. Se muestran responsables y 

comprometidos con su entorno. A diferencia de los participantes de la presente 

pesquisa, cuyos adolescentes se caracterizan por encontrarse formando su 

identidad personal, a través de sus relaciones sociales con sus pares (Bordignon, 

2005).  

Las aseveraciones teóricas y los antecedentes de la investigación, denotan 

la asociación entre las variables en mención, aquellas no se ven reflejadas 

estadísticamente en los resultados obtenidos. Ello puede deberse a la presencia de 

la pandemia por el Covid-19, y a las diversas estrategias imputadas por las 

autoridades correspondientes para evitar la expansión del virus.  

Como la enseñanza a distancia a través de la modalidad virtual, el cual 

presentó diversos retos, tales como; acceso al internet, señal interrumpida, acceso 

a dispositivos tecnológicos, entre otros; generando en el adolescente incertidumbre 

y ansiedad al ver interrumpida su educación. Todo ello impulsó en los estudiantes 
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un esfuerzo extra precipitado por adaptarse a la nueva modalidad, para lo cual no 

se encontraban preparados.  

Así mismo, durante pandemia los malestares psicológicos más comunes en 

los adolescentes estuvieron relacionados con el confinamiento, el alejamiento con 

sus compañeros de aula, la falta de actividad física, etapa de duelo, entre otros. 

Adicionalmente, se incrementó el uso del internet, las redes sociales, y la 

vulnerabilidad al acoso cibernético (Tirado-Hurtado, 2020). 

Para las familias peruanas, la pandemia fue una etapa que les permitió 

unirse y aprender a resolver problemas, ya que muchos de ellos perdieron algún 

familiar, lo que repercutió también en el aprendizaje de los adolescentes. Es 

entonces importante, la dinámica familiar e interacción entre ellos, el cual va 

tomando notoriedad cuando el adolescentes se vuelve responsable y asume un rol 

maduro para su edad, ya que empiezan a vislumbrar las dificultades y están más 

atentos a los cambios que ocurren a su alrededor (Estrella & Medina, 2023).  

Respecto a la primera hipótesis específica, esta se rechaza, puesto que no 

se halló una relación significativa entre AA y el componente cognitivo de la conducta 

empática en adolescentes de una institución educativa. Como se mencionó 

anteriormente, la AA incide sobre sobre procesos cognitivos, motivacionales, de 

selección y emocionales (Valencia, 2020) que le permiten a la persona establecer 

acciones, pensamientos y reacciones emocionales para enfrentar una situación 

determinada (Sotomayor, 2018).  Al poner en marcha sus habilidades cognitivas 

para lograr un objetivo, le confiere la capacidad de comprender y analizar las 

emociones expresadas por sus compañeros (Ñahuincopa, 2019), mediante la 

representación mental; el cual se conoce como adopción de perspectiva dentro de 
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la empatía (Demetriou, 2018). Es que, debido a su complejidad, requiere el 

despliegue de las funciones cognitivas (Del Águila, 2020). Es decir, durante el 

desarrollo de la AA, se activan las funciones cognitivas para efectuar la conducta 

que los llevará a alcanzar el éxito académico, que a su vez le permitirá comprender 

y analizar situaciones ajenas, para que posteriormente pueda brindar una conducta 

de ayuda.  

De acuerdo a la segunda hipótesis específica, esta se rechaza, debido a que 

los resultados evidencian que no existe una relación significativa entre AA y el 

componente afectivo de la conducta empática en adolescentes de una institución 

educativa. Con ello se entiende que la asociación entre ambas variables, no 

representa mayor significancia. Resultados similares presenta la pesquisa de Diez 

y Sparrow (2019), en una población 159 voluntarios bomberos, hallando que el 

componente preocupación empática (sentir sentimientos de compasión y 

preocupación hacia el otro) no se correlaciona significativamente con la 

autoeficacia. Argumentando que los bomberos, al enfrentarse a situaciones de 

riesgo en la que prima la toma de decisiones con el factor tiempo en contra, no le 

permite experimentar emociones que vayan de acuerdo a la situación.  

Se acepta la tercera hipótesis especifica, en la que se evidenció que, si 

existen diferencias significativas en la conducta empática, según el género. Las 

mujeres presentaron mayor puntuación frente a los varones (Ver tabla N° 10). 

Resultados semejantes presentaron Alvarado (2022) y Yauripoma (2020), quienes 

trabajaron con adolescentes de Puerto Rico y Ecuador, respectivamente; 

encontrando que las mujeres presentan mayor disposición a ser empáticas, 

comprender, expresar emociones y sentimientos con mayor facilidad. Rojas-Serey 

et al. (2009), menciona que las diferencias se atribuyen a variables culturales 
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suscitadas por la sociedad; los roles tradicionales masculino – femenino, sin 

embargo, no sería el único determinante, ya que también intervienen factores 

biológicos. En el contexto peruano, se le atribuye al hombre como una figura fuerte 

y autoritaria, mientras que, a las mujeres como figuras pasivas y cuidadoras, dichos 

prejuicios influyen en la conducta de cada estudiante.  

Por otro lado, buscando esclarecer los resultados, se planteó un cuarto 

objetivo específico, para identificar los niveles de autoeficacia académica que 

poseen los adolescentes. Se evidenció que la mayoría de ellos poseen niveles altos 

y medio de AA (ver tabla N° 3), evidenciando su buena adaptación a la modalidad 

virtual unido a un adecuado manejo emocional. No obstante, en busca de reducir 

el impacto de la pandemia en la educación, autoridades del MINEDU, 

implementaron la normativa de promoción guiada, desarrollando carpetas de 

trabajo, como estrategia para reducir la repitencia (Taype & Solar, 2023). Ello 

influyó positivamente en las cuatro fuentes que construyen la autoeficacia (Olivella 

et al., 2020), en la denominada logros de ejecución; los adolescentes interpretaban 

su desenvolvimiento académico de forma positiva, convenciéndose que poseían 

habilidades suficientes para enfrentar las brechas digitales. Con respecto a la 

fuente experiencia vicaria, ellos observaron que su entorno enfrentaba diversos 

retos. En la fuente persuasión verbal; percibían palabras de aliento y motivación de 

parte de sus familias y maestros. Por último, el estado fisiológico, eran conscientes 

que los dolores de cabeza, fatiga, entre otros eran consecuencias del virus y otros 

factores, más no de su incapacidad.  

Finalmente, en el quinto objetivo específico se planteó identificar los niveles 

de los componentes de la conducta empática (cognitivo y afectivo) en los 

adolescentes. Evidenciando que gran parte de los adolescentes poseen niveles 
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altos en ambos componentes (Ver tabla N°4 y 5). Es decir que durante pandemia 

los estudiantes se mostraron empáticos, al ser solidarios ante los efectos de la 

pandemia, como problemas económicos, acceso a los servicios de salud y acceso 

al consumo de alimentos, etapas de duelo, entre otros.  

Estos hallazgos incitan a nivel práctico a desarrollar programas de 

promoción y prevención de salud mental, de acuerdo a las consecuencias 

psicológicas que desplegó la pandemia mundial. De igual modo, talleres con 

enfoque en la conducta empática con el fin de seguir fomentando dicha conducta, 

y a su vez erradicar los pocos casos de ciberbulllying encontrados en la institución. 

Así mismo, charlas dirigidas a los padres de familia, profesores, entre otros; para 

que actúen como agentes de motivación en la continuidad de la etapa escolar y así 

el adolescente pueda atravesarla de manera satisfactoria y se encuentre preparado 

para la siguiente etapa de su vida.  

En cuanto a las implicancias teóricas, servirá como antecedente para futuras 

investigaciones y con ello se continue esclareciendo la relación que existe entre 

ambas variables.  

En cuanto a las limitaciones del estudio, se encuentra el contexto pandemia 

COVID-19, que como consecuencia la aplicación de los cuestionarios fue de 

manera remota, en la que pudieron interferir factores externos durante su 

desarrollo, tales como los estados de ánimo, etapas de duelo, estados fisiológicos, 

etc.  

Por otro lado, la cantidad de investigaciones sobre AA y empatía en 

adolescentes fue escasa, lo que limitó profundizar los contrastes en la discusión y 
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evaluar la presencia de otros factores que pueden mediar entre las variables de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CONCLUSIONES 

Desde el objetivo general, se determinó que no existe una relación 

significativa entre AA y conducta empática en adolescentes de una institución 

educativa. 

Se estableció que no existe una relación significativa entre AA y el 

componente cognitivo de la conducta empática. 

Se estableció que no existe una relación significativa entre AA y el 

componente afectivo de la conducta empática. 

Se comprobó que, si existen diferencias significativas en la conducta 

empática, según el género. Apreciándose que las mujeres fueron más empáticas 

que los varones. 

Se identificó que el 59.1% de los adolescentes poseen niveles altos de 

autoeficacia académica. De igual modo, poseen niveles altos del componente 

cognitivo y afectivo.  
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere crear programas de prevención y promoción de salud 

mental, para continuar fomentando la AA y conducta empática.  

Realizar investigaciones con interés en las variables de la presente 

pesquisa; empatía y AA en la población de adolescentes, ya que estos fueron 

escasos.  

Se recomienda realizar futuras investigaciones incrementando la muestra, y 

sea más equitativa en cuanto al género y al grado escolar; de modo que permita 

generalizar los resultados y así corroborar o contradecir el resultado obtenido.  

Se recomienda volver a replicar el estudio, en un contexto no pandémico, 

con las variables de AA y conducta empática.  
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ANEXO A 

Consentimiento informado para los padres de familia 

La siguiente pesquisa lo realiza Liz Lizbeth Jurado Cusi, estudiante de 

la USMP, con el fin de explorar la relación entre conducta empática y 

autoeficacia académica, en alumnos de secundaria.  Por ello me dirijo a 

ustedes, solicitando su autorización para poder evaluar a sus menores hijos; y 

de esta manera contribuir a la ciencia. 

El proceso de esta investigación va a proteger la identidad de su menor 

hijo, así mismo no va a ver ningún tipo de vulnerabilidad, protegiendo la 

confidencialidad. 

Los requisitos para que su hijo pueda participar; es que su hijo se 

encuentre entre 1°, 2°, 3° y 4° de secundaria y que no cuente actualmente con 

algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico. 

¿Está de acuerdo con la participación de su menor hijo? 

(    )  Si                      (    ) No 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO B 

Asentimiento informado para los participantes adolescentes  

Hola, mi nombre es Liz Lizbeth Jurado Cusi, el siguiente cuestionario es para 

llevar a cabo una investigación. 

Es completamente confidencial y anónimo. Puede interrumpir su partición si 

lo desea, sin que esta repercute en tus notas académicas. 

¿Aceptarías participar de forma voluntaria? 

(    ) Si                      (    ) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C  

Ficha sociodemográfica 

Por favor, llenar todos sus datos en la siguiente ficha.  

Edad: ____________ años  

Género: 

(    ) 1.Masculino 

(     )2. Femenino  

¿En qué grado te encuentras actualmente? 

(     ) 1° 

(    ) 2° 

(    ) 3° 

(    ) 4° 

¿Consideras que eres un buen estudiante? 

(    ) 1. Si  

(    ) 2. No 

(    ) 3. A veces 

¿Cuál es tu curso favorito? 

__________________________ 

Después de terminar el colegio, ¿Te gustaría ir a la universidad? 

(    ) 1.Si 

(    ) 2. No 

(    ) 3. Tal vez  

 



 
 

ANEXO D 

Autorización de los instrumentos: Escala de Autoeficacia 

Percibida Especifica de Situaciones Académica (EAPESA) Y Escala 

Básica de Empatía (BES) 

 

 

 



 
 

 ANEXO E 

Escala de Autoeficacia Percibida Especifica de Situaciones 

Académicas (EAPESA) 

Lea cada frase y conteste marcando de acuerdo a la escala de valoración: 

N = Nunca   AV= Algunas veces   B = Bastantes veces   S = Siempre 

 

1.- Me considero lo suficientemente capacitado para enfrentarme 

con éxito a cualquier tarea académica 

    

4.- Tengo la convicción de que puedo obtener buenos resultados 

en los exámenes  

    

5.- No me importa que los profesores sean exigentes y duros, 

pues confío en mi propia capacidad académica 

    

6.- Creo que soy una persona capacitada y competente en mi 

vida académica 

    

7.- Si me lo propongo, creo que tengo la suficiente capacidad 

para obtener un buen record académico 

    

8.- Pienso que puedo pasar los cursos con bastante facilidad, e 

incluso, sacar buenas notas 

    

10.-Creo que estoy preparado/a y capacitado/a para conseguir 

muchos éxitos académicos 

    

 

 



 
 

ANEXO F: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 Determinar si existe relación significativa 

entre AA y conducta empática en 

adolescentes de una IE.  

 

Existe relación significativa entre conducta 

empática y AA en adolescentes de una IE. 

 

1.- Autoeficacia académica:  

Son los juicios valorativos que 

realiza el alumno hacia sus 

aptitudes, las que emplea para 

generar diferentes estrategias 

para mejorar su rendimiento 

académico.  

Indicadores: A mayor 

puntuación, mayor presencia 

del atributo. 

2.- Conducta Empática: Permite 

comprender el estado 

emocional del otro y brindar 

una respuesta afectiva de 

acuerdo al contexto. Está 

compuesto por dos factores:  

- Cognitivo: Comprensión del 

estado emocional de otro 

individuo. 

-Afectivo:  

Reacción emocional frente al 

estado emocional de otros. 

1.- Diseño Metodológico:  

De tipo cuantitativo, no 

experimental, que usa la estrategia 

asociativa y es de diseño 

correlacional y comparativo.  

2.- Diseño Muestral: 

Participaron 176 alumnos que van 

desde el 1° de secundaria hasta el 

4°, de un plantel educativo del 

estado ubicado en La Molina. De 

los cuales, 69 son del género 

masculino (39%) y 107 femenino 

(44%). El cual fue seleccionado por 

intermedio de proceso 

probabilístico. 

3.- Instrumentos:  

- Ficha sociodemográfica. 

- Escala de Autoeficacia Percibida 

Especifica de Situaciones 

Académicas. 

 1. Determinar la asociación entre AA 

y el componente cognitivo de la 

conducta empática en 

adolescentes de una IE. 

2. Determinar la asociación entre AA 

y el componente afectivo de la 

conducta empática en 

adolescentes de una IE. 

3. Comparar el nivel de conducta 

empática que presentan los 

adolescentes de una IE, de 

acuerdo al género.  

4. Identificar los niveles de AA que 

poseen los adolescentes de la IE. 

 

1. Existe una relación significativa entre 

AA y el componente cognitivo de la 

conducta empática en adolescentes de 

una IE. 

2.  Existe una relación significativa entre 

AA y el componente afectivo de la 

conducta empática en adolescentes de 

una IE. 

3. Existen diferencias significativas en la 

conducta empática en adolescentes de 

una IE, según el género. 
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- Indicadores: A mayor 

puntuación, mayor nivel de los 

componentes de empatía. 

- Escala Básica de Empatía (EBS).  

 

 


