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Resumen 

 

La presente investigación, de tipo aplicado y diseño no experimental, tuvo como 

objetivo principal determinar las propiedades psicométricas de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA), en una muestra de 370 estudiantes de la Escuela 

de Educación Superior Pedagógica Pública Ignacio Amadeo Ramos Olivera de 

Yungay. Para alcanzar el objetivo mencionado se utilizó la Escala de Procrastinación 

Académica adaptada por Álvarez (2010). Los resultados hallados en el AFC, indican 

la eliminación de 5 ítems, por ello, se propone un nuevo modelo de 11 ítems con 

estructura aceptable y valores de mejor ajuste, tales son: X2/gl=2,441; (CFI=0,959); 

TLI=0,946; (RMSEA=0,0626) y SRMR=0,0415. La validez de V de Aiken brindó valores 

que fluctuaban entre 0.87 y 1. La confiabilidad por Alfa de Cronbach y Omega de 

McDonald, brindaron valores de fiabilidad del instrumento de 0.837 y 0.846 

respectivamente, y las dimensiones; autorregulación académica, 0.821 y 0.799; y 

postergación de actividades, valores de 0.776 y 0.846. Los baremos se clasificaron en 

tres categorías, procrastinación académica leve (<40), moderada (40-99) e intensa 

(70-99). 

Finalmente, el modelo de 11 ítems de la EPA propuesto en esta investigación, cuenta 

con las propiedades psicométricas adecuadas para la medición o evaluación de la 

Procrastinación Académica en población estudiantil Yungaína. 

 

 

Palabras clave: Psicometría, Tiempo y Acción, Autorregulación Académica. 
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Abstract 

 

The main objective of this research, of an applied type and non-experimental design, 

was to determine the psychometric properties of the Academic Procrastination Scale 

(EPA), in a sample of 370 students from the Ignacio Amadeo Ramos Olivera School of 

Public Pedagogical Higher Education in Yungay. To achieve the aforementioned 

objective, the Academic Procrastination Scale adapted by Álvarez (2010) was used. 

The results found in the CFA indicate the elimination of 5 items, therefore, a new model 

of 11 items with an acceptable structure and best fit values is proposed, such as: 

X2/df=2.441; (IFC=0.959); TLI=0.946; (RMSEA=0.0626) and SRMR=0.0415. The 

validity of Aiken's V provided values that fluctuated between 0.87 and 1. The reliability 

by Cronbach's Alpha and McDonald's Omega, provided reliability values of the 

instrument of 0.837 and 0.846 respectively, and the dimensions; academic self-

regulation, 0.821 and 0.799; and postponement of activities, values of 0.776 and 0.846. 

The scales were classified into three categories: mild (<40), moderate (40-99) and 

intense (70-99) academic procrastination. 

Finally, the EPA 11-item model proposed in this research has the appropriate 

psychometric properties for the measurement or evaluation of Academic 

Procrastination in the Yungaine student population. 

 

Keywords: Psychometrics, time and action, academic self regulation. 



 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Como sociedad enfrentamos día a día, diversas formas de vivir y enfrentar 

los retos de la vida, más aún cuando se está expuesto al constante cambio, 

por esta razón muchas veces las personas se cargan de actividades y 

compromisos, que pueden generan situaciones de postergación. Un claro 

ejemplo se evidencia en los estudiantes de nivel superior quienes, por la 

excesiva carga académica, suelen postergar sus actividades muy 

frecuentemente, conocido también como la procrastinación académica. 

 

Ayala et al., (2019), refieren que la procrastinación académica se da cuando 

un individuo posterga irresponsablemente las actividades académicas, a 

pesar de conocer las consecuencias que le pueden generar estas.  

 

Moreta y Durán (2018) manifiestan que los componentes ambientales 

pueden permitir que el estudiante termine la actividad antes del tiempo 

previsto, sin embargo, este accionar no le trae beneficios al estudiante, 

razón por la cual, ejecuta la actividad en el tiempo indicado y muchas veces 

por la carga de actividades termina incumpliendo con lo previsto. 

 

Según Nava (2018), en los estudiantes existen una alta incidencia, de que 

las actividades sean realizadas ineficazmente, esto, posiblemente se deba 

a diversos factores, como; la desorganización, el inadecuado uso de la 

tecnología y la falta de motivación, pudiendo generar acumulación de 

actividades, por tanto; presentando una tarea de mala calidad, por el tiempo 

reducido para la realización del mismo, por tanto, repercutirá en su 

desempeño académico. Por otra parte, Díaz (2018) mencionó que las 

consecuencias de esta problemática podrían ser graves para el logro 

académico y si esta se generaliza, se convertiría en un estilo de vida y 

comportamiento habitual que afectaría a todas las áreas vitales del 

individuo, lo que implica gravedad del asunto. Así mismo, estima que la 

procrastinación académica predomina aproximadamente en el 70% de los 

universitarios y perjudica sus labores académicas, tales como; estudiar, 

finalizar lecturas, la asistencia a tutorías con docentes y agregó que, los 

individuos que posponen el inicio o el final de sus actividades no son 

considerados procrastinadores ya que si una persona aplaza una tarea ya 

sea para reunir más información o la posterga porque se le presentó algo 
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importante por realizar, ese tipo de acciones no están relacionadas con la 

procrastinación. 

Por su parte, Rodríguez y Clariana (2017), consideran que la 

procrastinación puede tener repercusiones negativas a nivel académico, 

esas se terminan almacenando en la memoria, lo que construye una base 

de experiencias que permite al procrastinador dar una respuesta más 

adecuada a futuras situaciones, en otras palabras, las experiencias de 

haber procrastinado los hacen aprender de sus errores y con el paso del 

tiempo sabrán descartar aquellas acciones de demora y adquirir mejores 

hábitos para evitar experiencias aversivas. 

Pychlyl (2017), en la noticia de BBC News, calificó a la procrastinación, 

como uno de los inconvenientes más graves dentro de la educación, 

además, relató que, los integrantes de un grupo de investigadores junto a 

él, un psicólogo que hace más de 20 años viene averiguando sobre la 

procrastinación con datos mundiales, indican que, el índice de personas que 

procrastinan va incrementando con el paso del tiempo y que actualmente 

es uno de los temas con más gravedad en el área educativa, palabras como 

“mañana lo hago” son frecuentes en estudiantes y a la larga generan la 

costumbre de procrastinar, debido a que aplazan sus actividades 

académicas convirtiéndolas en un mal hábito. Escobar y Corzo (2018), en 

su investigación realizada en Colombia dieron a conocer que sus 407 

participantes, entre ellos 253 mujeres y 154 varones, de las diferentes 

comunidades universitarias de Bogotá han presentado comportamientos o 

acciones para postergar o aplazar sus tareas de manera voluntaria. 

Mejía et al., (2018), en su estudio en la Serranía de Perú, con 5 812 

estudiantes, evaluaron acerca de los factores académicos asociados a la 

procrastinación, concluyendo que los varones que estudian menos horas al 

día y tenían calificaciones bajas, eran los que más procrastinan. Es por ello, 

la importancia de integrar programas dirigido a los estudiantes para mejorar 

la organización de tiempos, así como generar mejores hábitos de estudio. 

Otra de las investigaciones en nuestro país es la de Barrantes (2018), que 

realizó una investigación en el departamento de Trujillo, en este proyecto 

dio a conocer que los estudiantes de una institución de dicha provincia 

procrastinan académicamente, las mujeres con un 81.48%, mientras que 

los varones obtuvieron un valor de 94.55% y a nivel general el 88.07% de 

los encuestados presentan niveles de procrastinación académica. 
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En la Provincia de Yungay hasta el momento no se han registrado 

investigaciones similares al objeto de estudio y considerando que esta 

problemática es muy común entre los estudiantes, fue conveniente estudiar 

las propiedades psicométricas de la escala de procrastinación académica, 

en estudiantes de la escuela de Educación Superior Pedagógica. 

 

La presente investigación tiene como formulación del problema, ¿Cuáles 

son las Propiedades Psicométricas de la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA) en estudiantes de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica Pública Ignacio Amadeo Ramos Olivera de Yungay, 2022? 

 

Esta investigación se justifica, a nivel teórico porque, contribuirá al 

desarrollo de las habilidades investigativas y aportará base teórica útil para 

futuras investigaciones. A nivel práctico proveerá información que, 

respaldará la realización de programas para profesionales en el área clínica, 

educativa y social, además a nivel metodológico permitirá considerar otras 

investigaciones que involucren la misma variable para acceder y evidenciar 

la validez y la confiabilidad para mayor fiabilidad del instrumento. 

 

En el estudio de investigación, se plantea como objetivo general, determinar 

las Propiedades Psicométricas de la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) en estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica 

Pública Ignacio Amadeo Ramos Olivera de Yungay, 2022. Y como objetivos 

específicos, identificar la validez de estructura interna, establecer las 

evidencias de validez de contenido, constatar la confiabilidad a través del 

Alfa de Cronbach y el Omega de McDonald y elaborar percentiles y baremos 

de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) en estudiantes de la 

Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública.
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Los antecedentes internacionales referidos a la presente investigación, 

menciona a Moreta y Durán (2018), quienes desarrollaron en Ambato, 

Ecuador, una investigación cuyo objetivo fueron determinar las propiedades 

psicométricas de la procrastinación académica, utilizando una metodología 

instrumental, cuya población de 290 estudiantes universitarios, presentando 

los resultados siguientes; la confiabilidad fue de 0.83, GFI=.92, CFI=.90, 

AGFI= .89 y RMSEA= .076. Además, corrobora lo planteado por Domínguez 

et al., (2014), que es el que mejor se adapta en la muestra estudiantil 

ecuatoriana. 

 

Zumárraga y Cevallos (2021), desarrollaron en Quito, una investigación con 

la variable en estudio, con la finalidad de evaluar las propiedades 

psicométricas de la misma, en una población de 788 universitarios de 

instituciones públicas y privadas, los resultados obtenidos refieren la 

comparación de 3 modelos, proponiendo el uso del modelo que consta de 

12 ítems, el cual refleja valores más significativos, propuesto por 

Domínguez et al., (2014) cuyos resultados mostraron un GFI = .953; AGFI 

= .931; IFI = .930; CFI = .930; RMSEA = .066, una confiabilidad de .814; así 

mismo se analizó la confiabilidad por factores: para el factor 1 se obtuvo un 

valor de .82, para el factor 2, 0.69. 

 

Así mismo, Barraza y Barraza (2018), desarrollaron una investigación en 

Durango, México, cuyo objetivo fue determinar la confiabilidad y validez del 

instrumento en estudio,  cuyo tipo de investigación fue instrumental, 

utilizaron una población de 361 universitarios, cuyos resultados fueron; la 

confiabilidad por Alfa de Cronbach para el total de la escala fue de .78, 

mientras que para la dimensión 1, fue .80 y para la dimensión 2 fue 0.81, en 

el análisis factorial confirmatorio, se muestra un RMSEA= .087, después de 

haber determinado el análisis factorial exploratorio, se eliminó los ítems 1 u 

4, debido a las bajas cargas factoriales, proponiendo un nuevo modelo con 

10 ítems. 

 

Respecto a los antecedentes nacionales, Trujillo y Noé (2020) realizaron 

una investigación de tipo instrumental, en la ciudad de Chimbote, con una 

población de 366 universitarios, acorde a los resultados obtenidos de cargas 

factoriales hubieron ítems que reportaron cargas factoriales menores a 0.30 
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por esa razón, se procedió a eliminar 8 ítems, proponiendo un nuevo modelo 

de 8 ítems, este nuevo modelo; mostró valores muy significativos tal es así; 

que el ajuste absoluto fue de 1.85, un GFI de .96, SRMR de .034 y un 

RMSEA de .048, el CFI de .98 y un TLI de .97. la confiabilidad mediante el 

Omega de McDonald fue de .80. valores aceptables para la presente 

investigación. 

Domínguez et al., (2014), realizaron un estudio en la Ciudad de Lima, a fin 

de determinar las propiedades psicométricas de la escala en estudio, con 

379 universitarios, utilizando el tipo de investigación instrumental. Los 

resultados obtenidos en el estudio fueron; el ajuste de parsimonia fue de 

2.42, un CFI de 1, GFI de .97. RMR de .064 y el RMSA de .078, la escala 

total obtuvo un Alfa de Cronbach de .816, así mismo; de determinó que para 

la dimensión 1; fue de .821 y para la dimensión 2 fue .752. resultando estos 

valores significativos para la investigación. 

 

Álvarez (2010), realizó una investigación con estudiantes de instituciones 

privadas del nivel secundario, en la ciudad de Lima Metropolitana, con una 

población de 235 estudiantes, adaptando al español, la escala de 

procrastinación general y académica de Busko (1998), obteniendo 

resultados significativos, como el Alfa de Cronbach que obtuvo un valor de 

.80, un chi cuadro de 701.95, un valor de significancia p < .05, el grado de 

libertad fue de 120, las cargas factoriales de los ítems son superiores a 0.31 

hasta 0.54. por tanto, la totalidad de los ítems son aceptables. 

 

Después de haber mencionado los antecedentes internacionales y 

nacionales, detallaremos el marco teórico de la variable de estudio. 

Steel, 2007 (citado por Atalaya y García, 2019), el concepto etimológico de 

la procrastinación proviene del verbo en latín procrastiñare, que representa 

la prolongación de una actividad de carácter intencional, asimismo procede 

del griego antiguo akrasia, cuyo significado abarca dañarse a uno mismo o 

actuar en contra del buen juicio. La seguridad de uno mismo es un pilar 

esencial para tener en cuenta las consecuencias que perjudican a la 

persona, es decir que el sujeto no sólo es consciente del plazo de sus 

actividades generando así experiencias desagradables pese a ello lo 

convierten en un hábito en su vida.  
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La procrastinación académica se caracteriza por dejar para después las 

actividades hasta una futura fecha, que como consecuencia pierde 

propiedad de la importancia que se tiene al efectuar las tareas de manera 

organizada, alcanzando de esta manera mejores beneficios y logros para la 

obtención de los objetivos. La procrastinación está relacionada 

directamente con las consecuencias negativas generadas en el área 

académica, presentándose a través de las bajas notas en los estudiantes, 

la deserción escolar, preocupación excesiva, dificultades en los estilos de 

aprendizaje, etc. Que podría convertirse en parte de los hábitos del 

estudiante (Álvarez, 2010). 

Para Burgos y Salas (2020), la procrastinación académica es considerada 

como la inclinación irracional de postergar las tareas encargadas por 

docentes que deben de ser entregados en un plazo o tiempo determinado, 

por numerosas causas los estudiantes optan por aplazar los pendientes 

académicos ya sea de inicio o fin, al pasar el tiempo de posponer las 

actividades escolares, los estudiantes pierden la motivación de realizar la 

actividad, dentro de la procrastinación se hallaron dos factores 

característicos; la autorregulación académica y la postergación de 

actividades. 

La procrastinación se identifica por atrasar el comienzo o la culminación de 

tareas académicas relevantes hasta el punto de causar fastidio, 

especialistas en este campo, la definen como la escasez de técnicas de 

autorregulación académica, que genera el atraso voluntario de tareas 

planificadas, anticipando la entrega de tareas, generando así 

despreocupación en realizar la actividad pendiente. Un tipo de 

procrastinación es la académica, definida como la demora superflua y 

absurda de las actividades relacionadas con los estudios (Rodríguez y 

Clariana, 2017). 

Atalaya y García (2019), identifican dos tipos de procrastinación, la 

procrastinación general, cuya definición en un enfoque tenorio, es el hecho 

de aplazar una actividad de poco interés que genera incomodidad personal, 

que no solo se debe al desinterés personal, sino que atribuye al hábito de 

estudio y conducta, este tipo de procrastinación indica que los 

procrastinadores tienen preferencia en entablar relaciones sociales y 

enfocar su tiempo en ella que enrumbarse a sus actividades, es decir que 

el individuo es consciente de lo que debe de realizar, pero no lo hace y así 
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genera retraso en realizar sus tareas, sin embargo, hay sujetos que con la 

presión del tiempo de entrega de trabajo o realización de una actividad 

finalmente llegan a cumplirlo. El segundo tipo identificado es la 

procrastinación académica que se define como la demora voluntaria para 

ejecutar las actividades académicas, dejando a un lado las 

responsabilidades escolares hasta una futura fecha, quienes representan 

este tipo de procrastinación son en su mayoría los estudiantes de grados 

superiores, generando consecuencias como; el bajo rendimiento escolar, 

deserción escolar, malos estilos de vida y un nivel alto de ansiedad debido 

al constante retraso en las actividades académicas, este tipo de 

procrastinación presenta dos factores, la autorregulación académica y la 

postergación de actividades. 

Según Estrada et al., (2021). La variable “procrastinación académica” 

presenta dos factores importantes los cuales son: la postergación de 

actividades, que hace reseña al punto principal de la conducta 

procrastinadora que realizan los alumnos, es decir, es el factor 

desencadenante de la conducta del aplazamiento de actividades 

académicas y el segundo factor es la autorregulación académica, en el que 

las conductas que se dirigen hacia la planificación de actividades 

encargadas por los maestros y al logro de los objetivos que tiene el 

estudiante en esta ocasión y está basada en el cumplimiento de la tarea 

encomendada. 

Por otro lado, las consecuencias que la procrastinación académica genera 

son diversas; el retraso de las actividades genera en las personas un 

sentimiento de molestia debido a que no empieza ni culmina las tareas en 

un determinado tiempo, a nivel conductual, las personas se involucran en 

actividades que nada tienen que ver con la ejecución de sus tareas objetivo, 

formando una especie de autosabotaje ante sus actividades. En el aspecto 

emocional, la procrastinación académica genera en los estudiantes; 

sentimientos de infravaloración, ansiedad y desmotivación para realizar sus 

tareas. En cuanto al tema social, los procrastinadores se muestran 

indecisos en sus lazos interpersonales, llevándolos a pensar 

constantemente en lo que los demás opinan sobre él o ella o cuestionando 

sus hábitos tradicionales de hacer las cosas (Diaz, 2018). 

Para Rodríguez y Clariana (2017), la procrastinación puede tener varias 

repercusiones negativas a nivel académico y los estudiantes sufrirán las 
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consecuencias que eso conlleve, sin embargo, esas consecuencias se 

terminan almacenando en la memoria, lo que construye una base de 

experiencias que consiente al procrastinador a dar una respuesta más 

adecuada a futuras situaciones, en otras palabras, las experiencias de 

haber procrastinado los hacen aprender de sus errores y con el paso del 

tiempo sabrán descartar aquellas acciones de demora y adquirir mejores 

hábitos para evitar experiencias aversivas. 

En la actualidad, existen diversas teorías que explican sobre la variable de 

estudio de esta investigación, una de esas teorías es la propuesta por Baker 

(1979), que explica su teoría psicodinámica, la cual indica que la 

procrastinación académica se inicia en la infancia debido a que en esa etapa 

se desarrolla la personalidad de las personas y este juega un rol muy 

significativo, el acto de postergar se identifica como el temor a fracasar y 

concentra su vigilancia en la comprensión de las estimulaciones que 

presentan los individuos ante el fracaso o que se apartan de sus actividades 

pese a su buena capacidad o planeación para lograrlas de manera 

favorable. Carranza y Ramírez (2013), exponen la existencia de una señal 

que activa la alarma debido a la inquietud o angustia que el individuo 

percibe, el inconsciente percibe amenazante la entrega de sus actividades, 

por ello crea mecanismos de defensa que hacen posible la evasión o huida 

de las actividades.  

El modelo conductual reseña que la conducta procrastinadora se logra 

mantener cuando esta se refuerza, en otras palabras, las conductas 

perduran por la recompensa que adquiere o por la ausencia de 

consecuencias. Por ese motivo, las personas pueden procrastinar ya que 

sus conductas procrastinadoras han sido retroalimentadas y al mismo 

tiempo ha conseguido triunfo debido a diversos elementos propios del 

ambiente, que han consentido perpetuar con este tipo actos. Además, las 

personas que padecen de procrastinación académica conductual, idean, 

planean y comienzan las acciones que precozmente terminan dejando de 

lado sin tomar en cuenta los beneficios que genera culminar la actividad. 

(Skinner, 1977, citado por Pradas, 2018).
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

La investigación fue de tipo aplicado de carácter psicométrico, puesto 

que, está sujeto a poder validar instrumentos psicológicos, en la cual 

el procedimiento es de enfoque cuantitativo, que llevara a la obtención 

de la validez, confiabilidad y la estandarización de la misma (Sánchez 

et al., 2018). 

 

El diseño es no experimental, según Arias (2021), este diseño no 

presenta condiciones o estímulos experimentales. Con este modelo se 

observa a los fenómenos de acuerdo a como se presentan en su 

contexto natural para finalmente analizarlo. Además, es de corte 

transversal ya que recoge datos en un solo momento, y no existe un 

seguimiento. 

 

3.2. Variables y operacionalización  

 

Variable: “La procrastinación académica se caracteriza por dejar para 

después las actividades hasta una futura fecha, que como 

consecuencia pierde propiedad de la importancia que se tiene al 

efectuar las tareas de manera organizada, alcanzando de esta manera 

mejores beneficios y logros para la obtención de los objetivos”. Álvarez 

(2010). En cuanto a su definición operacional, la obtendremos 

mediante la puntuación obtenida en la escala Likert, presentando una 

medición de tipo ordinal donde el valor 1 es nada y el 5 es mucho. 

(Likert, 1932, citado por Matas, 2018). Esta escala posee dos 

dimensiones las cuales son, Autorregulación académica y la segunda 

dimensión; Postergación de actividades. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

Población 

Arias et al., (2016) precisan a la población como un grupo definido de 

casos accesibles y limitados, donde el investigador establecerá para 

la selección de la muestra ya que obedecerá con los criterios 

predeterminados. Además, es conveniente que la población esté 

identificada por objetivos de su estudio en términos del ámbito social, 
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clínico, geográfico, económico, entre otros. 

Hernández et al., (1998) agregan que la población, es el conjunto del 

fenómeno a estudiar, en el que las unidades tienen características 

comunes y estas características generan datos de investigación. 

El Sistema de Información Académica (SIA) (2020) menciona que la 

población objetivo estará constituida por 473 alumnos de la escuela de 

educación superior pedagógica de Yungay.  

 

Criterios de Inclusión 

- Estudiantes que pertenezcan a la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica de Yungay, estudiantes que deseen participar 

voluntariamente y que sean mayores de 18 años. 

 

Criterios de exclusión  

- Estudiantes que no pertenezcan a la Escuela de Educación 

Superior Pedagógica de Yungay, estudiantes que quieran 

colaborar en la encuesta y que sean menores a 18 años. 

 

Muestra 

Argigay (2009), refiere que la población o universo es una fracción de 

la muestra, que es elegida para ser investigada teniendo en cuenta las 

características de la población a investigar. Mientras que Bernal 

(2010), añade que la muestra está conformada por una parte de la 

población escogida con el propósito de recoger información 

fundamental para la realización del estudio, por lo cual se ejecutará el 

estudio, mediciones y observaciones del objeto de estudio. 

 

Se obtuvo el tamaño de muestra empleando la fórmula del 5% del 

margen de error, esta fórmula cuenta con el nivel de confianza del 

95%, lo que brindó resultados que la muestra de investigación pudo 

estar formada por la cantidad mínima de 213 estudiantes, sin 

embargo, la muestra fue superior a lo determinado, logrando el 

alcance de 370 estudiantes de la Escuela de Educación Superior 

Pedagógica de Yungay. 
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Parámetro Estadístico Valor 

N = Población general 473 

n = Tamaño de muestra X 

p = Proporción de éxito 0.5 

e = Error de muestreo 0.05 

Z = Nivel de confiabilidad 1.96 

q = Proporción de fracaso .50 

 

 

Fórmula de poblaciones finitas: 

𝑛 =  
𝑁𝑧2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2𝑝𝑞
 

 

𝑛 =  
473 ∗ 1.962(. 50 ∗ .50)

(473 − 1). 052 + 1.962(. 50 ∗ .50)
 

 

𝑛 =
473 ∗ 3.8416(. 25) 

(472). 0025 + 3.8416(. 25)
 

 

𝑛 =  
473 ∗ .9604

1.18 + .9604
 

 

𝑛 =  
454.2692

2.1404
 

 

𝑛 = 212.235656887 
 

Muestreo 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, ya que Otzen y 

Manterola (2017), indicaron que, se permite seleccionar los casos 

accesibles que estén dispuestos a ser incluidos, además de cumplir 

con ciertos rasgos o características para un mejor resultado para la 

investigación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La investigación empleó el método de la encuesta, dicha modalidad es 

mucho más que una herramienta que recoge datos, esta técnica es un 

procedimiento de investigación social que tiene como intención la 

producción de un objeto científico de investigación. López y Fachelli 

(2015), la encuesta se llevó a cabo por medio de un cuestionario 
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realizado a través de Google Drive, creado por Page y Brind (2013), 

ya que es una plataforma viable para ser respondida de manera rápida 

y segura que formó parte de la base de datos de la presente 

investigación. 

El instrumento utilizado en la investigación fue la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA), cuyo autor es Deborah Busko 

(1998), la escala consta de 16 ítems, distribuidas en 2 dimensiones; 

autorregulación académica conformada por 12 ítems 

(2,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16) y postergación de actividades por 4 

ítems (1,4,8,9). La escala de medición va desde 0=nunca, 1=casi 

nunca, 2= a veces, 3=casi siempre y 4= siempre. 

 

La adaptación peruana fue desarrollada por Álvarez (2010), 

obteniendo resultados de cargas factoriales. La más baja es del ítem 

7 (0.31) y la más alta es del ítem 9 (0.54), resultandos significativos 

para el estudio, considerando el total de los ítems del instrumento 

original. Obtuvo también una confiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach de 0.80 y una validez KMO de .80. 

 

3.5. Procedimiento 

Se inició el proceso de investigación indagando el instrumento 

psicológico adecuado para la recolección de datos de acuerdo a la 

variable de estudio, llegando a la conclusión que el instrumento factible 

fue el de la Escala de Procrastinación Académica (EPA), para luego 

desarrollar el contenido teórico de la variable, posterior a ello se 

elaboró un cuestionario a través del Google Drive. El cuestionario se 

distribuyó a través de la red social más usadas por los estudiantes 

(WhatsApp) y por medio del Google Meet, plataforma usada para las 

clases de los estudiantes) fue incluido el consentimiento informado, se 

dieron indicaciones a los estudiantes respecto a la manera de 

completar el cuestionario, luego se les agradeció la colaboración de 

cada uno de los participantes, creándose así la base de datos, por 

siguiente se procedió al análisis estadístico para obtener los 

resultados, conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presentó 

el trabajo de investigación. 
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3.6. Método de análisis de datos 

El estudio de los datos de la investigación, en primera instancia se 

enfocó en establecer la validez de contenido, esto se realizó por 

intermedio del juicio de profesionales expertos, de esta manera se 

comprobó que las interrogantes estuvieran redactadas de manera 

correcta para la aplicación en la población, a partir de ello, se realizó 

el vaciado de datos en el programa Microsoft Office Excel, que 

posteriormente fueron exportados al programa SSPS v16, por otro 

lado, se obtuvieron datos de validez y confiabilidad con el uso de los 

softwares estadísticos R v4.0.5, AMOS v24 y Jamovi. 

Después de ello, se realizó la validez de constructo para probar si la 

escala se ocupó de la variable en cuestión, por consiguiente, se 

describió un análisis factorial exploratorio confirmatorio, de esta 

manera se explicaron las correlaciones de la investigación y finalmente 

se obtuvieron los datos específicos por medio del Coeficiente de 

Omega y el Alfa de Cronbach. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación, salvaguardó la pertenencia intelectual de los 

autores, respecto a sus conocimientos y sus diversas teorías, citando 

de manera adecuada y determinando las fuentes bibliográficas. 

Asimismo, se consideró el permiso de cada estudiante por medio del 

cuestionario virtual, donde se agregó el consentimiento para el llenado 

de la encuesta.  De la misma manera se dio a conocer la finalidad del 

estudio a realizar, así mismo se les informó sobre la confidencialidad 

y anonimato de los alumnos voluntarios quienes llenen la encuesta. 

De la misma forma se solicitó el permiso del uso del instrumento al 

autor correspondiente, a través de un Gmail, dando a expresar nuestra 

muestra de gratitud y finalidad de la investigación. Igualmente se 

consideró los aspectos éticos que traza el Colegio de Psicólogos 

(2018), que reseñan que la información obtenida de los estudiantes a 

través del cuestionario es de carácter confidencial. De igual manera 

proteger sus derechos para proteger su dignidad y bienestar de cada 

uno de los participantes. Se tomó en cuenta a la Asociación Médica 

Mundial (AMM) (2017), anunció la “Declaración de Helsinki” como la 

proposición de valores éticos en el campo de la investigación médica 

y salud humana. Debe cumplir con pautas de ética que ayuden a 
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promover y garantizar el respeto de todas las personas quien son parte 

de una investigación. Teniendo como eje fundamental proteger la vida, 

luego de ello otros pilares importantes como la salud, la privacidad, la 

dignidad, la integridad y la confidencialidad de la información a nivel 

personal de los investigadores participantes. Asimismo la Asociación 

Psicológica Americana (APA, 2007 como se citó en Richard, 2007), 

aludió sobre la ética y los principios éticos de la APA, confirmando que 

los profesionales en salud mental deben presentar el comportamiento 

moral antes que la investigación, por lo que nos brinda una serie de 

indicadores: (1) Quiénes son los colaboradores en la investigación, de 

puntos de vista (2) Cómo informar los objetivos de la investigación a 

los participantes para que puedan comprender; (3) Cómo respetar la 

reserva cuando la privacidad es importante para los participantes; (4) 

Cómo efectuar la investigación más eficaz y (5) Cuál es el perspectiva 

de los investigadores y de los demás. Finalmente se muestran datos 

confiables, narrando la autenticidad de la investigación, dando a 

conocer las conclusiones obtenidas donde se muestra el respeto de 

los resultados obtenidos de forma real y sin alteraciones.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1. 

Análisis preliminar de los ítems (n=370) 

Factor Ítem media 
desviación 
estándar 

Asimetría Curtosis p 
Correlación 
Ítem-Test 

Autorregulación 
académica 

p02 2.52 0.966 -0.354 -0.406 < .001 0.426 

p03 2.75 0.957 -0.442 -0.462 < .001 0.339 

p04 3.72 0.714 -3.62 14.8 < .001 0.165 

p05 3.18 0.85 -0.834 0.0214 < .001 0.634 

p08 3.22 0.816 -0.789 -0.081 < .001 0.668 

p09 2.85 0.949 -0.49 -0.482 < .001 0.597 

p10 3.16 0.853 -0.792 0.0617 < .001 0.648 

p11 2.86 0.917 -0.509 -0.408 < .001 0.647 

p12 2.88 0.976 -0.528 -0.481 < .001 0.596 

Postergación de 
actividades 

p01 1.46 0.898 0.178 -0.223 < .001 0.430 

p06 1.08 1.004 0.559 -0.393 < .001 0.717 

p07 1.07 1.015 0.593 -0.454 < .001 0.714 

Nota: p= significancia estadística. 

En la tabla1, se puede observar los siguientes valores, de la media conseguida 

para cada ítem que en este caso se encuentran entre 1,07 y 3,72; del mismo 

modo los valores de desviación estándar se encuentran entre 0.74 y 1.01; en la 

asimetría y curtosis los valores de casi todos los ítems muestran una distribución 

normal y aceptable ya que los puntajes no exceden el 1,5 ni disminuyen -1,5 

(Pérez y Medrano, 2010), excepto el ítem 4, este se muestra irregular, tiene un 

valor de 3.62 en asimetría y 14.8 en la curtosis, que no cumplen con los valores 

pertinentes; por otro lado los datos obtenidos de la correlación de ítem-total 

muestran valores apropiados porque oscilan entre .339 y .717, que concuerda 

con el nivel de discriminación (>0.30) planteado  de Kline (1982), a excepción 

del ítem 4, que tiene un valor bajo (.16), ello conlleva a la respectiva eliminación 

del ítem porque a su vez genera  alteraciones en el análisis (Blum et al., 2013). 
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Tabla 2.  

Índices de ajuste de la Escala de Procrastinación Académica 

 

     
IC RMSEA 

90% 
 

 

Modelo χ² Gl p CFI TLI SRMR RMSEA Lim. Inf 
Lim. 
Sup 

AIC 
 

M1 
134 53 < .001 0.945 0.931 0.0585 0.0644 0.051 0.078 10371 

 

M1-r 
103 42 < .001 0.959 0.946 0.0415 0.0626 0.0473 0.078 9555 

 

Nota: χ²= Chi cuadrado; gl=grados de libertad; p=significancia estadística; CFI=índice que 

comparativo; TLI=índice de Tuker-Lewia; SRMR= residuo cuadrático estandarizado; 

RMSEA= error cuadrático medio de aproximación; AIC= criterio de información de Akaike. 

 

En la tabla 2 se observan los índices de ajuste absoluto e índices de ajuste 

de incremento según el modelo propuesto por las autoras de esta 

investigación, indicando valores aceptables en todos los índices (Escobedo 

et al., 2016), CFI ≥ a 0.90, según Lai, 2020 (citado por Federico,2021); TLI 

> a 0.90 (Xia y Yang, 2019); SRMR ≤ 0.08 (Hu y Bentler, 1995, 1998 como 

se citó en Moura, Corbella y Mena, 2011); RMSEA ≤ 0.08 (Burnham y 

Anderson,1998 citado por Vergara et al., (2018).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
  

 

Figura 1.  

Cargas factoriales estandarizadas para el M1-r. 
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Tabla 3.  

Validez de contenido por medio de V de Aiken 

 CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA  

Ítem 
Jueces Jueces Jueces 

V de 

Aiken 

J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 General 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0.87 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.93 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.87 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.87 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

19 
  

En la tabla 3, se observa el análisis de los jueces, teniendo en cuenta los 

criterios de claridad, pertinencia y relevancia a través de V de Aiken, se 

evidencia que todos los ítems cumplen con los tres aspectos evaluados por 

el criterio de 5 jueces, los puntajes obtenidos en todos los ítems fueron de 

0.87 y 1 siendo este el puntaje máximo y aceptable. Según Escurra (1988), 

menciona que la V de Aiken debe presentar una significación superior a 0.5. 

Aiken para ser aceptable.  
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Tabla 4.  

Análisis de Confiabilidad de consistencia interna de la escala EPA 

  Factores  Ítems        Α ω 

  
Autorregulación 

académica 
8 0.821 0.799  

F2 Postergación académica 3 0.776 0.846 

  Global EPA 11 0.837 0.846 

Nota: α = Alpha de Cronbach; ω = Omega de McDonald 

 

La tabla 4, muestra la confiabilidad de consistencia interna por medio del 

Alfa de Cronbach y Omega de McDonald con valores aceptables, a manera 

global el instrumento de la Escala de Procrastinación académica muestra 

una confiabilidad de 0.837. y 0.846 para el instrumento, enfocándonos en el 

factor Autorregulación académica obtuvo un valor de 0.821 y 0.799 y para el 

factor Postergación de actividades 0.776 y 0.846 respectivamente. La 

confiabilidad se considera aceptable cuando se encuentra dentro de 0,70 y 

0,90 según (Campos y Oviedo, 2008). 
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Tabla 5.  

Normas percentiles de la Escala de Procrastinación Académica 
 

Percentiles 

Puntajes directos 

Niveles Autorregulación 
académica 

Postergación de 
actividades 

1 2 14 

Leve 

10 3 20 

20 
4 23 

30 4 25 

40 
5 26 

Moderado 50 5 28 

60 6 29 

70 6 30 

Intenso 
80 7 32 

90 7 34 

99 10 36 

N 370 370   

Media 5.39 27.14  
Desviación Estándar 
Mínimo 
Máximo  
 

1.62 
5 

40 

5.15 
3 

15 
 

En la tabla 5, se evidencian los percentiles para el establecimiento del nivel 

de Procrastinación académica de la Escala de Procrastinación Académica, 

este instrumento se clasifica en tres categorías; Procrastinación académica 

leve (<40), Procrastinación académica moderada (40-69) y Procrastinación 

académica intensa (70-99). Al mismo tiempo, se muestran los baremos por 

medio de los percentiles de la Escala de Procrastinación Académica EPA, 

de acuerdo a la primera dimensión Autorregulación Académica se encontró 

la media de 5.39 y la desviación estándar de 1.62. Asimismo, en la segunda 

dimensión Postergación de actividades se halló la media de 27.14 y la 

desviación estándar de 5.5. Por último, se muestra que si los puntajes en la 

dimensión 1, son menores a 5, indican un nivel bajo y si por el contrario las 

puntuaciones son mayores a 40 se encuentran en un nivel alto. En la 

dimensión 2, si los puntajes son menores a 3, muestran un nivel y si los 

puntajes son mayores a 15 exponen un nivel alto. 
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V. DISCUSIÓN 

La procrastinación académica es aquella tendencia a posponer o aplazar la 

elaboración de actividades académicas, al inicio, durante su desarrollo o la 

terminación de las mismas; en lugar del progreso de sus principales labores, 

los estudiantes deciden realizar otras actividades que muchas veces son 

innecesarias, que impiden la culminación pertinente y que a mediano o largo 

plazo esta problemática afecta la vida de las personas en su proceso 

académico. Dicha tendencia de casi siempre o siempre postergar las 

labores académicas, se ve asociada con diversos factores, tales como, la 

ansiedad ante dicho contexto, la ansiedad por la entrega de trabajos o ante 

exámenes y las consecuencias negativas en el aspecto académico. 

(Domínguez et al., 2014) 

Los resultados de la investigación que tuvo el objetivo general de determinar 

las propiedades psicométricas de la Escala de procrastinación Académica 

(EPA), en estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica 

Pública de Yungay, descartó la adaptación de 16 ítems de Álvarez (2010), 

y propuso un nuevo modelo de 11 ítems, agregando que la escala posee la 

validez y confiabilidad para ser aplicada. 

De acuerdo al análisis descriptivo de los ítems, se revelaron datos de la 

desviación estándar, media, curtosis, asimetría y la correlación ítem-total. 

Los puntajes en un primer análisis, es decir, de acuerdo a los resultados de 

una prueba piloto, 4 ítems obtuvieron puntajes bajos, lo que representaba 

un problema para el índice de confiabilidad del instrumento, por ello se 

procedió a la eliminación de los ítems 3, 4, 15 y 16. En un segundo análisis, 

los puntajes dentro de cada rango se encontraron aceptables y adecuados 

ya que oscilan entre 0.430 y 0.717, los valores de la mayor parte de los 

ítems muestran una distribución normal y aceptable ya que los puntajes no 

exceden el 1,5 ni disminuyen de -1,5 (Pérez y Medrano, 2010), a excepción 

del ítem 5, este se muestra irregular, tiene un valor de 3.62 en asimetría y 

14.8 en la curtosis, que no cumplen con los valores pertinentes; por otro 

lado, los datos obtenidos de la correlación de ítem-total muestran valores 

apropiados porque oscilan entre .339 y .717, que concuerda con el nivel de 

discriminación (>0.30) planteado  de Kline (1982), a excepción del ítem 5, 

que tiene un valor bajo, ello conlleva a la respectiva eliminación del ítem 

porque a su vez genera  alteraciones en el análisis. Cabe recalcar que, al 

eliminar los 5 ítems, la Escala de Procrastinación Académica podrá ser poco 

afectada y mejorará su calidad psicométrica. Además, Blum et, al. (2013), 
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mencionan que, si un ítem no se ajusta en más de un modelo debe de 

realizarse su eliminación. 

Similares resultados encontramos en la investigación de Domínguez et al., 

(2014), quienes al examinar el grado de asociación que presentaron los 

ítems decidieron retener solo los ítems que cumplían con el rango (>0.20) 

planteado por Kline (1995), de esa manera fueron eliminados los ítems 3, 

4, 15 y 16. Por otro lado, la investigación de Barraza y Barraza (2018), 

quienes descartan la adaptación de 16 ítems de Álvarez (2010), y la 

propuesta de Domínguez et, al. (2014), planteando su propio modelo de 10 

ítems, esa decisión surge al encontrar problemas con el ítem 1 y 4, tanto en 

el AFE y AFC. Los ítems nombrados representaron problema para su 

confiabilidad, por ello deciden eliminarlos, además, las diferencias entre la 

versión de 12 ítems y la de 10 ítems no muestran cambios sustanciales.  

Los primeros resultados de la Escala de Procrastinación Académica, se 

realizaron por medio de la ejecución del Análisis factorial confirmatorio 

(AFC), (Véase la tabla 2), los valores obtenidos en ese primer análisis 

fueron aceptables, CFI=0.945; TLI=0.931; RMSEA=0.0644 y 

SRMR=0.0585, sin embargo, la correlación de sus ítems afectaba la 

confiabilidad del instrumento como a sus dimensiones. Por ello, con el fin 

de disponer una apropiada validez de la estructura del instrumento, se 

realizó un segundo análisis en los que se encontró; la bondad de ajuste 

absoluto con un valor de (X2/gl) de 2.441, el índice de Tuker-Lewis (TLI) de 

0.946, un índice de ajuste comparativo (CFI) de 0.959, el error de 

aproximación cuadrático (RMSEA) de 0.0626, un valor de 0.0415 para el 

residuo cuadrático estandarizado (SRMR). Todos los valores fueron 

aceptables ya que, para Escobedo et al., (2016), los valores deben de 

cumplir con las siguientes categorías, (X2/gl) ≤ 3.00, TLI ≥ 0,90, GFI ≥ 0,90, 

CFI ≥ 0,90, RMSEA ≤0.05 y SRMS cerca de 0, esto nos lleva a comprender 

que el modelo propuesto por 11 ítems se ajusta de manera aceptable. 

Hallazgos similares encontramos en la investigación de Trujillo y Noé 

(2020), que por medio del análisis factorial confirmatorio obtuvieron los 

siguientes resultados para el modelo propuesto de 8 ítems, (X2/gl) de 1,85; 

(GFI) de 0,96; (SRMR) con un valor de 0,034 y (RMSEA) de 0,048, un ajuste 

relativo más propicio (CFI de 0.98 y TLI de 0.97), asimismo un ajuste con 

valores inferiores al modelo inicial (AIC=201,13 y 68,98). 

La validez de contenido se ejecutó mediante el Coeficiente de V de Aiken, 

el cual fue verificado por 5 jueces psicólogos colegiados, que cuentan con 
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los grados de maestría en problemas de aprendizaje, docencia y gestión 

universitaria y psicología educativa; a través de su análisis examinaron que 

los ítems cumplieran con los tres criterios de la evaluación, los cuales son; 

la claridad, la relevancia y la pertinencia. Los ítems fueron aceptados ya que 

cuentan con puntajes de 0.87, 0.93 y 1, siendo este el puntaje máximo y 

positivo. Escurra (1988), la V de Aiken debe presentar una significación 

superior a 0.5. Aiken para ser aceptable.  

El análisis de confiabilidad de la Escala de procrastinación académica se 

estableció a través del Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, los 

resultados del análisis estadístico revelan confiabilidad global del 

instrumento con un valor de 0.837, y 0.846 respectivamente. Estos 

resultados de confiabilidad son semejantes a los hallados en la 

investigación de Moreta y Durán (2018), quienes señalaron un análisis de 

confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.83. Además, la investigación de 

Trujillo y Noé (2020), aportan datos de confiabilidad a través del coeficiente 

de Omega con un valor de 0.80. 

Para la primera dimensión, Autorregulación académica, los datos del 

resultado del análisis de Alfa de Cronbach indica el valor de 0.821 y la 

segunda dimensión, Postergación de actividades un puntaje de 0.776. 

Mientras tanto, los aportes brindados por el Coeficiente de Omega señalan 

sus valores respectivos para la primera y segunda dimensión de 0.779 y 

0,846. Estos datos son similares a los reportados por Barraza y Barraza 

(2018), que obtuvieron valores muy cercanos a los de la presente 

investigación, para la primera dimensión obtuvieron 0.80 y en la segunda 

dimensión el valor de 0.81. Asimismo, Domínguez et al., (2014), 

presentaron para el primer factor, un puntaje de 0.821 y para el segundo 

factor, el valor de 0.752. Los valores presentados sobre confiabilidad son 

aceptados ya que se encuentran dentro del rango de 0.70 y 0.90 (Campos 

y Oviedos, 2008), convirtiéndolo en un instrumento confiable. 

Posterior a la validación de contenido, se elaboraron los percentiles creados 

para el establecimiento del nivel de procrastinación académica para el 

modelo planteado de 11 ítems de la Escala de Procrastinación Académica, 

se clasificaron en tres categorías, Procrastinación académica leve (<40), 

Procrastinación académica moderada (40-69) y Procrastinación académica 

intensa (70-99). Asimismo, si los puntajes en la dimensión 1, son menores 

a 5, indican un nivel bajo y si por el contrario las puntuaciones son mayores 

a 40 se encuentran en un nivel alto. En la dimensión 2, si los puntajes son 
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menores a 3, muestran un nivel bajo y si los puntajes son mayores a 15 

exponen un nivel alto. Resultados parecidos encontramos en la 

investigación de Domínguez (2016), quien señala que, si en la dimensión 

Autorregulación académica, las puntuaciones son menores a 27 señalarían 

un nivel bajo y si puntúan por arriba de 35 será un nivel alto. En el caso de 

la segunda dimensión de Postergación de actividades, si tiene puntuaciones 

menores a 7 indican nivel bajo, mientras que valores mayores a 9 indican 

nivel alto. Además, considera que estas categorías son de mucha 

importancia porque facilitará la identificación más pronta de aquellos 

estudiantes que requieran orientación, para evitar el fracaso o la deserción 

académica. 

Finalmente, el modelo propuesto de 11 ítems de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA), se encuentra dividida en dos factores: 

Autorregulación académica (8 ítems) y Postergación de actividades (3 

ítems), los cuales al final del proceso portaron con valores adecuados de 

confiabilidad y validez, podemos concluir que, las Propiedades 

Psicométricas de la escala de Procrastinación Académica (EPA) según el 

segundo modelo de 11 ítems posee los valores adecuados de validez y 

confiabilidad requeridos para la población de la presente investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinaron las propiedades psicométricas de la Escala de 

Procrastinación académica en 370 estudiantes de la Escuela de 

Educación Superior Pedagógica de Yungay, en la cual se pudo 

demostrar que el instrumento puede ser aplicado en la población 

seleccionada. 

2. Se identificaron los índices de validez de la estructura interna en un 

primer modelo, donde se evidenciaron valores inadecuados, 

procediendo a la eliminación de 5 ítems y proponiendo un modelo de 

11 ítems, este nuevo modelo obtuvo valores aceptables, tales son; 

X2/gl=2.441; CFI=0.959; TLI=0.946; SRMR=0.041 RMSEA=0.062. 

3. El análisis de validez de contenido realizado mediante la V de Aiken, 

evidenció resultados positivos, ya que los ítems presentaron puntajes 

que fluctuaban entre 0.87 y 1. 

4. La confiabilidad realizada por el análisis de Alfa de Cronbach y por 

Omega de McDonald evidenciaron valores positivos de 0.837, y 0.846 

para el instrumento, y para las dimensiones valores aceptables que 

oscilaban entre 0.776 y 0.846. 

5. Se elaboraron percentiles por dimensiones, clasificando a la 

procrastinación académica en tres categorías, leve, moderado e 

intenso, creado para la nueva propuesta de 11 ítems. 
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VII. RECOMENDACIONES 

● Esta investigación fue realizada exclusivamente con estudiantes de la 

Escuela de Educación Superior Pedagógica de Yungay, por lo que se 

requiere a futuro, constatar estos resultados con estudiantes de otros 

centros de estudio, sedes o escuelas de lugares afines, para 

incrementar la confiabilidad y validez del instrumento. 

● Se señala la importancia de la intervención de un grupo de expertos 

para el ajuste en la redacción de los ítems que conforman el 

instrumento, para la mejora del contenido conceptual de los ítems. 

● Se recomienda aplicar programas en la Escuela de Educación superior 

Pedagógica de Yungay, dirigidos al desarrollo de las habilidades hacia 

la autorregulación, técnicas de autocontrol y organización del tiempo 

que permitan a los estudiantes enfrentar hábilmente las tareas y 

actividades para evitar la procrastinación académica. 
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ANEXOS 

Anexo 01 
 
Tabla 6.  

Operacionalización de Variable. 

Variables Definición conceptual Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Procrastinación 

Académica 

“La procrastinación 

académica se caracteriza 

por dejar para después 

las actividades hasta una 

futura fecha, que como 

consecuencia pierde 

propiedad de la 

importancia que se tiene 

al efectuar las tareas de 

manera organizada, 

alcanzando de esta 

manera mejores 

beneficios y logros para la 

obtención de los 

objetivos”. 

Álvarez (2010). Según  

Lo obtendremos 

mediante los 

puntajes que son 

obtenidos en la 

escala Likert, 

siendo una 

medición ordinal 

donde el valor 1 es 

nada y el 5 es 

mucho según 

Likert, 1932 (citado 

por Matas, 2018). 

 

Autorregulación 

académica 

 

 

 

 

 

 

 

Postergación de 

actividades 

 

Establece 

objetivos 

 

 

Evalúa su contexto 

y crea estrategias 

 

Genera retrasos 

 

 

 

Aplaza actividades 

 

No cumple sus 

actividades 

(2, 3, 5, 6, 7, 10, 

11, 12, 13, 14, 

15, 16) 

 

 

 

 

 

 

(1, 4, 8, 9) 

 

Ordinal 

 

Nunca (0) 

 

Casi nunca (1) 

 

A veces (2) 

 

Casi siempre (3) 

 

Siempre (4) 



 

 
  

 
 

 
Anexo 02: Matriz de Consistencia Interna. 
 

 

TÍTULO 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORE

S 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓ

N 

 

 

Propiedades 

psicométricas 

de la Escala de 

Procrastinació

n Académica 

en estudiantes 

de la Escuela 

Superior 

Pedagógica de 

Yungay, 2021. 

 

 

¿Cuáles son las 

propiedades 

psicométricas de 

la Escala de 

Procrastinación 

Académica 

(EPA) en 

estudiantes de la 

Escuela 

Superior 

Pedagógica 

Pública Ignacio 

Amadeo Ramos 

Olivera de 

Yungay, 2021? 

 

 

 

Determinar las 

propiedades 

psicométricas 

de la Escala de 

Procrastinació

n Académica 

(EPA) en 

estudiantes de 

la Escuela 

Superior 

Pedagógica 

Pública Ignacio 

Amadeo 

Ramos Olivera 

 

● Identificar la validez de 

estructura interna. 

 

● Identificar las 

evidencias de validez 

de contenido. 

 

● Constatar la 

confiabilidad a través 

del alfa de Cronbach y 

el Omega de 

McDonald. 

 

● Elaborar percentiles y 

baremos de la Escala 

de Procrastinación 

 

 

Procrastinaci

ón 

Académica 

 

 

Postergación de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorregulación 

Académica 

 

 

Ítems (2, 3, 5, 

6, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 

y 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems (1, 4, 8 y 

9) 

 

 

P: estudiantes 

de la Escuela 

Superior 

Pedagógica de 

Yungay. 

 

 

 

 

 

M: 213 

estudiantes de la 

Escuela Superior 

Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicométrica 



 

 
  

de Yungay, 

2021. 

Académica (EPA) en 

estudiantes de la 

Escuela de Educación 

Superior Pedagógica 

Pública. 



 

 
  

Anexo 03. Instrumento de Evaluación 

 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

Deborah Ann Busko  (1998)  

Adaptación: Óscar Álvarez (2010) 

 

 

Sexo:                    Edad:                  
Grado: 

Instrucciones 

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

lea atentamente cada uno de ellos y responda (en la hoja de respuestas) con 

total sinceridad en la columna a la que pertenece su respuesta, tomando en 

cuenta el siguiente cuadro 
 

 

Nº Ítem S C
S 

A C
N 

N 

1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo 
para el 

     

 último minuto 

2 Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes 

3 Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior 

4 Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de la 
clase 

5 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente 

 trato de buscar ayuda 

6 Asisto regularmente a clases 

7 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible 

8 Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan 

9 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan 

10 Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio 

11 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 
tema sea 

 aburrido 

12 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio 

13 Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 
de sobra 

14 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas 

15 Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy 

16 Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar 
hasta el 

 último minuto para completar una tarea 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNCA (No me ocurre nunca) 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

URL del formulario Google Drive: 

https://forms.gle/EzBFP6dpvEz5LHfX8       

https://forms.gle/EzBFP6dpvEz5LHfX8


 

 
  

 
Anexo 04: Consentimiento Informado 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con el debido respeto que se merece, nos presentamos a usted, somos Rojo 

Figueroa Rosaly y Vega Ruiz Rashel, estudiantes de Psicología de la Universidad 

César Vallejo – Huaraz. Actualmente nos encontramos realizando una investigación 

sobre Propiedades Psicométricas de la Escala de la Procrastinación Académica en 

estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica de Yungay, 2022; y 

para ello es necesario contar con su valiosa colaboración. El procedimiento consiste 

en la ejecución de la prueba EPA, la cual está compuesta por 16 ítems, además, 

responder esta encuesta le tomará aproximadamente 15 minutos, cabe recalcar que 

su identidad no será revelada. De aceptar ser partícipe de este estudio, deberá 

afirmar haber sido informado de todos los procedimientos de esta investigación y si 

presenta dudas puede hacer preguntas en cualquier momento de la ejecución del 

cuestionario. 

Por tanto, agradezco su participación voluntaria en la aplicación de la prueba y pido 

amablemente llenar los siguientes datos. 

Yo

 

con 

número de DNI: ……………………………acepto ser partícipe de la investigación 

Propiedades Psicométricas de la Escala de la Procrastinación Académica en 

estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica de Yungay, 2022. 

 

Día: ..…./….../…… 

 

 

……………………………….. 

 

Firma 

 
 
 
 
 



 

 
  

Anexo 05: Carta de Presentación 



 

 
  

Anexo 06: Autorización para la aplicación de la muestra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Anexo 07: Resultados del piloto. 
Tabla 7.  

Análisis preliminar de los ítems. 

  m Asimetría Curtosis 
Shapiro 

Wilk 
p 

p01 1.76 -0.10 -0.09 0.87 < .001 

p02 2.00 0.12 -1.01 0.86 < .001 

p03 2.00 0.00 -0.28 0.89 < .001 

p04 2.02 -0.05 -0.48 0.89 < .001 

p05 2.69 -0.49 -0.10 0.84 < .001 

p06 3.32 -0.93 0.00 0.77 < .001 

p07 2.69 -0.03 -0.65 0.87 < .001 

p08 1.72 -0.16 -0.66 0.89 < .001 

p09 1.70 -0.15 -0.67 0.89 < .001 

p10 2.70 -0.11 -0.50 0.86 < .001 

p11 2.30 0.12 -0.95 0.87 < .001 

p12 2.67 0.02 -0.54 0.86 < .001 

p13 2.24 0.49 -0.59 0.85 < .001 

p14 1.98 0.62 -0.62 0.85 < .001 

p15 1.98 0.13 -0.36 0.87 < .001 

p16 1.70 -0.26 0.18 0.85 < .001 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Anexo 08: Estadísticos de confiabilidad por ítem 
 
 

 

 

 

Tabla 9.  

Confiabilidad de consistencia interna por dimensiones   

  

Factores Ítems m de α ω 

Autorregulación 

académica 
12 2.41 0.537 0.846 

0.858 

Postergación 

académica 
4 1.8 0.616 0.618 

0.691 

Global EPA 16     0.776 0.846 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.  

Estadísticos de confiabilidad por ítem 

  Si se elimina el ítem 

Ítem m de 
Correlación 
Items-Test 

α ω 

p02 2.00 0.93 0.58 0.83 0.84 

p03 2.00 0.87 0.13 0.86 0.87 

p05 2.69 0.81 0.33 0.85 0.86 

p06 3.32 0.81 0.49 0.84 0.85 

p07 2.69 0.84 0.66 0.82 0.84 

p10 2.70 0.82 0.77 0.82 0.83 

p11 2.30 0.95 0.70 0.82 0.83 

p12 2.67 0.90 0.71 0.82 0.83 

p13 2.24 0.95 0.75 0.82 0.83 

p14 1.98 1.06 0.70 0.82 0.83 

p15  2.02 0.82 0.22 0.85 0.87 

p16  2.30 0.80 0.13 0.86 0.87 

p01 1.76 0.81 0.58 0.42 0.62 

p04 2.02 0.89 0.03 0.79 0.79 

p08 1.72 0.95 0.51 0.46 0.61 

p09 1.70 0.95 0.57 0.40 0.57 



 

 
  

 
Anexo 09: Escaneo de los criterios de jueces del instrumento. 
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