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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

procrastinación en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una 

Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022. El tipo de investigación fue 

cuantitativa, de diseño no experimental – descriptivo. La población estuvo 

conformada por 459 estudiantes de la I.E José Lishner Tudela de los cuales se 

obtuvo una muestra del tipo no probabilístico por conveniencia integrada por 209 

alumnos. La recaudación de datos se realizó utilizando la Escala de 

Procrastinación Zevallos con un Alfa de Cronbach 0,811 y en el Omega 0,812 

que le permitió validez y confiabilidad. Según los resultados obtenidos, los 

niveles de procrastinación que predominan en los educandos del nivel 

secundario son el promedio (67.9%) y el alto (30.6 %), las cuales se dan 

indistintamente en el género masculino como en el femenino. En las 

dimensiones: realización de tareas y toma de decisiones destaca el nivel 

promedio de comportamientos procrastinadores, igualmente según el grado 

académico tanto tercero, cuarto y quinto grado de secundaria posicionan en el 

nivel promedio de procrastinación. En conclusión, en una Institución Educativa 

del distrito de Tumbes se evidencia el nivel promedio y  el nivel alto de alto de 

conductas de  procrastinación, convirtiéndose en un problema para los 

estudiantes de educación secundaria. 

 

 

Palabras clave: Procrastinación, estudiantes, toma de decisiones y tareas.



 

xvii 

  ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the level of procrastination in 

students from the third to fifth grade of secondary school in an Educational 

Institution in the district of Tumbes, 2022. The type of research was quantitative, 

with a non-experimental - descriptive design. The population consisted of 459 

students from the I.E José Lishner Tudela from which a non-probabilistic 

convenience sample consisting of 209 students was obtained. Data collection 

was performed using the Zevallos Procrastination Scale with Cronbach's Alpha 

0.811 and Omega 0.812, which allowed validity and reliability. According to the 

results obtained, the levels of procrastination that predominate in secondary level 

students are average (67.9%) and high (30.6%), which occur indistinctly in the 

male and female gender. In the dimensions: carrying out tasks and making 

decisions, the average level of procrastinating behaviors stands out, also 

according to the academic grade, both third, fourth and fifth grade of high school 

position themselves at the average level of procrastination. In conclusion, in an 

Educational Institution of the Tumbes district, the average level and the high level 

of procrastination behaviors are evident, becoming a problem for secondary 

school students. 

 

Keywords: Procrastination, students, decision making and tasks. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La procrastinación,  definida por Fernández (2020) como aquel comportamiento en 

el que se aplaza de forma voluntaria  actividades o  también decisiones que se 

necesitan realizar de forma inmediata;  es un tema que en las últimas décadas ha 

generado interés y por ende mayores investigaciones científicas, de tal modo que 

se ha visto a la procrastinación como un constructo unidimensional es decir que 

hace alusión a situaciones en específico, mientras que esta variable también ha 

sido delimitada como un modelo trifactorial. Por otro lado, Álvarez (2018) considera 

que la procrastinación académica es una conducta dinámica que tiene como 

condiciones variables educativas. 

 

 Las causas de la procrastinación según Douglas (2019)  se dividen en tres; 1) la 

autolimitación, en donde los individuos tienden a restarse valor y suelen ser 

excesivamente críticos  consigo mismos al realizar conductas de procrastinación 

sirviendo esto de refuerzo para continuar con esa conducta, 2) la poca tolerancia a 

la frustración, esto aparece ante el individuo al asumir la falsa creencia de que sus 

esfuerzos son inservibles  entonces empiezan a postergar sus actividades para 

sentir bienestar por un período corto de tiempo haciendo tareas poco relevantes  y 

3) la  hostilidad, esta  es un acto inconsciente a manera de reclamo ante aquellos 

relacionados con la actividad propuesta. 

 

En la actualidad la procrastinación es un fenómeno que tiene mayor importancia en 

las áreas de salud y educación así como en la vida diaria de las personas, es decir  

aquellas distracciones que se dan antes o después de que un individuo desarrolle  

una actividad, de tal manera que durante una tarea que requiera de un  tiempo  

determinado se genera un comportamiento de procrastinación, es decir hacer 

cualquier otra cosa que implica un fenómeno de inatención   por lo que se produce 

un abandono de  la actividad  que se realice en un  momento dado  por un promedio  
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de cinco o más minutos para después continuar con ella (Torres, Padilla y  Valerio, 

2017). 

 

La procrastinación implica cierta inclinación,  generalmente posponer el inicio o el 

final de tareas planeadas a ejecutar en tiempo establecido, retrasar las actividades 

suele ir junto con un malestar de tipo subjetivo que no solo trata de poca 

responsabilidad y mala organización del tiempo sino de poca autorregulación, por 

el contrario si las tareas se hacen dentro de tiempo,  probablemente las 

consecuencias generadas serán positivas, es por ello que la procrastinación 

provoca la posibilidad de aumentar consecuencias negativas ocasionando que las 

personas que practican este comportamiento sean vistas socialmente como 

irresponsables, flojas o perezosas (Diaz, 2019).   

 

En un contexto pedagógico, la procrastinación es definida como el aplazamiento de 

actividades o tareas que se relacionan con el entorno académico, estas pueden ser 

administrativas o escolares, dicha conducta no solo se relaciona con este ámbito 

sino que también se refiere a posponer actividades de forma voluntaria en otras 

áreas en donde se deben presentar en un espacio de tiempo limitado que se 

establece para cada tarea que un sujeto efectua, en otras palabras es la 

postergación de cualquier actividad dentro de algún contexto (Quant y Sánchez, 

2012). 

 

La procrastinación en los adolescentes escolarizados, particularmente en aquellos 

que se encuentran en los últimos años de escolaridad, presenta diversas 

características. Por ejemplo, los adolescentes que viven en zonas urbanas, en 

comparación de los adolescentes que viven en zonas rurales, presentan una mayor 

procrastinación (Kumar, 2020); mientras que los adolescentes que viven en familias 

económicamente estables suelen procrastinar menos, al igual que quienes tienen 

responsabilidades asociadas al desarrollo personal (ayudar en casa, trabajos 

familiares, actividades extracurriculares, etc.); aunque la edad también juega un rol 

importante, ya que se determinó que en adolescentes de 16 y 17 años es mayor la 
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procrastinación a comparación de los adolescentes de primeros años de 

escolaridad (Cevállos et al., 2021). 

 

Según diversos estudios realizados en población adolescente, la procrastinación 

está asociada a una inadecuada regulación emocional y  un escaso autocontrol, es 

decir los estudiantes  presentan comportamientos para evitar tareas que perciben 

como desagradables (Gökalp et al., 2023; González et al., 2023; Syapira et al., 

2022), lo cual se complementa de manera perjudicial con bajos niveles de atención 

y uso inapropiado de las tecnologías móviles ocasionado conductas 

procrastinadoras, ya que terminan siendo un distractor potencial para la realización 

de actividades académicas (Hong et al., 2021; Türel y Dokumaci, 2022). 

 

 Entre las principales consecuencias de la procrastinación se encuentra una 

disminución la autoestima (Yang et al., 2023), disminución del bienestar, baja 

motivación, bajo rendimiento académico, afectación emocional (principalmente 

aumento de estrés, ansiedad y depresión), deterioro de la salud física (González et 

al., 2023) y problemas de comportamiento tanto en el área académica como en el 

hogar (Glick et al., 2014). Por otro lado, a pesar de la evidencia empírica existente, 

la procrastinación en población adolescente sigue siendo un tema poco abordado 

a comparación de la procrastinación en educación superior. Por lo que la 

prevalencia de la procrastinación académica en esta población aún está poco 

estudiada, destacando una brecha de investigación que requiere mayor atención 

(González et al., 2023). 

 

 

Desde la panorámica internacional Sirois (2007) manifiesta que la adolescencia es 

el periodo en el que hay mayor procrastinación, pues de un 80% a 95% de 

adolescentes tienen conductas procrastinantes de tal modo que el 75% de 

estudiantes se percibe como procrastinadores y casi el 50% tiene características 

estables de procrastinación, de los cuales el 95% de adolescentes procrastinadores 

tienen ganas de disminuirlas, sin embargo al no poder lograrlo llegan a presentar 

sentimientos de angustia o culpa que les causa problemas en su salud mental y 
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provoca la reducción de su desenvolvimiento escolar. Por otro lado, la panorámica 

nacional plantea que en la ciudad de Huancayo un 67% de estudiantes de 5to de 

secundaria presenta procrastinación académica alta (Estrada, Jesús y Paredes, 

2019). 

 

Asimismo en la ciudad de Lima existe correspondencia entre el clima social familiar 

y la procrastinación pues un 67% de adolescentes tiene un nivel medio de 

conductas de procrastinación y un 33% las practica en un nivel elevado (De La Cruz 

y Merino, 2019); mientras que en la ciudad de Trujillo los estudiantes de cuarto y 

quinto de educación secundaria presentan procrastinación con un 74,1 % con un 

niveles medios y moderados que se relacionan a un 47% de estudiantes motivados 

y participativos en clases (Moreno y Merino, 2019).  

 

En Tumbes se han realizado pocas investigaciones en el área educativa escolar, 

pero si en la región se han hecho estudios en el nivel universitario refiriendo que el 

género masculino presenta un 44% de nivel promedio de procrastinación y de 

manera similar el femenino con un 46% en un nivel medio, al recibir un programa 

de relajación estos niveles disminuyeron y se generaron efectos positivos (Barreto, 

2015). Broncano (2021) también en población universitaria evidenció que el género 

femenino procrastina más, pero en un nivel bajo siendo las escuelas de derecho y 

contabilidad en las que resalta esta problemática acompañada de falta de voluntad, 

supeditación, poca autoestima, desorganización y despreocupación de las 

responsabilidades. 

 

 

Del mismo modo se ha observado en la ciudad de Tumbes, que educandos de 

cuarto y quinto año de educación escolar  media también procrastinan, asimismo 

tienen sobrecarga de tareas y de responsabilidades que llegan a causar emociones 

que alteran la salud mental del estudiante de tal modo que es pertinente desarrollar 

esta investigación para identificar esta problemática que ocurre en los colegios de 

educación secundaria de esta región (Navarro y Torres, 2021); de modo tal que 

cuando los estudiantes de secundaria lleguen a la edad adulta, no presenten este 

tipo de conductas procrastinadoras. 
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Es por ello que esta investigación se focalizó en determinar el nivel de 

procrastinación en estudiantes de secundaria, el interés principal fue obtener datos 

concretos acerca de esta situación ya que muchos adolescentes de la región de 

Tumbes tienden a retrasar sus actividades escolares (Navarro y Torres, 2021).  

Por lo expuesto anteriormente se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es el nivel de procrastinación en estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria en una Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022? 

 

Esta investigación se justifica desde los siguientes puntos de vista: 

 

Teóricamente, incrementar los estudios respecto a la procrastinación en población 

escolarizada para reducir la brecha del conocimiento en este sector poblacional 

poco estudiado en comparación con el sector de educación superior; resaltando el 

nivel de procrastinación predominante, así como las diferencias o similitudes de  

género y grado académico.  

 

Desde el punto de vista metodológico este estudio utilizó un enfoque de tipo 

descriptivo y una escala novedosa y de fácil aplicación para medir el nivel de 

procrastinación, aportando cifras estadísticas actuales que permitieron identificar el 

tipo de intervención que necesitan los estudiantes y de esta manera mejorar la 

eficiencia de los programas de salud mental. 

 

Desde lo práctico, este estudio beneficia al entorno escolar, ya que los resultados 

obtenidos del test ofrecen un diagnóstico de la población estudiantil y cómo afecta 

esto en la realización de tareas, proporcionando la oportunidad de elaborar 

propuestas psicológicas para mejorar la procrastinación y prevenir o promover 

estrategias para su disminución, a corto y mediano plazo. 

 

Finalmente, desde lo social, contribuye a informar a las autoridades educativas y 

de salud sobre la problemática que origina la procrastinación, así como sus 

consecuencias  haciendo hincapié en la importancia que tiene esta temática y en 

alertar sobre la toma de medidas para mejorar.   
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El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel de procrastinación 

en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una Institución Educativa del 

distrito de Tumbes, 2022; y los objetivos específicos fueron: (1) Identificar el nivel 

de procrastinación de acuerdo al género , (2) describir el nivel de procrastinación 

según la dimensión de realización de tareas y toma de decisiones, (3) determinar 

nivel de procrastinación según el grado académico; en estudiantes de tercero a 

quinto de secundaria en una Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022. 

 

Esta investigación se presenta en los siguientes capítulos: en el Capítulo I, 

introducción, presentando la situación problemática, justificación y objetivos; por 

otro lado, el Capítulo II, se desarrolló el estado del arte también conocido como 

revisión de la literatura donde fundamenta la investigación con un marco teórico, 

con teorías, definiciones y antecedentes. En el Capítulo III, se describe la 

metodología utilizada, la población, la muestra, los criterios, el procedimiento y los 

aspectos éticos. En el Capítulo IV se mostró el porcentaje de los resultados 

obtenidos en la investigación mediante cuadros. Continuando con el Capítulo V se 

planteó las conclusiones y en el Capítulo VI, las recomendaciones. Posteriormente 

el Capítulo VII donde se presentó la lista de la bibliografía citada en el documento 

y finalmente, los anexos, tales como matriz de consistencia, matriz de variables,  

consentimiento informado, Escala de Procrastinación Zevallos, ficha técnica, 

prueba piloto, resolución de designación de jurado, resolución de aprobación de 

proyecto de tesis y carta de aceptación para la recolección de datos.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Fernández (2020) propone que la procrastinación es descrita como el 

comportamiento en el que se aplazan de manera voluntaria las actividades o 

decisiones que se pretenden realizar, además este termino ha obtenido un 

aumento sostenido en los estudios cientificos de las ultimas décadas por lo que 

han originado en la gestión de variados modelos que lo han abordado y teorizado 

de forma distinta, asimismo en algunos casos se ha definido a la procrastinación 

como a un constructo unidimensional o que es alusivo a situaciones en 

especifico, mientras que otros autores solo se han limitado a definirlo como un 

modelo trifactorial. 

 

Para Ferrari y Diaz (2007) la procrastinación hace referencia a un constructo de 

varias definiciones, debido a que tiene variedad de significados según la 

orientación teórica del estudio, la procrastinación en general es la acción de 

retrasar una tarea de poco atractivo que provoca molestias a la persona, de tal 

modo que a este tipo de procrastinación se le considera por el hecho de preferir 

establecer relaciones sociales dentro del ámbito académico de modo que el 

sujeto que procrastina es aquel que sabe lo que debe hacer pero que a pesar se 

retrasa en hacerlo o no lo hace en el periodo de tiempo en el que debe ser 

completado. 

 

Según Klingsieck (2015) la procrastinación es un retraso generalizado y que 

provoca una patología en donde aplazamos actividades a pesar de que sabemos 

que tendrá consecuencias negativas, también se encuentra asociada a otras 

maneras de deficiencias en nuestra autorregulación de los aspectos 

neurobiológicos de nuestro cuerpo, a pesar de que puede verse afectada por las
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características del ambiente que nos rodea, no obstante, existen distintos tratamientos 

con una gran efectividad para esta problemática, de tal modo que la procrastinación 

se mantiene a sí misma debido a que los procrastinadores a menudo se centran en 

las estrategias emocionales para hacerle frente a la fuente de sus atrasos sin embargo 

también postergan liderar con ella. 

 

Ferrari, Wolfe, Wesley, Schoff, y Beck (1995) definen a la procrastinación como un 

patrón de conducta de ineficacia en un individuo al momento de estructurar las 

prioridades y cumplir con la planificación de estas en una o más áreas de la vida que 

conforman un fundamento de su angustia personal, es por esto que se considera a 

esta temática como parte de los principales debates en la investigación sobre la 

procrastinación, ya que esta es referida como sobre si tiene o no características en la 

presencia de molestias emocionales, es por ello que este factor debería encontrarse 

incluido en las probables definiciones de las múltiples dimensiones del constructo. 

 

Ackerman y Gross (2007) proponen que la procrastinación en los estudiantes es un 

comportamiento dinámico el cual se modifica en el transcurso del tiempo y está 

restringido por variables de origen escolar, de esta manera también se incluye al 

contenido del aprendizaje, las estrategias de uso didáctico del docente y los medios y 

materiales utilizados en la instrucción, de tal modo que se dilata el desarrollo y el 

término de la actividad escolar por el significado negativo de los condicionantes o 

variables educativas, por consiguiente se procrastina de acuerdo al tiempo dedicado 

a desarrollar la tarea inicial el cual se utiliza para actividades distractoras o eventos 

que provoquen sensaciones positivas (Álvarez, 2018).  

 

Entender la procrastinación suele ser complicado si solo se busca hacerlo desde una 

única postura, puesto que hay distintos modelos que pueden ayudar a comprender   

esta problemática que se mantiene en el tiempo y sigue afectando la salud mental, los 

cuales se detallan a continuación: 
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El modelo psicodinámico propone que la procrastinación parte del temor a fracasar 

y concentra su estudio en entender a las personas que fracasan o abandonan las 

tareas aunque tengan la capacidad para hacerlas tales como la inteligencia o la 

preparación para lograr satisfactoriamente sus actividades, además describen que 

el temor a fracasar y que este es provocado por malas relaciones de familia en las 

que los roles paternos han propiciado el aumento de las frustraciones y ha 

disminuido el autoestima de los hijos, es por ello que se considera que este fue uno 

de los primeros modelos en estudiar las conductas que se relacionan a la retraso 

de las actividades (Carranza y Ramírez, 2013). 

 

McCown, Ferrari, y Johnson (1991) plantean el paradigma motivacional el cual 

expresa que la motivación de logro es una característica que no varía, pues el 

individuo cambia las conductas que se encuentran dirigidas a lograr el éxito en 

cualquier situación que se presente, en donde el sujeto tiene la posibilidad de 

escoger entre dos opciones, la esperanza de lograr el éxito o el miedo a fracasar, 

la primera se basa en el logro de las motivaciones y la segunda en la motivación 

para eludir una circunstancia que la persona le otorga el significado de negativa, es 

entonces que cuando el temor a fallar supera a la creencia de éxito los sujetos optan 

por labores donde observan que el triunfo está asegurado de tal modo que retardan 

las actividades que perciben como difíciles. 

 

También está el modelo Conductual de Skinner (1997) la perspectiva actual 

conductual manifiesta una conducta perdura cuando es reforzada, en otras 

palabras permanece por sus resultados, dado que, los individuos procrastinan ya 

que sus comportamientos de aplazar las tareas convenientemente ya han sido 

retroalimentados y llegaron a triunfar por consecuencia de distintos factores que 

derivan del ambiente que han favorecido la práctica de esta acciones, por tanto los 

individuos que presentan procrastinación conductual idean, estructuran y empiezan 

las tareas prematuramente dejan de lado la utilidad que supone la realización de 

una actividad.   
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Según el modelo Cognitivo de Wolters (2003) propone que la procrastinación 

involucra estructuras desadaptativas que se relacionan con la poca capacidad y el 

temor a la exclusión social en virtud de ello se concibe que los sujetos que 

procrastinan mayormente recapacitan sobre su comportamiento de postergación, 

los individuos que presentan modos de pensamientos de tipo obsesivo al no lograr 

desarrollar una tarea o se aproxima el momento de presentar una actividad al inicio 

se comprometen a ejecutarla con prontitud para después empezar a tener 

pensamientos de molestia frente al desarrollo de la actividad y con su poca 

capacidad para completarla, por ende se manifiestan pensamientos automáticos de 

poca autoeficacia. 

 

Dentro de las características que influyen en la procrastinación Chan (2011) 

propone a la responsabilidad y a la toma de decisiones, la primera indica que esta 

problemática empieza con las pautas durante la educación en las que el  estudiante 

muestra preferencia por actividades de recreación y entretenimiento,  asimismo la 

segunda consiste en decidir si se el estudiante persiste en desarrollar las 

actividades relacionadas con su educación o satisfacer las necesidades de su 

entorno a pesar de que su reputación y dignidad se vean comprometidas a causa 

de las habladurias e infundios sobre sí mismo. 

 

En la misma línea Ellis y Knaus (2002) plantean un grupo de cualidades de los 

sujetos que procrastinan sus tareas académicas, entre las que destacan los 

pensamientos irracionales lo que lleva a que las personas se perciban como 

incompetentes de realizar una tarea, la ansiedad y catastrofismo es cuando el 

individuo tiene sensación de cansancio y agotamiento al tener bajas posibilidades 

de lograr el éxito de manera satisfactoria, perfeccionismo y miedo al fracaso al 

retrasar un trabajo por poco tiempo, perfeccionistas y autoexigentes al plantearse 

metas dificiles de realizar, rabia e impaciencia al no lograr cumplir con sus objetivos 

muestran enojo hacia si mismos, necesidad de alcanzar logros y recibir 

reconocimiento por ello y sentirse saturados al momento de presentar las tareas 

que se han aglomerado por no haberse finalizado con tiempo.  
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Por otro lado para Ferrari (1992) hay diversos tipos de procrastinadores entre los 

que se encuentran el procrastinador de tipo arousal cuya característica principal es 

un elevado nivel de búsqueda de sensaciones al procrastinar, ya que anhela sentir 

la sensación de terminar una tarea en el último periodo de tiempo, en otras palabras 

consiste en que el sujeto reciba en un grado elevado fortalecimiento positivo en la 

operación de desarrollar cierta actividad en un período mínimo y a corto plazo para 

la que ha empleado gran cantidad de tiempo, de tal forma que la emoción de desafío 

de salirse con lo que se quiere ante una situación amenazante de fracaso le brinda 

la estimulación que requiere.  

 

Para Ferrari (1992) otro tipo de procrastinador es el de tipo evitativo, es decir es 

aquel que busca de forma principal no afrontar la actividad o tarea en cuestión, 

debido a que su motivación puede acoger distintas formas, entre las que destacan 

tenemos a las tareas que por el miedo interno ocasionan en el sujeto la búsqueda 

de maneras de evitarlas, así como las evitativas hay otras que son mayormente 

caracterizadas por retardarlas debido al miedo que ocasiona el fracaso al intentar 

desarrollarlas y que de alguna manera oculta el temor a hacerle frente a sus propias 

limitaciones. 

 

Según autores como Ayala, Rodríguez, Villanueva, Hernández y Campos (2020) 

consideran que los procrastinadores de tipo activo son más parecidos a las 

personas que procrastinan de manera pasiva, pues comparten características tales 

como el uso y el control premeditado de los periodos del tiempo, también están los 

pensamientos de autoeficacia, asimismo las maneras de afrontar las situaciones y 

los resultados e incluso el desenvolvimiento educativo, por esto ambos 

procrastinadores generan problemas en su desarrollo escolar, en otras palabras los 

tipos de procrastinadores pasivos y activos causan gran influencia en la disminución 

del rendimiento escolar y en el aprendizaje del estudiante. 

 

Para Spada et al. (2006) otro tipo de procrastinación se relaciona con demorar la 

toma de decsiones sobre la organización o el comeinzo de la tarea esto hace 

correspondencia al temor que la persona tiene ante el fracaso. Asimismo los tipos 

de procrastinadores sostienen semejanza en cuanto a la postergación o el 
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aplazamiento de las actividades, sin embargo su diferencia hace referencia a las 

cuasas de la procrastinación en estudiantes, estas pueden ser piscoligócas y llegar 

a afectar su desemvolvimiento académico o proceso escolar (Ayala et al., 2020). 

 

De acuerdo con Sirois (2007) la época en la que se manifiesta la procrastinación es 

en la etapa de la adolescencia, pues entre el 80 al 95% de adolescentes padecen 

comúnmente de comportamientos procrastinadores, también se descubrió que un 

75% de educandos se autodefinen como personas procrastinadoras y 

aproximadamente el 50% presenta características permanentes de procrastinación 

que les generan efectos negativos, de modo que el 95% de procrastinadores tienen 

ganas de dejar de procrastinar y al no logarlo comienzan a tener sentimientos de 

culpabilidad y angustia que con el tiempo llegarán a perturbar su estado mental e 

igualmente su rendimiento escolar (Douglas, 2019). 

 

Ellis y Knaus (2002) proponen tres causas de la procrastinación, la autolimitación 

que es cuando los individuos se restan valor siendo extremadamente críticos 

consigo mismos por procrastinar evadiendo las actividades con excusas para no 

sentirse mal, la poca tolerancia a la frustración al creer que son inservibles o que la 

tarea es excesiva por ende empiezan a postergar las tareas obteniendo como 

beneficio a corto plazo disminuir las molestias y la hostilidad como expresión 

emocional  en forma de exigencia en contraposición de los que tienen alguna 

relación a la actividad que pretende realizar, también es vista como ira hacia el trato 

que el sujeto no cree merecer asociándose con un comportamiento infantil que 

necesita de atención y el cambio le provoca malestar. 

 

Según Gómez y Jiménez (2021) otras causas de la procrastinación son la 

sublevación contra el control es decir al recibir ordenes para desarrollar una tarea 

contrariando a la autoridad a menera de rebeldia, la toma de riesgos como un 

estimulo para avanzar la actividad siendo esto no totalmente negativo, miedo al 

éxito como una forma de autosabotaje ante las conductas académicas debido a que 

evita conseguir logros o ser juzgado por presentar con prontitud las tareas y 

tendencia a sentirse desbordado o desesperado por un mal manejo de tiempo al no 

poder organizarse llegando a desesperarse, ya que las horas antes de entregar el 
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trabajo son de elevada tensión adicionalmente cuando la actividad significa una 

calificaión definitiva. 

 

Villalobos (2019) el perfeccionismo también representa una causa de 

procrastinación, pues la inclinación a tener un elevado desempeño sumada a la 

autocritica constante y la preocupación por perpetuar equivocaciones es una 

carcateristica de los individuos procrastinadores, pues suelen establecerse metas 

complicadas y poco realistas que les dificulta adaptararse a la acción y cuando no 

consiguen calificaciones elevadas piensan que son poco valiosos asimismo tienen 

aversión a la tarea porque les ocasiona sentimientos desagradables y de fastidio, 

es entonces que el sujeto ve a las actividades como frustrantes, dificiles y no se 

siente motivado a realizarlas. 

 

Paz, Aranda, Navarro, Delgado y Sayas (2014) en su investigación encontraron que 

los estudiantes advierten que pueden estar más expuestos a procrastinar debido a 

la aparición de factores de riesgo, los cuales aumentan la posibilidad de estas 

conductas de procrastinación, por otro lado cuando se unen a los factores de riesgo 

converge la resistencia al cambio, la cual ocasiona que se mentengan 

comportamientos de procrastinación disminuyendo la probabilidad de las 

intenciones que tiene el sujeto para lograr un cambio, por ello se genera la 

frustración debido al modo ineficaz de enfrentar un problema en donde se origina 

una especie de circulo vicioso que consiste en intentar, cambiar y fallar. 

 

También en los factores de riesgo se hallan a los distractores como uno de los 

primordiales predisponentes para presentar comportamientos de procrastinación, 

los que se ven reforzados debido a que existe una elevada disposición de un 

periodo de tiempo amplio para desarrollar la actividad en cuestión, sin embargo es 

importante aclarar que estos elementos tienen un rol importante pero no 

irremplazable referente a la evolución del surgimiento de la aparición de conductas 

de procrastinación, por ende los factores externos no son los únicos que influyen 

en el surgimiento de la conducta procrastinadora, sino que también depende de las 

peculiaridades y características del sujeto (Paz et al., 2014). 
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Por otro lado se encuentran los factores protectores los cuales propician la 

prevención o la reducción de las conductas procrastinadoras, tales como la 

supervisión con y sin seguimiento de la tarea, también está la motivación que nos 

pueden dar los demás al momento de desarrollar una tarea esta es vista como un 

estímulo positivo ya que suelen ser agradables evitando los desagradables, otro 

factor protector es la influencia positiva del grupo de personas de la misma edad 

pues son los que ocasionan una mayor presión sobre el desenvolvimiento en la 

realización de tareas de sus integrantes y lo que los motiva a desarrollarlas, por 

esto se ocasiona el sentimiento de cambio en las conductas de procrastinación 

debido a que son percibidas como perjudiciales (Paz et al., 2014). 

 

Según Sechel (2016) el mayor número de estudios de procrastinación han 

investigado en especial las consecuencias negativas y las consecuencias positivas 

de esta problemática, mayormente explican el estado anímico y la condición 

emocional, al igual que afecta el ambiente escolar y profesional, puesto que en 

estas áreas hay un mayor nivel de procrastinación, por otro lado para Guzmán 

(2013) considera que el procrastinador tendrá sufrimiento al no tener control sobre 

su comportamiento y por ende su estado de ánimo se ve alterado, asimismo las 

personas que procrastinan lo hacen para sentirse bien al instante, teniendo en 

cuenta que se encontraban con una actitud negativa (Douglas, 2019). 

  

Asimismo Ferrari, Barnes, y Steel (2009) en su investigación descubrieron que al 

margen del tipo sujeto que procrastine, las personas que practican conductas de 

procrastinación presentan mayores pensamientos de remordimiento referentes a 

sus objetivos educativos, de paternidad, relaciones con parientes y amigos, así 

como sobre su situación económica  y lo referente a su salud, lo cual difiere de los 

que no procrastinan, por otro lado en el Perú no hay investigaciones a nivel global 

sobre procrastinación, aunque el estudio de Chan (2011) encontró que un 61,5% 

de estudiantes han reprobado de una a seis asignaturas durante el transcurso de 

su formación educativa. 
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Dentro de las intervenciones se encuentra la de personajes tales como Gagnon, 

Dionne, Raymond, y Gérgorie (2018) quienes aplicaron para la procrastinación la 

terapia de aceptación y compromiso centrada en la web para disminuir la 

procrastinación en la escuela en educandos de Canadá a través del modelo pre 

post en donde tuvieron como resultado una disminución relevante en de las 

actitudes de procrastinación, del mismo modo Lucas y Berking (2018) han 

encontrado una reducción importante en los comportamientos de procrastinación 

en integrantes de un proyecto variado en el que habían un par de actividades de 

orientación en grupo, así como catorce días de entrenamiento a través de una 

aplicación que se podía utilizar en un Smartphone. 

 

También está la intervención de Gustavson y Miyake (2017) quienes hicieron uso 

de un programa centrado en ejercicios que corresponden a la formación de 

objetivos y la elaboración de metas características de refuerzo de elecciones en un 

promedio de 117 estudiantes, con el fin de investigar la procrastinación académica 

y el logro de objetivos, en consecuencia se obtuvo que ni implantación de metas, ni 

la planeación de refuerzo colaboraron en la disminución de manera significativa de 

la procrastinación, sin embargo los niveles iniciales de la procrastinación eran parte 

de los indicadores eficaces en el éxito y logro de los objetivos propuestos. 

 

Respecto a la procrastinación según aspectos sociodemográficos, se puede 

mencionar lo siguiente. Se reporta mayor procrastinación en los adolescentes que 

viven en zonas urbanas, ya que a diferencia de los adolescentes que viven en zonas 

rurales, estos mantienen interacciones interpersonales y actividades cotidianas 

diferentes, los adolescentes de zonas urbanas mantienen una mayor interacción 

mediante dispositivos electrónicos, lo cual está asociado a una mayor 

procrastinación, aunque ello también está vinculado a respuestas emocionales 

negativas como la ansiedad (Tras y Gökçen, 2020); lo que a su vez puede 

desencadenar patologías poco frecuentes como la adicción a las compras en línea 

(Wang et al., 2022). 

 

En el caso del sexo, las diferencias que pueden encontrarse en la procrastinación 

no se deben a algo biológico, al menos no de manera directa, ya que la 
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adolescencia es un momento en que las diferencias sexuales se desarrollan 

rápidamente, y el establecimiento de un rol de género específico es una tarea 

importante de desarrollo social para los adolescentes, es decir, tienen que adquirir 

patrones y valores de comportamiento de género apropiados (Perry y Pauletti, 

2011). Por otro lado la evidencia reporta que son los hombres quienes mayor 

procrastinación presentan, aunque ello no implica que las mujeres no procrastinen. 

La particularidad de la procrastinación según el sexo, es que los hombres suelen 

tener las peores consecuencias, por ejemplo, a diferencia de las mujeres, son 

quienes peor desregulación del sueño presentan por culpa de la procrastinación 

(Pu et al., 2022).  

 

Mientras que, en los factores causantes de la procrastinación, las emociones 

negativas como consecuencias de eventos adversos afectan más a las mujeres que 

a los hombres (Liu et al. 2023), ya que las mujeres generalmente informan eventos 

de vida ligeramente más estresantes y perciben más emociones negativas, 

incluidos síntomas depresivos, síntomas de ansiedad y síntomas de estrés que los 

hombres, y esta diferencia es particularmente significativa en adolescentes 

(Johnson y Whisman, 2013). Estas emociones negativas son particularmente 

perjudiciales en los adolescentes debido a su inadecuada capacidad de regulación 

emocional (Aftab et al., 2017).  

 

En el caso de la edad, esta se asocia indirectamente con la madurez del 

adolescente, aunque pueden identificarse diferentes grados de madurez en 

personas de la misma edad, la tendencia general es que sean emocionalmente 

inmaduros, lo cual no se puede considerar como algo negativo ya que es propio de 

su etapa de desarrollo. Sin embargo el juicio y conciencia en la toma de decisiones 

suele ser pobre en la adolescencia, los cuales son rasgos de personalidad que está 

fuertemente asociado negativamente con la procrastinación (González et al., 2023). 

De acuerdo con el principio de madurez, la conciencia es esencial para lograr con 

éxito tareas de desarrollo humano, algo que los adolescentes no suelen tener, pero 

que se fortalece con las experiencias de vida y necesidad de satisfacer sus propias 

necesidades en la etapa de adultez (Roberts et al., 2008).  
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Otro aspecto importante para explicar la procrastinación según la edad de la 

persona, son las estrategias de resolución de problemas, donde los adolescentes, 

por falta de experiencia y de orientación, ponen en acción estrategias poco 

efectivas y poco específicas, a diferencia de los adultos quienes tienen mayor 

dominio de estos aspectos (Blanchards, 2007). Así mismo la percepción del tiempo 

juega un rol relevante en la importancia que le damos al cuándo hacer las cosas. 

Los adolescentes, propio de haber vivido poco tiempo, restan valor a sus 

responsabilidades y consideran que es mejor realizar actividades placenteras antes 

que sus responsabilidades; mientras que los adultos o ancianos, debido a ya haber 

vivido más años, perciben que tienen menos tiempo de vida y priorizan más poder 

satisfacer sus necesidades ya que consideran tener menos opciones (Wittmann y 

Lehnhoff, 2005). 

 

Por ello, se reporta que los adolescentes y adultos jóvenes con edad entre 14 a 29 

años son quienes mayor procrastinación presentan, en especial los de género 

masculino, mientras que conforme más pasen los años está irá disminuyendo, 

relacionándose a un estrés elevado, fatiga y padecimientos como la ansiedad y 

estrés, ocasionando insatisfacción en la vida del individuo, otros datos 

complementarios que no se profundizarán, pero se ha considerado relevantes, son 

que las personas con falta de pareja, desempleo, quienes estudian frente a quienes 

trabajan, presentan mayor procrastinación (Beutel et al., 2016). 

 

Por último, la postura empleada en esta investigación es la de Spada, Hiou, y 

Nikcevic (2006), quienes desde la teoría metacognitiva hablan de los pensamientos, 

configuraciones psicológicas, situaciones y sucesos que se involucran en el 

manejo, transformación del pensamiento, es por ello que deducen que las 

emociones negativas aportan directa o indirectamente a la procrastinación, estos 

manifiestan que la procrastinación es el comportamiento deliberado de inacción en 

la que se presentan sentimientos negativos a causa de las dificultades para finalizar 

las tareas, cumplirlas a tiempo o tomar decisiones durante la vida diaria.  
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La procrastinación se presenta en conductas de aplazamiento voluntario para la 

realización de una tarea en un horario determinado que llega generar molestias, 

además hay dos formas de procrastinar, una es la realización de tareas, en donde 

se pospone una actividad a pesar de haberla iniciado esto se relaciona con un 

modelo evitativo del comportamiento frente a situaciones que implican una 

categoría de respuestas en el que se perciben como deficientes aquellas acciones 

para sentirse complacido con su propio desempeño provocando inseguridad por no 

cumplir una tarea en el tiempo establecido y la otra es la toma de decisiones, es 

decir al planificar o iniciar una actividad esto corresponde al temor al fracaso, 

presentado pensamientos negativos de forma inconsciente  ante la elaboración o 

planeación de una actividad referentes a la poca autoeficacia, temor a la valoración 

y al fracaso conllevando a retrasar una tarea (Spada et al., 2006). 

 

En referencia a los antecedentes internacionales en Colombia Vengara, et al. 

(2023) en su investigación científica “la procrastinación  académica en estudiantes 

de educación secundaria y media”, a través de un diseño cuantitativo de tipo no 

experimental, contaron con 148 participantes por medio de un muestreo intencional 

no probabilístico para ello utilizaron la Escala de Procrastinación Académica (EPA), 

cuyos resultados indican que la existencia de niveles altos 64,9% y moderados 23% 

de procrastinación académica en los estudiantes lo que indica que los estudiantes 

postergan sus tareas, trabajos y lecturas que les disgustan, concluyendo que la 

procrastinación académica tuvo relación con la edad, sin embargo no hubo relación 

entre el curso y la procrastinación académica. 

 

Muarifah et al. (2022) en Indonesia realizaron una investigación con la finalidad de 

examinar el papel del apoyo social de los padres en la procrastinación académica 

con la mediación del cociente de adversidad, con tal efecto aplicaron la Escala de 

Procrastinación Académica a 256 estudiantes, con edades entre 15 y 18 años, 

cuyos resultados evidencian que el 69.92% de estudiantes presenta una 

procrastinación académica en nivel medio, el 16.8% en nivel bajo y el 13.28% en 

nivel alto, por consiguiente el estudio concluye en que se requiere el apoyo social 
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de los padres para aumentar el cociente de adversidad de los estudiantes en la 

supresión de la procrastinación académica.  

 

Dacka y Filipiak (2022) en Polonia realizaron una investigación con el objetivo de 

determinar las conexiones entre los rasgos de personalidad y la tendencia a 

comportamientos de procrastinación en los estudiantes durante el período de la 

adolescencia temprana, para lo cual emplearon la Pure Procrastination Scale a 530 

estudiantes, con edades entre 13 y 15 años, de ambos sexos, entre los resultados 

se reportó que tanto niños como niñas presentaron igualdad de procrastinación (p 

= .84), dicho estudio concluyó que en los niños tienen una estabilidad emocional 

significativamente mayor que las niñas, además, en el grupo de niñas, la conciencia 

y la estabilidad emocional son predictores significativos de la procrastinación, 

mientras que, en el caso de los niños, la amabilidad y la conciencia. 

 

Trías y Carbajal (2020) en el país de Uruguay elaboraron un estudio en 

adolescentes de secundaria con la finalidad de adaptar y validar el instrumento de 

Tuckman Procrastination Scale (TPS) con un formato de respuestas de tipo Likert 

con a través de una aplicación grupal, para ello trabajaron con una muestra de 211 

estudiantes de educación media superior conformada por 125 personas del género 

femenino que indica un 59% de estudiantes y 86 hombres que indica un 41% 

estudiantes, cuyas edades se encontraban entre los 15 años que representa a un 

45% y un 54% que representa a los adolescentes de 16 años de edad por 

consiguiente los resultados de esta investigación respaldan la validez de las 

puntuaciones obtenidas, asimismo no se evidenciaron diferencias estadísticas 

significativas entre el género femenino y masculino. 

 

Por otro lado Barraza y Barraza (2019) en México en la ciudad de Durango 

investigaron la procrastinación y el estrés con el objetivo de determinar la relación 

que existe entre la procrastinación académica y el estrés académico en estudiantes 

de educación media superior para ello hicieron una selección no probabilística la 

cual dependía de la accesibilidad de los educandos, de esta manera aplicaron a 
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300 estudiantes de 16 años de edad la Escala de Procrastinación Académica, la 

cual contiene 16 ítems y el Inventario SISCO que consta de 45 ítems para el estudio 

del estrés académico ambos utilizados de forma individual, con lo que se encontró 

que ambas variables presentan diversos niveles de relación y no relación, por lo 

que es necesario revisar la relación entre procrastinación y relación con la 

autorregulación académica. 

 

Álvarez (2018) en Guatemala, quien efectuó una investigación para poder 

determinar el nivel de procrastinación de los estudiantes de 4to y 5to de bachillerato 

de un colegio privado, utilizando el Cuestionario de Procrastinación o CP2015,  

instrumento que cuenta con 22 reactivos y un total de cuatro respuestas y fue 

aplicado a 87 estudiantes de 16 a 18 años de edad;  los resultados mostraron que 

un 81% de estudiantes que procrastinan se ubican en un nivel medio, un 13 % de 

estudiantes en un nivel bajo y un 6% de estudiantes en un nivel alto de 

procrastinación y que los varones procrastinan más que las mujeres, con lo que se 

concluyó que el nivel frecuente de procrastinación es medio así como que no hay 

diferencias entre los niveles de procrastinación según el grado académico, la edad, 

el sexo y las causas que llevan a que los estudiantes de bachillerato a procrastinar. 

 

También se puede mencionar a las investigaciones nacionales Portocarreo y 

Fenández (2023) investigaron con el objetivo  de comparar las diferencias de la 

procrastinación  académica  en  adolescentes de   una   institución   educativa   de   

Lima, mediante una metodología cuantitativa y un diseño descriptivo comparativo, 

en 280 alumnos de primero a quinto año de secundaria, para ello se utilizó la Escala 

de   Procrastinación   Académica   (EPA) y se identificó que el 32.5% evidencian un 

nivel alto de procrastinación, en donde los varones tienen niveles bajo y medio con 

36.8% y las mujeres con un nivel alto con 38.2%  por otro lado los estudiantes de 

cuarto año de secundaria presentan un nivel más alto de procrastinación con un 

45.8% y el nivel más bajo primer año  de secundaria con 48.4% y finalmente no 

existe desigualdad entre la procrastinación y el sexo, pero si en el grado académico. 
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Yana et al. (2022) en Puno investigación la relación entre la adicción a las redes 

sociales y la procrastinación académica en tiempos de coronavirus, para ello 

utilizaron un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional aplicando la Escala de 

Procrastinación Académica a 1255 estudiantes de secundaria de 12 y 17 años de 

edad, cuyos resultados mencionan que los estudiantes de género masculino 

presentan mayor procrastinación que las estudiantes de género femenino, 

particularmente en los niveles Medio y Muy alto, mientras que en el nivel alto la de 

mayor frecuencia fueron las estudiantes de género femenino, respecto al grado del 

estudiante, se identifica que en todos los grados de educación secundaria se 

presenta una procrastinación alta con frecuencia entre el 64% y el 68%, con 

excepción del cuarto grado donde se reportó un 74.8%, por otro lado, el estudio 

concluyó que existe correlación entre las variables de estudio. 

 

Araujo y Santisteban (2022) investigaron la relación entre la adición a las redes 

sociales, procrastinación académica y la satisfacción familiar, para ello encuestaron 

con la  Escala de procrastinación académica a 500 estudiantes de educación 

secundaria de la ciudad de Tarapoto, con edades entre 12 y 18 años, de ambos 

sexos, a través de un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, entre 

los resultados reportados sobre la procrastinación se evidencia que el 52% de 

estudiantes se ubica en el nivel medio, el 26.5% en el nivel bajo y el 21.5% en el 

nivel alto, por lo tanto el estudio concluyó que existe una correlación pequeña entre 

la procrastinación académica  y la adicción a las redes sociales.  

 

Reátegui et al. (2022) realizaron una investigación para determinar  la relación entre 

la inteligencia emocional y la procrastinación académica, mediante una 

metodología cuantitativa con un diseño no experimental, de corte transversal y de 

tipo correlacional,  para ello aplicaron la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) a  480 estudiantes de educación secundaria de 11 a 18 años de la ciudad de 

Tarapoto, entre los resultados se reportó que el 49% de estudiantes procrastina en 

nivel medio, el 27.9% en nivel bajo y el 23.1% en nivel alto, de modo que respecto 

a sus dimensiones postergación de actividades y autorregulación académica, los 
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resultados de frecuencia son similares, de modo que el estudio concluyó que las 

variables de estudio presentan una correlación inversa. 

 

Liberato y Fuentes (2022) en Chincha hicieron un estudio con el objetivo de 

establecer la relación entre procrastinación académica y ansiedad en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa el tipo de  investigación fue cuantitativa, 

correlacional no experimental-transversal para ello se utilizó la escala de 

procrastinación académica (EPA) y la escala de ansiedad de Zung en 140 

estudiantes, cuyos resultados indican que un 55.71% presentan un nivel alto de 

procrastinación y un 44.29% en un nivel medio, por otro lado  en la dimensión 

postergación de actividades 69.29% en un nivel medio y un 30.71% en un nivel alto, 

concluyendo que existe una relación negativa muy baja entre procrastinación y 

ansiedad en estudiantes de secundaria de la misma manera entre postergación de 

actividades y ansiedad. 

 

Cherres y Olazábal (2021) en Lambayeque investigaron con el objetivo de 

establecer si los estilos de aprendizaje y procrastinación tienen relación, para lo 

cual se utilizó la Escala EPA y el Cuestionario CHAEA en 110 estudiantes de 

secundaria de 15 a 19 años de edad, para el procesamiento de datos hicieron uso 

del coeficiente de correlación de Person con el que obtuvieron como resultado que 

no hay relación entre los estilos de aprendizaje y la procrastinación, pues se 

encontró que el primero de ellos se encontraba en un nivel alto en un 57%y el 

segundo en 85.1% en un nivel bajo en las estudiantes de secundaria, asimismo que 

hay una relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la autoestima, 

además de que también hay relación entre los estilos de aprendizaje y el nivel 

pragmático, con lo que se concluyó que no hay una relación entre los estilos de 

aprendizaje y la procrastinación de los estudiantes. 

 

Asimismo en el departamento de Lima Fausto y Mayorga (2021) investigaron para 

determinar la relación que existe entre procrastinación académica y creencias 

irracionales en estudiantes de secundaria de tres Instituciones Educativas 
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Nacionales de la ciudad de Lima Sur, para medir la variable de procrastinación 

hicieron uso de dos instrumentos la escala de Procrastinación Académica de Busko 

y el cuestionario de Registro de opiniones forma A en 259 estudiantes de 14 a 18 

años de edad, asimismo en los resultados se encontró que un 44% se encuentra 

en un nivel medio de procrastinación, un 28.6% en un nivel alto de procrastinación 

y un 27% en un nivel bajo de procrastinación y respecto a las creencias irracionales 

predomina en cuatro de las seis el nivel racional, por lo que se concluyó que no hay 

relación entre los pensamientos irracionales y la procrastinación en los alumnos. 

 

Chura, Calderón, Castro, y  Verástegui, (2021) en Tacna realizaron un estudio para 

identificar el nivel de procrastinación académica de los estudiantes de educación 

secundaria de Tacna en la educación a distancia, usando un enfoque cuantitativo, 

con un diseño no experimental y de  tipo descriptivo transversal en 338 estudiantes 

a quienes aplicaron la  Escala de Procrastinación Académica (EPA) y los resultados 

mostraron que en la postergación de actividades un 54,7% de estudiantes 

presentaban un nivel promedio un 40.8% un nivel bajo y un 4.4% alto, también 

encontraron poca diferencia entre los estudiantes de primer a cuarto grado en la 

postergación de actividades, concluyendo que no prevalece un alto nivel de 

procrastinación en los estudiantes, pero si existe disimilitud entre las variables 

sociodemográficas. 

 

Por otro lado en Huancayo Estrada et al. (2019) elaboraron una investigación con 

el fin de determinar la relación que existe entre la procrastinación académica y la 

ansiedad en estudiantes de 5to grado de secundaria en una Institución Educativa 

,por lo que usaron el método científico descriptivo de tipo correlacional por otro lado 

la muestra fue de 141 estudiantes de 15 a 18 años de edad para esto se utilizó el 

muestreo no probabilistico intencional, asimismo aplicaron la escala de 

Procrastinación Académica y el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo cuyos 

resultados expresan que la mayor parte de educandos presentan procastinación 

alta en un 67% y un 78% de estudiantes padece de ansiedad en un nivel promedio 

con lo que se concluyó que hay una correspondencia significativa y directa entre 

procrastinación y ansiedad en los estudiantes de secundaria. 
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Moreno y Merino (2019) en Trujillo desarrollaron una investigación para determinar 

la relación entre el clima social escolar y la procrastinación académica en los 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa estatal, para esto usaron la 

escala Clima Social Escolar y la de Procrastinación en Adolescentes en 104 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria cuyos resultados mostraron que un 

47, 1% se encuentra en nivel medio, un 29, 8% en un nivel alto, un 23,1% en un 

nivel bajo de clima social escolar lo que quiere decir que los estudiantes 

comprenden que se encuentran en un correcto clima escolar para estar motivados 

y participativos en las clases, y respecto a la procrastinación un 38,5% se encuentra 

en un nivel medio, un 35,6% en un nivel bajo y un 26% un nivel alto de 

procrastinación, con lo que se concluyó que hay una correlación significativa e 

inversa entre la procrastinación y el clima social escolar. 

 

En cuanto a las investigaciones locales, Navarro y Torres (2021) desarrollaron una 

investigación para determinar la relación que existe entre estrés y procrastinación 

académica en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo 

de la ciudad de Tumbes, el tipo de dicha investigación fue correlacional con un 

enfoque cualitativo, para esto hicieron uso de dos instrumentos, una encuesta sobre 

el Inventario SISCO de Estrés Académico y  la Escala de procrastinación 

Académica aplicadas a  50 estudiantes de 4to y 5to de secunadaria con un 

muestreo no probabilistico por conveniencia, asimismo los resultados de este 

estudio indican que existe un enlace relevante entre estrés y  procrastinación 

académica por lo que se concluye que el estrés y la procrastinación académica 

tienen una relación que esta presente en los colegiales de cuarto y quinto de 

secundaria. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El diseño que se empleó en el estudio fue no experimental, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) esta investigación se desarrolló de manera sistémica 

y empírica en la que las variables independientes no se llegan a manipular pues ya 

han sucedido, las deducciones de estas variables se hacen sin ningún tipo de 

intervención o influencia directa y estas relaciones se pueden observar en un 

ambiente natural. 

 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo ya que presentó datos que se 

predispusieron para cuantificar por lo que se usa en varios casos y explica 

cualidades externas (Rios, 2017). También presentó un tipo descriptivo para 

especificar las caracteristícas y propiedaddes valiosas de los diversos fenòmenos 

que se analizaron (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

A continuación, se muestra el esquema de investigación: 

 

                             M              Xi                 O 

Donde:  

M: Muestra (estudiantes de tercer a quinto de secundaria). 

Xi: Variable de estudio (Procrastinación). 

O: Resultados de la medición de la variable.  
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3.2. Población, muestra y muestreo 

1.2.1. Población  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen a la población como la serie 

de casos que concertan con los especificadores que se establecen, la cual permitió 

hacer una generalización de los resultados a través de su delimitación al momento 

de ser estudiada. 

 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 459 estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria de la Institución Educativa José Lishner Tudela del 

distrito de Tumbes, 2022. 

 

Tabla 1 

Población de estudio 

 

Grado Académico Estudiantes 

Tercero de secundaria 169 

Cuarto de secundaria 138 

Quinto de secundaria 152 

Total 459 

Nota. Fuente: Resumen anual de la Institución Educativa José Lishner Tudela 

del distrito Tumbes, 2021. 

 

3.3.2. Muestra 

López (2004) refiere que la muestra es una parte o subconjunto con la cual se 

elabora la investigación, tambièn expone que para poder conseguir dicha muestra 

se hace uso de la lògica, de fòrmulas y otras cosas de tal manera que se pueda 

mostrar una parte de la población. La muestra estará compuesta por 209 

estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una Institución educativa del 

distrito de Tumbes.  
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Para la obtención del tamaño de la muestra se empleó a siguiente fórmula la cual 

se usa para población finita. 

𝑛 =
(𝑍∝

2
)2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + (𝑍∝
2
)2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (459)

(0.05)2(459 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 459

0.0025 ∗ 458 + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑛 =
440.8236

2.1054
 

𝑛 = 209 

Donde: 

N = 459 Población  

Z = 95% nivel de confianza (Z=1.96) 

E = 5% error 

P = 50% carácter de aceptación 

Q = 50% carácter de rechazo 

n = tamaño de muestra  

 

 3.2.3. Muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, el cual permite escoger 

aquellos sujetos que aprueben ser elegidos, esto se apoya por la oportuna 

accesibilidad y proximidad de los individuos al investigador (Tamara y Manterola, 

2017). 

 

Se empleó la siguiente fórmula para la adquisición del muestreo: 

 

𝑴 =
𝐧

𝑵
=
𝟐𝟎𝟗

𝟒𝟓𝟗
= 𝟎. 𝟒𝟓𝟓 
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Donde:  

N= Número de población.  

n= Número de muestra. 

M= Total de muestreo. 
 

Tabla 2  

Muestreo de estudio   

Grado académico Estudiantes 

Tercero de secundaria 77 

Cuarto de secundaria 63 

 Quinto de secundaria 69 

Total 209 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.  Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

1. Estudiantes de tercero a quinto de secundaria matriculados en el año 2022. 

2. Estudiantes que cuenten con el consentimiento informado firmado por un 

apoderado o padre de familia. 

Criterios de exclusión: 

1. Estudiantes de tercero a quinto de secundaria que no acepten participar en 

el estudio. 

2. Estudiantes que presenten una discapacidad intelectual. 

3. Estudiantes que no realicen por completo los ítems de la escala
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Técnicas  

Según Falcón y Herrera (2005) es el “procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información”. Para la investigación se hará uso de un instrumento 

psicométrico el cual se encuentra debidamente estructurado para que el sujeto 

pueda elegir entre las alternativas presentadas la más conveniente (Llaneza, 2007, 

p.8). Asimismo, el instrumento que se usará para recolectar los datos permitirá 

obtener información sobre la procrastinación, la cual es la variable de estudio. 

 

3.4.2. Instrumento 

Como instrumento para el estudio de investigación se usó la Escala de 

Procrastinación Zevallos, la cual ha sido elaborada en la ciudad de Lima en Perú 

por Zevallos Zevallos Esperanza (2021), el diseño permite evaluar a hombres y 

mujeres, se puede aplicar desde los 10 a los 19 años de edad y busca medir el nivel 

de procrastinación. Se puede realizar de forma grupal e individual de 10 a 15 

minutos, presenta 24 ítems y contiene dos dimensiones la primera de es la 

realización de tareas (12 ítems) y la toma de decisiones (12 ítems). En cuanto a los 

niveles de medición se encuentra nunca es 1, casi nunca es 2, a veces es 3, casi 

siempre es 4 y siempre es 5 y los individuos se pueden encontrar en un nivel bajo, 

promedio, medio o alto de procrastinación. Ver ficha técnica en el Anexo 5. 

 

En cuanto a la validez de contenido Zevallos (2021) lo realizó con un juicio de 

expertos, a través de la validación del V de Aiken, los que fueron validos al ser 

mayor a 0.80, además se utilizó la validez de constructo mediante la prueba de 

esfericidad de Bartlett la que dio como resultados 0, 000 de significancia y el KMO 

evidenció un valor de 0,702, indicando un análisis factorial exploratorio adecuado.
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En cuanto a la confiabilidad del instrumento se llevó a cabo con el Coeficiente de 

Alfa de Cronbach en el que se obtuvo como resultados 0,811 y en el Omega 0,812 

siendo estos adecuados, ya que para poder ser aceptable el valor mínimo es de 

0.70 y el Coeficiente Omega se trabaja con las cargas factoriales de 70 y 90 

(Zevallos, 2021). Asimismo para esta investigación se realizó una prueba piloto con 

30 estudiantes del tercer a quinto grado de secundaria  que no conformaron parte 

de la muestra de estudio obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0, 867. Ver Anexo 

6 

 

3.5  Recolección de información 

Se solicitó al director de la Institución Educativa permiso para la aplicación del 

instrumento con la debida justificación de la investigación y el objetivo que se 

pretendió perseguir, de esta manera se logró aceptar las solicitudes 

correspondientes, permitiendo llevar a cabo el estudio. 

 

Después se recolectó la información de una muestra de 209 estudiantes de tercero 

a quinto de secundaria de una Institución Educativa del distrito de Tumbes por 

medio de la aplicación del instrumento a personas que se encentraron cursando 

uno de estos tres grados académicos la Escala de Procrastinación Zevallos se 

desarrolló de manera presencial, se brindaron copias a cada uno de los estudiantes 

participantes de la muestra, por otro lado el consentimiento informado se alcanzó 

antes para que los padres de familia o apoderados puedan colocar sus nombres, 

apellidos y firma autorizando la participación de sus menores hijos. 

 

 

3.6  Procesamiento y análisis de datos  

 

Una vez se terminó el recojo de datos obtenidos se trasladaron a hojas de cálculos 

de Excel 2016 para poder pasar al procesamiento de datos por medio del programa 

estadístico SPSS versión 2.0. cuando se recolectaron la información de la muestra 

del estudio, se preparó la base de datos en el programa Excel y se descartaron los 
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estudiantes de secundaria considerando que se eliminaron aquellos test que no 

contaban con los dos criterios de inclusión decretados o que no respondieron 

adecuadamente, para ello se procesaron los datos haciendo uso de Excel 2016 y 

el SPSS versión 2.0 en donde se procedió a puntuar, asimismo se usaron técnicas 

estadísticas descriptivas que se observaron con gráficos en donde se tomó en 

cuenta los porcentajes y las frecuencias estadísticas. Por otro lado, se tuvo en 

cuenta de que es una investigación no experimental de tipo cuantitativa y la variable 

fue la procrastinación. 

 

                   3.7 Aspectos éticos  

Según el Colegio de psicólogos del Perú (2017) en el capítulo III del artículo 22° el 

profesional de psicología al momento de desarrollar una investigación debe hacerlo 

respetando a las normas de nacionalidad e internacionalidad que regulan a la 

investigación en los seres humanos y en el artículo 23° se establece que el 

psicólogo al elaborar un proyecto de investigación con personas necesita que su 

ejecución se encuentre aceptada por un Comité de Ética de Investigación que este 

formalmente reconocido por una autoridad competente (Colegio de psicólogos del 

Perú, 2018). 

 

De manera que se tomó en cuenta las normas que se encuentran establecidas en 

el artículo 24° de la investigación del código de ética y deontología donde se 

fundamenta que el psicólogo debe saber que para desarrollar una investigación 

necesita de un consentimiento informado para los individuos comprendidos y si son 

menores de edad debe contar con el asentimiento del padre o tutor (Colegio de 

psicólogos del Perú, 2018). 

 

Igualmente se respetaron las normas establecidas, la Universidad Nacional de 

Tumbes proporcionó el respaldo Institucional para la investigación, en donde la 

muestra de estudio se benefició recibiendo una evaluación gratuita respecto a uno 

de los aspectos que comprende el desarrollo personal, que les permitirá conocer el 
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nivel de procrastinación, así como la participación voluntaria en programas 

preventivos de la procrastinación, después se solicitó el permiso del director de la 

Institución Educativa N° 001 José Lishner Tudela para recolectar datos de forma 

confidencial y objetiva, es por ello que se presentó un consentimiento informado en 

el cual se especificó que los datos eran confidenciales y no se usó para ningún 

propósito fuera de la investigación, cuyo beneficio radica en tener un índice de los 

niveles de procrastinación en los estudiantes de secundaria de la región de Tumbes 

que servirá para su prevención y tratamiento oportuno. 



 

50 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Tabla 3:  

Nivel de procrastinación en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una 

Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022. 

 

 Nivel Frecuencia % 

Bajo 3 1.4 

Promedio 142 67.9 

Alto 64 30.6 

Total 209 100.0 

 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra estudiada a través del instrumento Escala de Procrastinación 
Zevallos. Elaboración propia. 

 

En la tabla 3 se determinó el nivel de procrastinación en 209 estudiantes, 

identificando que el 1.4% se encuentra en un nivel bajo, el 67.9% se encuentra en 

el nivel promedio y el 30.6% en un nivel alto, lo cual evidencia que la procrastinación 

es una problemática presente en los estudiantes de tercero a quinto de secundaria 

en una Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022. 
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Tabla 4:  

Procrastinación de acuerdo al género en estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria en una Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022. 

 

Nivel de 

procrastinación 

Masculino Femenino 

f % f % 

Bajo 2 2.00 1 0.92 

Promedio 64 64.00 78 71.56 

Alto 34 34.00 30 27.52 

Total 100 100.00 109 100.00 

 
Fuente: Datos obtenidos de la muestra estudiada a través del instrumento Escala de Procrastinación 
Zevallos. Elaboración propia. 

 

En la tabla 4 se Identificó el nivel de procrastinación de acuerdo al género en los 

estudiantes, evidenciando que la procrastinación es una problemática está 

presente tanto en el grupo de adolescentes masculinos como en el grupo de 

adolescentes femeninas de tercero a quinto de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de Tumbes, 2022. En ambos grupos la tendencia de 

frecuencia es hacia el nivel promedio y alto. De manera específica, en el nivel 

Promedio son las adolescentes femeninas quienes mayor frecuencia reportan, 

mientras que en el nivel alto son los adolescentes masculinos los que mayor 

frecuencia reportan.  
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Tabla 5:  

Procrastinación según la dimensión en estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria en una Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022. 

 

 Nivel Frecuencia % 

Realización de 

Tareas 

Bajo 17 8.1% 

Promedio 172 82.3% 

Alto 20 9.6% 

 Total 209 100% 

Toma de 

Decisiones 

Bajo 28 13.4% 

Promedio 163 78% 

Alto 18 8.6% 

 Total 209 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra estudiada a través del instrumento Escala de Procrastinación Zevallos. Elaboración 
propia. 

 

En la tabla 5 se describió según la dimensión de realización de tareas y toma de 

decisiones en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una Institución 

Educativa del distrito de Tumbes, 2022, según la dimensión realización de tareas 

un 8.1% de estudiantes presenta un nivel bajo, un 82.3% un nivel promedio y un 

9.6% un nivel alto y según la dimensión toma de decisiones un 13.4% de 

estudiantes un nivel bajo, un 78% un nivel promedio y 8.6% un nivel alto. Lo cual 

evidencia que en ambas dimensiones no se han desarrollado las habilidades y 

gestión emocional suficientes para poder realizar las tareas y tomar decisiones de 

manera adecuada. 
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Tabla 6: 

 Procrastinación según el grado académico en estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria en una Institución Educativa del distrito de Tumbes, 2022. 

 

Nivel de 

Procrastinación 

Tercero Cuarto Quinto 

f % f % f % 

Bajo 1 1.30 2 3.17 0 0.00 

Promedio 51 66.23 42 66.67 49 71.01 

Alto 25 32.47 19 30.16 20 28.99 

Total 77 100.00 63 100.00 69 100.00 

 
Fuente: Datos obtenidos de la muestra estudiada a través del instrumento Escala de Procrastinación Zevallos. Elaboración 
propia. 

 

En la tabla 6 se determinó el nivel de procrastinación según el grado académico en 

estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una Institución Educativa del 

distrito de Tumbes, 2022, mostrando que tanto en tercero, cuarto y quinto grado de 

educación secundaria la tendencia de procrastinación se ubica en el nivel promedio 

y alto, mientras que la frecuencia es casi nula en el nivel bajo. Ello resalta la 

gravedad de la problemática de procrastinación, ya que 206 de los 209 estudiantes 

encuestados presentan indicadores marcados de procrastinación. 
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DISCUSIÓN 

 

La procrastinación es un fenómeno con cada vez mayor relevancia para el ámbito 

de la salud y la educación (Torres, Padilla y  Valerio, 2017). Por lo que el estudio 

de dicha variable se encuentra en una etapa donde es necesario aumentar su 

evidencia empírica, especialmente en la población de adolescentes, donde se 

reporta escases de estudios (González et al., 2023). A nivel local, en Tumbes, 

existen escasos reportes previos que dan conocimiento que la procrastinación es 

una problemática presente (Navarro y Torres, 2021). Por ello, la presente 

investigación se propuso determinar el nivel de procrastinación en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria en una Institución Educativa del distrito de Tumbes, 

2022. 

 

Los resultados reportaron una tendencia hacia el nivel promedio y alto de 

procrastinación, donde el 67.9% correspondió al nivel Promedio y el 30.6% al nivel 

alto. Lo cual implica que gran parte de los estudiantes de secundaria encuestados 

recurren a postergar sus actividades con la finalidad de obtener una satisfacción 

momentánea (Douglas, 2019), trayéndole diversas consecuencias negativas, tanto 

en su desarrollo personal (Yang et al., 2023), académico / salud (González et al., 

2023) y familiar (Glick et al., 2014). Por ende, estos resultados resaltan a la 

procrastinación como una problemática a tratar, tanto por su frecuencia elevada 

como por sus consecuencias.  

 

Estos resultados coinciden con múltiples antecedentes encontrados, donde la 

tendencia también es reportar mayor frecuencia en niveles medio y alto (Álvarez, 

2018; Fausto y Mayorga, 2021; Muarifah et al., 2022), aunque también existen otros 

estudios donde se reporta una tendencia mayor en el nivel Alto y Medio (Estrada, 

Jesús y Paredes, 2019; Vengara et al., 2023), así como en el nivel medio y bajo 

(Chura, Calderón, Castro y Verástegui, 2021). Si bien se han encontrado estudios 

donde los resultados difieren ligeramente, estos siguen manteniendo una  
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tendencia, y es concluir que la procrastinación si está presente en los adolescentes 

y que de considerarse una problemática a tratar. 

 

Desde el punto de vista teórico Metacognitivo es viable explicar el porqué es 

frecuente encontrar una tendencia de procrastinación en nivel medio y alto. Los 

adolescentes empiezan con un comportamiento procrastinador intencional, donde 

se opta voluntariamente por realizar otras actividades que le resulten más 

placenteras, lo cual reduce inevitablemente el tiempo disponible para realizar sus 

tareas. En este proceso se toma conciencia de la acción y se reacciona con 

preocupación y rumiación por no realizar la tarea pendiente, sin embargo, ya le es 

inevitable al adolescente poder completar la tarea con éxito debido a la energía 

cognitiva que le tomó preocuparse y rumiar, por lo que la procrastinación ahora se 

convierte en inintencional, ya que por más que desee realizar la tarea con éxito no 

podrá hacerlo ya que carecerá de recursos cognitivos para ello (Spada et al., 2006). 

 

A un nivel emocional, este proceso metacognitivo se complementa con el escaso 

autocontrol que suelen tener los adolescentes y a las inadecuadas estrategias de 

regulación emocional (Gökalp et al., 2023; Syapira et al., 2022). Mientras que el 

aporte de la teoría conductual se da en la conclusión de la tarea, donde el 

adolescente procrastinador finalmente si cumple con la tarea, aunque el resultado 

no sea el esperado, puede ser lo suficientemente bueno como para poder a repetir 

el proceso y reforzar su procrastinación (Skinner, 1997), a pesar de que ello 

implique sentir emociones negativas (Aftab et al., 2017). 

 

Respecto al primer objetivo específico, se identificó que en el grupo de 

adolescentes de género femenino la mayor frecuencia se ubica en el nivel Promedio 

(71.56%), mientras que en el grupo de adolescentes de género masculino la mayor 

frecuencia se ubica en el nivel alto, lo cual indica que los adolescentes masculinos 

procrastinan más que las adolescentes femeninas. Estos resultados concuerdan 

con el estudio realizado por Yana et al. (2022), donde se reportó que los estudiantes 
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de género masculino presentan mayor procrastinación que las estudiantes de 

género femenino; mientras que difiere con la investigación realizada por Dacka y 

Filipiak (2022) donde se reportó que no existe diferencia en procrastinación según 

el género (p = .84). 

 

A nivel teórico, Perry y Pauletti (2011) explican que las diferencias en la 

procrastinación según el sexo no se deben a la condición biológica por sí misma, 

sino a lo que socialmente implica ser hombre o mujer, es decir, al rol del género. 

Por lo que se infiere que, en la educación, trato y resultados que se espera de los 

adolescentes masculinos, es más tolerable que incurra en conductas 

procrastinadoras, mientras que a las adolescentes femeninas no se les tiene el 

mismo margen de tolerancia, trayendo como consecuencia que procrastinen menos 

para seguir cumpliendo su rol de género. 

 

Es decir, para entender por qué los adolescentes masculinos procrastinan más que 

las adolescentes femeninas, es necesario considerar la influencia sociocultural 

sobre los roles de género de cada uno. Razón por la cual los resultados 

concordaron con el estudio de Yana et al. (2022) al haberse realizado en Perú 

(mismo entorno sociocultural), pero difiere con el estudio de Dacka y Filipiak (2022) 

al haberse realizado en Polonia (diferente entorno sociocultural). 

 

Respecto al segundo objetivo específico, en ambas dimensiones de la variable 

procrastinación se reportó la mayoría de frecuencia en el nivel Medio. Lo cual 

evidencia que los adolescentes no logran realizar de la manera esperada sus 

tareas; si bien las realizan, estas no cumplen con los estándares de calidad 

esperados, lo cual afecta su desarrollo personal y académico. Así mismo, propio de 

su condición adolescente, aún no lograr desarrollar adecuadamente su toma de 

decisiones, aunque se espera que ello pueda mejorar conforme tengan más 

experiencia de vida y situaciones que afrontar, es decir, con el pasar de los años 

(Roberts et al., 2008). Se encontraron resultados similares en la investigación 
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realizada por Moreno y Merino (2019), donde se reportó que los adolescentes de la 

ciudad de Trujillo presentaban principalmente una procrastinación en nivel Medio.  

 

Respecto al último objetivo específico, los resultados reportan que tercero, cuarto 

y quinto grado de educación secundaria tienden a procrastinar en un nivel promedio 

y alto. Siendo la procrastinación una problemática presente en todos los grados 

abordados. Estos resultados coinciden con el estudio de Yana et al. (2022), donde 

se identificó que los estudiantes de secundaria presentaban niveles medios y altos 

de procrastinación, siendo los adolescentes de cuarto grado los más 

procrastinadores. Por otro lado, Cevállos et al. (2021) indicó que, a diferencia de 

los estudiantes de primeros años de escolaridad, los estudiantes de secundaria son 

más procrastinadores, especialmente los de 16 y 17 años. Lo cual es avalado por 

el estudio realizado por Portocarreo y Fenández (2023), ya que reportó que en el 

primer grado de secundaria el 48.4% se ubicó en el nivel bajo de procrastinación, 

mientras que en cuarto grado de secundaria un 45.8% en el nivel alto. 

 

A nivel teórico existen factores que explican por qué los adolescentes suelen ser 

más procrastinadores que los infantes o que los adultos. El primer factor es el juicio 

y conciencia en la toma de decisiones (González et al., 2023), el adolescente está 

en una etapa de independencia (o comúnmente llamado rebeldía) y aprendizaje, 

por lo que suele errar muchas veces en reconocer la importancia de las actividades 

a realizar, postergándolas; por su parte los infantes desarrollan las tareas asignas 

por su padres, sin cuestionarlas mucho; mientras que los adultos, ya con 

experiencia, reconocen la necesidad de ser responsable y gestionar 

adecuadamente su tiempo. 

 

Segundo factor son las estrategias de resolución de problemas, los adolescentes 

aún no las desarrollan, aplicando estrategias equívocas ante el estrés de realizar 

sus tareas, lo cual termina siendo perjudicial para ellos (Blanchards, 2007). Pero, 
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como se acaba de mencionar en el párrafo anterior, en parte se debe a la 

inexperiencia, aspecto que se va mejorando con la edad y madurez adulta. 

 

Tercer factor, la percepción del tiempo, en este los adolescentes consideran que la 

vida transcurre lenta, por lo que asumen tener mucho tiempo para realizar sus 

tareas; mientras que un adulto tiene una visión del tiempo más objetiva, reconocer 

la duración de sus actividades y puede tomar mejores decisiones según el tiempo 

del cual disponga (Wittmann y Lehnhoff, 2005). Si bien existen más factores, se ha 

considerado estos tres como los principales. Así mismo, en síntesis, Beutel et al. 

(2016), menciona que normalmente mientras mayor sea la persona, menos 

procrastinará, ya que comúnmente aumentará su grado de madurez y experiencia 

para poder realizar sus tareas satisfactoriamente. 

 

Para concluir con la investigación, se menciona la principal limitación del estudio. 

Si bien se ha cumplido con superar algunas limitaciones de estudios previos, como 

el incluir dos aspectos sociodemográficos como parte del análisis de datos (género 

y grado), los resultados aquí reportados deben ser complementado con análisis de 

comparación de medias descriptivas e inferenciales, de esta manera poder llegar a 

conclusiones que tengan mayor potencial de generalización. Así mismo, si es que 

se contara con una mayor logística y presupuesto económico se debe 

complementar los datos recogidos con información del comportamiento 

procrastinador desde la perspectiva de los padres. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se presenta una tendencia de la conducta procrastinadora hacia el nivel 

Promedio y Alto, lo cual convierte a la procrastinación en un problema para 

los estudiantes de tercero a quinto de secundaria del distrito de Tumbes. 

 

2. La procrastinación presenta mayor frecuencia de nivel Alto en el grupo de 

adolescentes masculinos. Si bien en el grupo de adolescentes femeninas la 

frecuencia fue similar, esta fue mayor en el nivel Promedio, lo que indica que 

en ambos grupos (masculino y femenino) la procrastinación representa un 

problema para el desarrollo integral de los estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria. 

 

3. En el nivel de las dimensiones de la procrastinación, la tendencia de 

frecuencia fue similar en las dos dimensiones (Realización de Tareas y Toma 

de decisiones) ubicándose de manera predominante en los nivel medio y 

alto. Lo cual indica que son aspectos que aún no se han desarrollado por 

completo y requieren ser reforzados. 

 

4. En los tres grados académicos (tercero, cuarto y quinto) se obtuvo un nivel 

de procrastinación promedio y alto; evidenciando que la problemática de 

procrastinación está presente de igual manera en todos los grados de tercero 

a quinto de secundaría. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A la Universidad Nacional de Tumbes promover el desarrollo de 

proyecciones sociales de los docentes y estudiantes de psicología en 

Instituciones educativas de tal manera que aporten estrategias para afrontar 

la procrastinación que presentan los estudiantes de secundaria. 

 

2. Es necesario que el área de TOE (Tutoría y Orientación Educativa), en 

conjunto con el área de Psicología, desarrollen actividades de promoción de 

estrategias psicoeducativas para reducir la procrastinación en los 

estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una Institución Educativa 

del distrito de Tumbes, 2022. Entre las actividades se sugieren: Talleres 

vivenciales sobre gestión emocional y desarrollo personal, difusión de 

información mediante afiches y charlas, concurso de cuentos con la temática 

de procrastinación, entre otros. 

 

3. El área de TOE debe capacitar a los docentes, especialmente a los del curso 

de Tutoría, en el abordaje de estrategias académicas para la reducción de 

procrastinación y en la detección oportuna de problemas de gestión 

emocional para la derivación oportuna al área de Psicología. 

 

4. En las interacciones que tenga la I.E. con los padres de los estudiantes de 

secundaria, invitarles a involucrarse más en del desarrollo académico de sus 

hijos, así como brindarles información sobre su rol en la reducción de la 

procrastinación. De no ser factible el contacto presencial, emplear medios 

digitales. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Matriz de consistencia 

Título: “Nivel de procrastinación en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una Institución educativa del distrito de 

Tumbes, 2022” 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Instrument

o 

Metodologí

a 

Dimensi

ones 

Población y 

muestra 

¿Cuál es el 

nivel de 

procrastinac

ión en 

estudiantes 

de tercero a 

quinto de 

secundaria 

en una 

Institución 

Educativa 

del distrito 

de Tumbes, 

2022? 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar el nivel de 

procrastinación en estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria en 

una Institución Educativa del distrito 

de Tumbes, 2022. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el nivel de 

procrastinación de acuerdo al género 

en los estudiantes de tercero a 

quinto de secundaria en una 

Institución Educativa del distrito de 

Tumbes, 2022. 

2. Describir el nivel de 

procrastinación según la dimensión 

de realización de tareas y toma de 

decisiones en estudiantes de tercero 

a quinto de secundaria en una 

No 

amerita 

hipótesis 

Procrastin

ación es 

evitar una 

tarea y 

dejarla 

para otro 

día a 

pesar de 

que se 

puede 

hacer el 

mismo día, 

causando 

problemas 

en el 

trabajo, 

sentimient

os de 

culpa, 

insuficienci

Escala de 

procrastina

ción 

Zevallos 

Tipo de 

investigació

n 

cuantitativa 

Diseño no 

experiment

al 

descriptiva 

Realizaci

ón de 

tareas 

 

 

 

Toma de 

decision

es 

 

Estudiantes 

de tercero a 

quinto de 

secundaria 

de una 

Institución 

Educativa 

del distrito 

de Tumbes 
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Institución Educativa del distrito de 

Tumbes, 2022. 

3. Determinar nivel de 

procrastinación según el grado 

académico en estudiantes de tercero 

a quinto de secundaria en una 

Institución Educativa del distrito de 

Tumbes, 2022. 

a entre 

otros 

(Takács, 

2005). 
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Anexo  2: Matriz de operacionalización de variables 

Título: “Nivel de procrastinación en estudiantes de tercero a quinto de secundaria en una Institución educativa del distrito de 

Tumbes, 2022” 

 

Variables de 

estudio 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Item Niveles 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

Procrastinación 

La procrastinación es 

una falla en la 

autoregulación que 

afecta mayormente a 

los adultos y 

estudiantes, esta es 

definida como la 

postergación voluntaria 

de un curso de una 

actividad prevista 

aunque como resultado 

se obtenga un retraso 

que impacta de manera 

negativa nuestro 

rendimiento y bienestar 

mental (Rozental y 

Carlbring, 2014)  

 

 

 

 

Se medirá a 

través de 24 

ítems 

Realización 

de 

tareas 

Postergar 

actividades en el 

actuar. 

1, 2, 3, 

4,5,6 

 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

 

 

 

 

Escala tipo 

ordinal 

Patrón evitativo 7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

Toma de 

Decisiones 

Planeación 13,14,15, 

16, 17, 

18 

Pensamiento 

negativo 

19, 20, 

21, 22, 

23, 24 
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Anexo  3: Consentimiento informado 
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Anexo 4: Escala procrastinación Zevallos  
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Anexo 5: Ficha técnica Escala de Procrastinación Zevallos 
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Anexo 6: Prueba Piloto 
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Anexo 7: Resolución de designación de jurado 
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Anexo  8: Resolución de aprobación de proyecto de tesis 

 

 



 

85 
 

 



 

86 
 

Anexo 9: Carta de aceptación para la recolección de datos 

 


