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Resumen 

En el presente estudio se tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas 

de la Escala adaptada de Procrastinación de Tuckman (ATPS) en estudiantes adultos 

de Lima Metropolitana. El trabajo fue de tipo aplicado, el diseño instrumental, cuya 

base es el modelo cognitivo conductual; se contó con la participación de 500 sujetos 

de los cuales 275 eran Universitarios y 225 Técnicos siendo 39 % hombres y 61 % 

mujeres entre los 18 a 59 años estudiantes de tercio superior de Lima Metropolitana, 

seleccionados a través del muestreo no probabilístico por conveniencia. Se realizó la 

validez de contenido mediante el coeficiente V de Aiken= .96 en el que 10 jueces 

expertos dieron conformidad; luego se analizó el IHC obteniendo como resultado que 

los ítems 5 y 7 no ajustan y en el h2 los ítems 5, 7, 11, 12 y 14 no son aceptables; el 

AFC del modelo teórico inicialmente no ajustaba, por lo que se reespecificó a 11 ítems 

llegando a un ajuste adecuado X2 /gl= 2.72, RMSEA= .059, SRMR= .040, CFI= .997, 

TLI=.996; después se hizo la correlación con el Inventario TAI-Estado (convergente) 

(p= .000, r= .360) y la Escala EAA (divergente) (p= .000, r= -.200) siendo significativo 

en ambas variables, además se realizó la confiabilidad por los coeficientes de (α= .84, 

ω= .95) siendo aceptables; el análisis de equidad determinó que es invariante por sexo. En 

conclusión, la escala cuenta con evidencias psicométricas aceptables. 

Palabras Clave:  Procrastinación académica, validez, confiabilidad, equidad, 

estudiantes y adultos. 
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Abstract 

The objective of this study was to analyze the psychometric properties of the adapted 

Tuckman Procrastination Scale (ATPS) in adult students from Metropolitan Lima. The 

work was of an applied type, the instrumental design, whose base is the behavioral 

cognitive model; 500 subjects participated, of whom 275 were University students and 

225 Technicians, 39% men and 61% women between the ages of 18 and 59, students 

of the upper third of Metropolitan Lima, selected through non-probabilistic sampling for 

convenience. Content validity was performed using Aiken's V coefficient= .96 in which 

10 expert judges agreed; then the IHC was analyzed, obtaining as a result that items 5 

and 7 do not fit and in h2 items 5, 7, 11, 12 and 14 are not acceptable; the CFA of the 

theoretical model initially did not fit, so 11 items were respecified, reaching an adequate 

fit X2 /gl= 2.72, RMSEA= .059, SRMR= .040, CFI= .997, TLI= .996; then the correlation 

was made with the TAI-State Inventory (convergent) (p= .000, r= .360) and the EAA 

Scale (divergent) (p= .000, r= -.200) being significant in both variables, In addition, the 

reliability was carried out by the coefficients of (α= .84, ω= .95) being acceptable; the 

equity analysis determined that it is invariant by sex. In conclusion, In conclusion, the 

scale has acceptable psychometric evidence. 

Keywords: Academic procrastination, validity, reliability, equity, students and adults. 
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Se vive en una era en la que apreciar un minuto, una hora y un día, dependerá 

de cuanta atención le prestes a tu propia vida. Por ello, se tiene que ser consciente 

del potencial que se posee utilizando provechosamente el tiempo en el que se puede 

imaginar o crear diversas actividades; sin embargo, el ser humano muchas veces no 

es sensato y lo malgasta al no realizar una clase o tarea. Por lo tanto, el estudiante 

pierde información valiosa que no será recuperada si se suma todo el tiempo  

derrochado a esta acción se le denomina procrastinación. 

Es por ello que alrededor del mundo se han indagado distintas investigaciones 

respecto a los niveles de procrastinación según su prevalencia como una dificultad 

en los estudiantes. En China el 74.1% aplaza al menos una actividad estudiantil 

(Zhang et al. 2018), en Turquía la prevalencia es de 10.2%, España, Venezuela, 

Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Perú no existen importantes distinciones por 

nacionalidad y sexo, ya que, el 14.6% lo hace por evasión; en Ecuador (Durán, 2017) 

menciona que del 58.3% al 61.0% procrastinan regularmente y el 16.2% muestra un 

nivel elevado de aplazamiento académico. 

También en el contexto peruano, Córdova-Torres y Alarcón-Arias (2019) refieren 

que distintas investigaciones evaluaron la procrastinación    académica en estudiantes 

que se ubicaron en educación superior, encontrando niveles muy altos en los alumnos 

varones que cursaban los primeros años de formación, a causa de su bajo 

rendimiento académico se puede decir que procrastinaban con mayor frecuencia. 

Dicho esto, (Rodríguez y Clariana, 2017) mencionan que esta conducta prevalece un 

40 % y 80 % en los estudiantes, considerándose como un comportamiento 

desadaptativo que influye de manera negativa en distintos niveles y ámbitos de la 

vida cotidiana. A pesar de la magnitud en el medio académico, la procrastinación es 

un término que muchas veces ha sido ignorado (Veliz et al.,2016). 

Además, Kemp (2019) menciona que en el contexto nacional según el reporte 

digital We are social y Hootsuite, se considera que 24 millones de peruanos 

permanecen conectados al internet por medio de sus redes sociales ya que estas se 

I. INTRODUCCIÓN 

 



  2  

consideran el primordial atractivo, estimando a un 73 % de la población mencionada, 

lo que claramente muestra la procrastinación asociada al internet. También, Veliz et 

al. (2016) realizaron un estudio sobre la procrastinación académica dando como 

resultado que el 71% de los estudiantes alcanza un nivel medio con un 20.7% y un 

nivel más bajo con el 8.3%. 

Por otro lado, una de las consecuencias de la procrastinación es la deserción 

académica, Pérez (2021) menciona que las clases virtuales afectaron 

significativamente al sector educación trayendo consigo el abandono estudiantil. Para 

muchos                adultos jóvenes no ha sido fácil tomar clases en línea, ya que, la dinámica 

visual es distinta; sin embargo, para la generación de hoy estar ante una pantalla es 

algo muy común; en consecuencia, fijan su atención en otro dispositivo o tema de su 

interés, dejando de lado lo académico. 

Dicho lo anterior, el comportamiento procrastinador aumentó un gran 

porcentaje la deserción académica debido a que los estudiantes reemplazaron las 

tareas por otras actividades de recreación (Garzón y Gil, 2017) hecho que generó 

falta de compromiso en el proceso de formación. Además, una cantidad considerable 

de los ingresantes renunciaron a la carrera escogida, suceso que elevó en gran 

medida el abandono estudiantil a causa del aplazamiento, postergación e 

incumplimiento de labores, dicho esto solo una minoría concluyó la carrera profesional 

(Domínguez-Lara, 2016). 

Por consiguiente, en Colombia y otros países de Latinoamérica, universidades 

e institutos otorgaron descuentos en matriculas y pensiones entre el 10% y 80%; a 

pesar de ello, un 16% de estudiantes decidió no continuar con sus estudios. En Bolivia 

la deserción académica alcanzó el 35% respecto al nivel superior. También, México 

no está excluido, por el hecho que, solo el 38% de alumnos matriculados en nivel 

superior culmina su carrera. En Perú hubo una deserción de 18.6%, lo cual refleja que 

el 9.85% corresponde al sector público y el 22.5% al privado (Pérez, 2021). 

 



  3  

Respecto al ámbito nacional, según (Ministerio de Educación [MINEDU], 2021) 

previamente a la pandemia la deserción académica fue de 12.6% correspondiente al 

ciclo 2019-II, después incrementó a 18.3% para el 2020-I, en cambio para el periodo 

2020-II disminuyó a 16.2% y el 2021-I alcanzó un 11.5%, siendo la tasa más baja 

inclusive si es comparada con las cifras prepandémicas. 

Por otra parte, en el 2021 algunas regiones estiman tasas menores de 

interrupción académica como: Tacna 7.8%, Huancavelica 6.3%, Moquegua 8.6%, 

Apurímac 8.4 %, Amazonas 4.2%; ahora bien, las tasas más elevadas se dan en 

Ayacucho 12.8%, Ancash 13.9%, Loreto 16.7%, Callao 14.2% y Lima 12.4% (MINEDU, 

2021). Dicho esto, Orellana (2011) refirió que el sistema educativo peruano diferencia 

claramente dos subsistemas: el universitario y el no universitario, este último 

comprende diferentes tipos de formación (técnica, profesional, pedagógica, artística, 

académica), cuyos conocimientos se imparten en institutos tecnológicos, pedagógicos, 

escuelas, etc. Por otra parte, el sistema universitario público y privado propone 

programas de pregrado con una duración de cinco años a más según la carrera elegida 

(Ley Universitaria N.° 23.733, art. 10, 1983). 

En consecuencia, se enfatizó la necesidad de contar con instrumentos que 

ayudaron a medir la procrastinación académica debido a su contribución en la 

aplicación de programas de intervención permitiendo el abordaje psicosocial, además 

del conocimiento de la variable. Por ello, se realizó una búsqueda en diversas 

plataformas y repositorios en cuanto a pruebas destacando a: la Procrastination 

Assesment Scale for Students (Salomón & Rothblum, 1984), el Test Procrastination 

Questionnaire (Kalechstein, Hocevar, Zimmer y Kalechestein, 1989), el Academic 

Procrastination State Inventory (Schouwenburg, 1992), Escala de Procrastinación 

general (Busko, 1998) y por último Tuckman Procrastination Scale (Tuckman, 1991), 

en lengua española se encuentra la Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

adaptación peruana (Álvarez, 2010) Escala de Procrastinación elaborada en Lima 

(Iparraguirre, Bernardo y Leda, 2014) y para terminar la Escala Adaptada de 

Procrastinación de Tuckman (ATPS) adaptación Argentina (Furlan et al., 2012). El 

último instrumento mencionado fue de vital importancia, debido a que se utilizó para la 
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evaluación en el ámbito psicoeducativo con la finalidad de mejorar la calidad estudiantil, 

además es breve y cuenta con buenas evidencias de validez y confiabilidad. 

No obstante, en el contexto peruano ya se han adaptado otros test psicométricos 

como la Escala de Procrastinación Académica EPA (Busko, 1998 adaptada por Álvarez 

2010), sin embargo, no se cuenta con las propiedades psicométricas de la Escala 

adaptada de Procrastinación de Tuckman ATPS (Furlan et al., 2012), que permitan su 

evaluación en estudiantes adultos clasificándolos mediante sexo. Por ello fue importante 

contar con una variedad de instrumentos para medir la validez y confiabilidad de la 

variable de estudio. 

Por lo tanto, se planteó la interrogante: ¿Cuáles son las propiedades 

psicométricas de la Escala Adaptada de Procrastinación de Tuckman en estudiantes 

adultos de Lima Metropolitana, 2022? 

Por otro lado, la investigación se justificó teóricamente por los enfoques 

relacionados a la procrastinación, además permitió analizar la dimensionalidad de la 

variable quedando como antecedente para futuras investigaciones (Ñaupas et al. 

2014). Metodológicamente, Blanco y Villalpando (2012) porque se estudió de una forma 

adecuada a la población, también se realizó el análisis de las propiedades psicométricas 

de la escala ATPS. Por último, a nivel práctico-social, Hernández, et al. (2014) 

generando aportes de relevancia social, también se dio al contexto estudiantil 

universitario y técnico un instrumento confiable, validado y con evidencias 

psicométricas, para la toma de decisiones en el campo de la investigación y el 

quehacer profesional. 

Finalmente, como objetivo general se propuso: Establecer las propiedades 

psicométricas de la Escala Adaptada de Procrastinación de Tuckman ATPS en 

estudiantes adultos de Lima Metropolitana; Asimismo, los objetivos específicos son: a) 

analizar las evidencias de validez basadas en el contenido, b) realizar el análisis 

estadístico preliminar de los ítems, c) analizar las evidencias de validez basadas en la 

estructura interna, d) analizar las evidencias de validez en relación con otras variables, 

e) analizar las evidencias de confiabilidad y finalmente f) analizar las evidencias de 

equidad en estudiantes adultos de Lima Metropolitana, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Respecto al ámbito nacional e internacional se encuentran escasos estudios 

psicométricos de la ATPS, lo cual se evidenció mediante la revisión de la literatura. No 

obstante, la mayoría de investigaciones que han trabajado Propiedades Psicométricas 

han sido desarrolladas y registradas en los repositorios de distintas universidades 

observándose que principalmente se trabaja a este nivel; sin embargo, no llegan a su 

publicación. Por otro lado, para su búsqueda se insertaron las palabras claves; como 

también, los operadores booleanos; además, se asignó un tiempo reducido, el cual 

comprende entre el 2017 al 2022. 

Alegre-Bravo y Benavente-Dongo (2020) efectuaron una investigación con la 

intención de estudiar las propiedades psicométricas (ATPS). Contando con 764 

estudiantes, el rango de edad fue 16 y 33 años, el AFE demostró una modelo 

unidimensional, sin embargo, tres de los ítems presentaron carga factorial baja, 

modificándola a una escala de 12 ítems; de esa manera, mostró un mejor resultado 

en el índice de ajuste (CFI= .979, RMSEA= .056, GFI=.986, x2= 184.127, gl= 54); 

también, se encontró evidencias de confiabilidad (α=.85, ω= .86). Finalmente se 

concluyó que la ATPS cuenta con buenas propiedades psicométricas. 

Couto et al. (2020) desarrollaron un estudio con el fin de recopilar evidencias 

psicométricas en contexto brasileño de la (ATPS). Tuvieron la participaron 484 

alumnos universitarios 67.2% mujeres, entre 18 a 62 años (M=23.72, DE=7,61). El 

AFC mostró un modelo unidimensional (RMEA (IC90%) = 0,06  (0,04-0,07); CFI=0.97; 

TLI=0.96 CFI=.98) además, se halló muestras de confiabilidad (α=.86, ω= .70) como 

también, se presentan evidencias psicométricas en la población brasileña que puede 

ser usada en otras investigaciones. 

Respecto a los modelos, el más relevante es el Cognitivo Conductual 

(Natividad, 2014), este planteó que los humanos piensan y proceden 

consecuentemente en base a las convicciones que tienen del mundo y de sí mismos. 

En ocasiones estas creencias son lógicas y adaptativas, mientras que en otras 

circunstancias no lo son. Esta teoría destacó los procesos cognitivos disfuncionales 

como: las percepciones negativas y erradas de sí mismo, distorsiones, autoesquemas 
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equivocados y creencias irracionales, todo ello provocó; sentimientos de inferioridad, 

falta de confianza, depresión, desesperanza, ansiedad y periódicamente más 

procrastinación. Para (Ellis y Knaus, 1977) el aplazamiento de tareas es consecuencia 

de opiniones ilógicas, estas incitan a que las personas comparen un pensamiento de 

autovalía con su productividad. 

Por otro lado, el modelo ABC de Ellis (1999) tuvo como cimiento primordial el 

contenido y la forma de meditar de las personas, el modo en como analizan e 

interpretan las convicciones que han creado de sí mismos, de las demás personas, 

como también del universo en general. Si estas creencias son ilógicas y carentes de 

realidad (en suma, no están fundamentadas en datos objetivos que se puedan 

demostrar) y complican el logro de las metas fijadas, obtienen la denominación de 

“irracionales”. 

 

Además, la motivación temporal (TMT) planteada por Steel y König (2006) 

mencionaron que para no procrastinar se tiene que considerar una serie de factores 

como: una “motivación” elevada, la cual hace alusión al motivo que se tiene para 

realizar una actividad, acompañada de “expectativa” de triunfo respecto a la certeza 

que una tarea será culminada con gran éxito, debido a que se le da el “valor” o estima 

conveniente; también no dejar que la “impulsividad” se presente y posponga el 

comienzo de aquello que se desea realizar; por último, organizar el “retraso” es decir 

no dejar que el tiempo evite el inicio de las actividades; dicho esto, si se ejecuta la 

ecuación antes mencionada de manera positiva, la procrastinación no estará 

presente; no obstante, si no se realiza esta aparecerá, dificultando la enseñanza y el 

desarrollo educativo. 

Pardo et al. (2014) infirió que el término procrastinación se remonta a siglos 

atrás, este fue el caso de los griegos, quienes lo definieron como “evasión innecesaria 

del trabajo, lo que significa reducción de esfuerzo y responsabilidad”. Incluso desde 

la perspectiva de la religión, “se catalogó como un acto delictivo y/o pecaminoso 

porque genera el deseo de no realizar tareas y cumplir obligaciones”. 

 

Retrocediendo en el tiempo, el terminó procrastinación, nace de procrastinare 

proveniente del latín, que la define como posponer una tarea. Los autores (Solomon 
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& Rothblum, 1984) la definieron como el hecho de retrasar el inicio o el final de las 

tareas básicas hasta que se sientan fatigados. 

 

Procrastinación no es un término común; sin embargo, fue utilizada desde hace 

muchos años, precede del latín pro, que significa adelante y crastinus, que significa 

futuro o aplazamiento, el término comienza en romano, egipcio y griego (Guzmán, 

2013). 

 

Para Arévalo y Otiniano (2011) la procrastinación se define como un 

comportamiento o actitud al evitar posponer responsabilidades, actividades 

académicas, entretenimiento familiar o social, incluso contando con el tiempo 

necesario para realizarlo correctamente, debido que se prioriza intereses triviales a 

su responsabilidad. 

 

Por otro lado, Angarita (2012) refirió que un fenómeno en el que las personas 

se niegan a realizar sus responsabilidades es la procrastinación académica, como 

la ejecución completa de tareas o toma decisiones a tiempo, aunque sus intenciones 

sean posponerlas o aplazarlas las consecuencias negativas conllevan a molestias o 

malestares. 

 

También, la procrastinación es un modelo de comportamiento que implica 

posponer, postergar o suspender la ejecución de una tarea, ya sea realizando otras 

actividades que produzcan gratificación inmediata, o considerando el disgusto y la 

frustración, lo que perjudica su desempeño académico (Gonzales, 2014). 

 

Por otro lado, la procrastinación académica se define como una falla en la 

realización de actividades o tareas, esta se caracteriza por posponerlas y/o 

aplazarlas hasta el último momento aquellas labores que requieren ser terminadas 

en un plazo establecido (Wolters, 2003). 

 

Hay investigaciones que propusieron diversos tipos de procrastinadores, los 

cuales presentan cierto parecido. Para Steel (2007) existen cuatro patrones 

relevantes, mencionados a continuación; a) evitadores: tienen temor de fallar por el 

miedo al qué dirán, b) buscan emociones: sienten satisfacción al concluir una tarea en 
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un tiempo establecido, c) indecisos: les es muy difícil la toma de decisiones y d) 

impulsivos: al no tener una disciplina constituida la probabilidad de que pierdan la 

atención es muy elevada. 

 

Por otro lado, Chun-Chu y Choi (2005) distribuyeron la procrastinación en dos 

tipos: pasiva, considerada como las más frecuente puesto que se muestra como la 

torpeza para la toma de decisiones en un periodo determinado, a causa de ello, 

aplazan las tareas pendientes dejándolas para después; por último, la activa, 

estimada como la más inusual, en ella los procrastinadores trabajan con estrés de por 

medio porque las actividades pendientes las dejaron para última hora. 

Por otro parte, Rodríguez y Clariana (2017) mencionan que la procrastinación 

académica esporádica se da en el ámbito académico conocido también como 

comportamiento dilatorio, el cual la describe como un hábito preciso, vinculado con 

las tareas académicas definidas a causa de la escasez en la administración del 

tiempo. Dicho de otra manera, este modelo de procrastinación no es usual, solo 

ocurre eventualmente en actividades específicas. A diferencia de la anterior, la 

procrastinación académica crónica es usual porque aplazan sus actividades 

frecuentemente, está definida como la acción generalizada de dilatar la dedicación al 

estudio. 

Con relación a la definición de la variable, Tuckman (1991) especifica que el 

hecho de procrastinar se debe a la ausencia de autorregulación; asimismo establece 

que ciertos alumnos se inclinan a obviar o simplemente eludir una tarea que tendría 

que estar bajo su responsabilidad. 

 

Después de todo lo indicado, la procrastinación académica tiene diferentes 

formas de ser evaluada. Tuckman (1991) plantea tres tópicos en su evaluación: a) 

auto descripción general de la tendencia a postergar tareas, b) dificultad para hacer 

cosas que resultan displacenteras y evitarlas y c) tendencia a culpar a los demás de la 

propia desgracia. 

 

Por otro lado, Meneses et. al (2014), refieren que una de las ramas de la 

Psicología es la psicometría, la cual se presenta a través de técnicas, métodos y 
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conocimientos acerca de los test o instrumentos en cuestión, con el objetivo de medir 

de forma indirecta los sucesos psicológicos para así poder generar diagnósticos, 

descripciones, clasificaciones y explicaciones que guiaran en la toma de decisiones. 

Por lo cual, esta rama fue elemental para el desarrollo de la investigación científica, 

debido a que contribuye con avances que favorecieron a la población respecto a la 

salud mental. 

 

Asimismo, el propósito de los instrumentos es operacionalizar constructos, es 

decir, medir ciertas propiedades. La validez determina si el instrumento efectivamente 

mide la propiedad que dice medir. Al mismo tiempo, determinar la validez de una 

herramienta es mucho más difícil que establecer su confiabilidad, ya que es poco 

común encontrar pruebas sólidas que la respalden. Dado que, si bien la confiabilidad 

es inherentemente una cuestión empírica (Argibay, 2006). 

 

Según (Nunnally & Bernstein, 1995; American Educational Research 

Association [AERA] et al. 2014; Martínez et al. 2006). La validez y la confiabilidad son 

características elementales para una adecuada medición. Estas son propiedades muy 

importantes; de modo que, se tiene que reportar, esto permitió al lector conocer el 

nivel de evidencia y precisión de los instrumentos empleados, que derivaron en 

conclusiones coherentes acerca del estudio. Referente a los ítems y sus cargas 

factoriales, simbolizan cuán importante son por cada factor, se estima que son buenos 

si son similares o mayores a 0.3 respecto al valor absoluto. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo 

Fue un estudio de tipo aplicado, debido a que estuvo dirigido a establecer, a 

través del conocimiento científico (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2018). También, fue tecnológica, porque 

responde a problemas técnicos (Sánchez & Reyes, 2015) particularmente a la 

tecnología social, dado que contribuyó a la psicología (Piscoya, 2002). 

Diseño 

Se utilizó el diseño instrumental, porque analizó las propiedades psicométricas 

de un instrumento de medición psicológica (Ato, et al., 2013). Además, estudió la 

validez y confiabilidad proporcionando a la psicología una prueba eficaz y predictor del 

comportamiento humano (Alarcón, 2013). 

3.2. Variable y Operacionalización  

Variable: Procrastinación académica (Ver anexo 2) 

Definición conceptual: definida como “la ausencia de autorregulación, 

particularmente, con la tendencia a dejar de lado una tarea de manera parcial o total; 

asimismo, alargar el inicio de la actividad que está bajo su control” (Furlan et al., 2012, 

p.143). 

 

Definición operacional puntuaciones obtenidas consecutivas a la aplicación del 

instrumento ATPS (Furlan et al. 2012), constituido por 15 ítems, con respuestas tipo 

Likert, desde nunca hasta siempre. El puntaje se obtiene de manera directa. 

 

Dimensiones e Indicadores: la variable Procrastinación es unidimensional, presenta 

3 indicadores: auto descripción general de la tendencia a postergar tareas (ítems 1, 2, 

3, 4, 15), dificultad para hacer cosas que resultan displacenteras y evitarlas (ítems 5, 

7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) y tendencia a culpar a los demás de la propia desgracia 
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(ítems 6, 8). 

 
Escala de medición: ordinal; debido a que es de tipo Likert (nunca, poco, a veces, 

bastante, siempre). 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 
Población 

Al grupo de unidad de análisis se le denomina población, el cual tiene ciertas 

características relacionadas al tiempo y un espacio determinado, esto se efectúa 

mediante un estudio realizado por el investigador (Alarcón, 2013). Ahora bien, los 

habitantes de la provincia de Lima, correspondiente a los 50 distritos que la 

constituyen, asignadas en 5 áreas: centro (15 distritos), Norte (8 distritos), Sur 

(11 distritos), Este (9 distritos) y Callao (7 distritos), fueron 10 004 141 

pobladores, que simboliza el 29,9% de la población del Perú haciendo un total de 

33 396 698 residentes. En Lima, correspondiente al sexo femenino se tuvo un 

porcentaje de 52,1%, que es un equivalente a 5 220 755 mujeres y el 47,8% es 

igual a 4 783 386 hombres. Por lo tanto, se estima que el 64,9% es decir 6 493 

809 de la población tiene 18 a 59 años. (Instituto Nacional de Estadística 

Informática [INE], 2022). 

 
• Criterios de inclusión: a) adultos desde 18 hasta 59 años, b) estudiantes de 

institutos o universidades públicas y privadas, c) ambos sexos, d) 

considerados del primer al doceavo ciclo, e) contar con una cuenta de Gmail 

y f) residentes en Lima Metropolitana. 

 

• Criterios de exclusión: a) residentes de Lima provincia, b) no estar 

matriculados en el periodo 2022-2, c) ser menor de edad, d) que no accedan 

a participar del estudio negando su firma en el consentimiento informado.
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Muestra 

 
Como muestra, se tomó cierto porcentaje representativo de la población 

siendo asequible y limitada, por ello se realizó las mediciones con el objetivo de 

conseguir conclusiones de la población (Palella y Martins, 2012). El tamaño de 

muestra en el presente estudio fue de 500 participantes, lo que se consideró 

como muy aceptable para la validación de una escala, de esa manera se 

tuvieron mayores garantías en base a la validez del instrumento (Snook y 

Gorsuc, 1989). 

Tabla 1 

 
Distribución de la muestra según características 

Características f % 

Sexo 192 39 

Hombre 308 61 

Mujer   

Zona de residencia   

Lima centro 99 20 

Lima norte 271 54 

Lima sur 47 10 

Lima Este 46 9 

Callao 37 7 

Condición laboral   

Solo estudia 159 32 

Estudia y trabaja 255 51 

Estudia, trabaja y tiene responsabilidad familiar 86 17 

Centro de estudio   

Universidad pública y privada 275 55 

Instituto pública y privada 225 45 

Ciclo académico alcanzado   

Primero al tercer ciclo 126 25 

Cuarto al sexto ciclo 76 15 

Séptimo al noveno ciclo 115 23 

Decimo al duodécimo ciclo 183 37 

Total 500 100 
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Muestreo 

 
Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia (Bologna, 

2013). Ya que, fueron elegidas todas las personas a las que se tuvo acceso 

aceptando ser parte de la investigación; cumpliendo con los criterios de 

inclusión, hasta que se logró alcanzar el número necesario para la muestra. 

 

Unidad de análisis 
 

Estudiantes adultos residentes de Lima Metropolitana. 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 
Para la recolección de datos se empleó la encuesta mediante el cuestionario 

autoadmistrado, el cual se realizó por medio de un conjunto de interrogantes que van 

orientadas al objetivo del estudio (Casas et al., 2003). Asimismo, se ejecutó de forma 

virtual, permitiendo un gran ahorro de tiempo en la decodificación de datos, con el fin 

de evitar errores en respuestas abiertas al realizar la trascripción o interpretación 

(Madge, 2006). 

En base a la ficha técnica del instrumento principal, la escala de 

Procrastinación de Tuckman ATPS, creada por Tuckman Bruce en Estados Unidos 

el año 1991. Posteriormente, Furlan, Piemontesi, Heredia y Sánchez realizaron una 

adaptación argentina en el 2012. El ámbito de aplicación de la prueba es el área 

educativa, la cual tuvo como finalidad medir el nivel de procrastinación en los alumnos 

mayores de 18 años, la administración puede realizarse de forma individual o 

colectiva, de 10 a 15 minutos de duración, la escala es unidimensional diseñada con 

15 ítems de respuestas tipo Likert que van desde nunca hasta siempre. (Ver anexo 

3) 

Por otra parte, la escala fue elaborada originalmente por Tuckman (1991) 

c o n  e l  objetivo de conocer en los estudiantes su nivel de procrastinación académica. 

El instrumento cuenta con 72 ítems, luego fue traducida y adaptada a una versión de 

15 ítems con respuesta tipo Likert, en el estudio piloto de Furlan et al. (2012). Así pues, 
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es una medida de autoinforme, el tiempo de aplicación del instrumento es de 10 a 15 

minutos aproximadamente y se evalúa en el ámbito psicoeducativo. 

 

Propiedades psicométricas de la escala original 

 
En su estudio incluyeron a 233 estudiantes universitarios estadounidenses y 

presentaron la versión inicial compuesta por 72 ítems, que evaluaban tres 

características: (a) retraso en el inicio de tareas, (b) evitación de hacer cosas que se 

consideran personalmente desagradable y (c) la culpa que el individuo atribuye a 

otros por sus desgracias. Mediante un análisis de componentes principales, la medida 

se redujo a 35 ítems y una exactitud en el alfa de Cronbach (α=.86). Con base en este 

estudio, se sugirió una nueva versión, compuesta por 15 ítems, con estructura 

unidimensional, que explicó el 30% de la varianza total de la medida, con una 

precisión evaluada por el alfa de Cronbach de .90. 

 

Propiedades psicométricas de la versión adaptada de la ATPS 

 
 

La versión adaptada cuenta con evidencias de validez por AFE: KMO = .897, 

Bartlett (p = .00001), varianza de 39.85% para una estructura unifactorial y evidencias 

de confiabilidad total de la escala con un (α=.87); por otra parte, se han realizado 

estudios psicométricos con la (ATPS) en estudiantes de Lima Metropolitana, 

reportando evidencias de validez por el AFC: CFI = .979, GFI= .986, RMSEA= .056 y 

confiabilidad total es de α=.859 ω= .860 (alegre-Bravo y Benavente-Dongo, 2020). 

Propiedades psicométricas previas a la investigación: validez y estudio piloto 

 
Con respecto al estudio piloto, la escala fue sometida a la validez de contenido 

mediante la V de Aiken, por unanimidad los jueces expertos manifestaron su 

conformidad. Asimismo, se trabajó con una muestra de 150 estudiantes adultos, 78 

mujeres y 72 hombres de 18 a 59 años, se verificó que las instrucciones, preguntas, 
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respuestas y la variable de estudio fueron claras y entendidas por los participantes. 

 
Primeramente, se realizó el AFC obteniendo como resultados X2/gl= 7.417, 

CFI= .957, TLI= .950, GFI= .959, RMSEA= .206, SRMR= .129 determinando que 

los valores no ajustan. (Tabla 6 – Anexo 7). En el primer análisis se utilizó el coeficiente 

de Alfa con un resultado (α=.864) y el Omega de McDonald (ω= .84); por lo tanto, se 

encontraron buenas evidencias de confiabilidad; en síntesis, los valores fueron 

aceptables. (Tabla 7 – Anexo 7) 

 

Evidencias de validez en relación con otras variables   

 
Escala de Autoconcepto Académico (EAA) 

 
Fue elaborada por Schmidt, et al. (2008), el objetivo fue medir la autoconfianza 

y autoeficacia académica percibida por el estudiante. La prueba tiene 14 ítems con 

respuestas tipo Likert, inicialmente la prueba se realizó a adolescentes del nivel 

secundaria en el área psicoeducativa, el tiempo de aplicación es de 15 minutos 

aproximadamente; no obstante, Méndez y Gálvez (2018) realizaron una adaptación 

para su uso en estudiantes universitarios chilenos reportándose un KMO= 884, Bartlett= 

2052.1 (p <.001), varianza de 53.7% para una estructura de dos factores 

correlacionados evidencias de validez mediante el AFC: X2 /gl=237.949, CFI=.956, 

TLI=.945, RMSEA=.071, la confiabilidad de la escala es aceptable por encima de .70 

y para su primer factor de autoeficacia es (α=.802) y para el factor de rendimiento 

académico es (α=.753). 

 

Inventario de Ansiedad ante los exámenes (TAI-Estado) 

 
Fue elabora originalmente por Bauermeister et al. (1983) Con 19 ítems, 

posteriormente se tradujo y adaptó a una versión de 15 ítems con respuesta tipo Likert 

(1 nunca a 4 mucho), en el estudio piloto de (Domínguez-Lara, 2016), la duración es 

de 15 minutos aproximadamente, para una estructura unidimensional con evidencias 

de confiabilidad de la escala total (α=.943). Además, mediante la validez y confiabilidad 

realizaron un análisis preliminar en estudiantes de psicología, para lo cual obtuvieron 

las siguientes evidencias AFC: CFI=.98 RMSEA=.091 SRMS=.09 y confiabilidad de la 
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escala total (α=.94).   

3.5. Procedimientos 

 
Fase 1: Se realizó la búsqueda de información para determinar el tema de 

estudio, luego de una revisión exhaustiva se elaboró el título de la investigación y para 

obtener la autorización del autor para el uso del instrumento se solicitó en escuela la 

carta de presentación la cual fue enviada y aceptada. 

Fase 2: Para la recolección de datos, se creó un formulario mediante un Google 

drive, iniciando con las instrucciones en la que se menciona que la participación es 

voluntaria y anónima. También, se solicitó los datos sociodemográficos como, la zona 

de residencia, edad, condición laboral, sexo, si se encontraban estudiando en una 

universidad o instituto y el ciclo que cursaban, se incluyeron tres instrumentos de 

medición; por último, se procedió con la distribución mediante diferentes redes 

sociales. 

Fase 3: En cuanto se terminó de recopilar los datos, se realizó la depuración 

de aquellos participantes que no cumplen los criterios de inclusión y se descargó en 

una hoja de cálculo de Microsoft Excel, luego se trasladaron al programa Rstudio para 

realizar los análisis estadísticos correspondientes. 

Fase 4: Se realizó la recolección de datos con una muestra final con 500 

estudiantes adultos, se generó la conversión numérica de la información y el análisis 

mediante el programa estadístico mencionado anteriormente. 

Fase 5: La investigación concluyó mediante la redacción de los resultados, 

discusión, conclusiones y recomendaciones; posteriormente se realizó la 

presentación, defenza y por último la publicación del estudio. 

3.6. Método de análisis de datos 

 
En base al primer objetivo específico, se elaboró la validez de contenido a través 

del criterio de jueces expertos. Se contó con 10 profesionales psicométricos            que 

realizaron la validación y su calificación en base a aspectos esenciales como la claridad, 

pertinencia y relevancia de cada ítem del instrumento. De modo que por medio de la V 

de Aiken cada ítem tuvo un valor mayor a .80 (Robles, 2018).    
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En el segundo objetivo, se ejecutó el análisis descriptivo preliminar de los ítems, 

para  ello se usó el software R Studio, con el fin de conocer la frecuencia de respuesta 

(FR); como también las frecuencias, la media (M), la desviación estándar (DE), 

coeficientes de asimetría (g1) curtosis (g2), índice de homogeneidad corregida (IHC), 

y comunalidad (h2) para conocer el comportamiento de cada reactivo (Bologna, 2013). 

 

En relación al tercer objetivo, las evidencias basadas en la estructura interna se 

realizaron mediante el análisis factorial confirmatorio, con el fin de conocer los índices 

de ajuste absolutos (x2/gl, SRMR, RMSEA) y comparativos (CFI y TLI) (Ruiz et al., 

2010; Escobedo et al., 2016). Todo el procedimiento mencionado se generó por medio 

del programa R Studio. 

 

En base al cuarto objetivo, se analizó la validez de criterio, AERA et al. (2014) 

refieren que el constructo medido estuvo relacionado con otras variables. Por lo tanto, 

se analizó la relación entre los puntajes de una prueba y variables externas, ello 

proporcionó una fuente adicional importante de evidencia para validar el instrumento. 

Estas variables externas pueden incluir medidas de criterios específicos que se espera 

que la prueba prediga, así como relaciones con otras pruebas que miden los mismos 

constructos relacionados o diferentes. Lo cual se determinó mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson en concordancia con (Martínez-Arias, 2013), donde se 

determinó el tamaño de efecto que tuvieron y también si fueron significativos (Cohen, 

1988). 

 

En el quinto objetivo específico, se utilizó el programa estadístico RStudio 4.2.0 

con el que se analizó las evidencias de confiabilidad del instrumento, esto permitió 

valorarlo en función de los coeficientes de Alfa de Cronbach (α) y Omega de Mc Donald 

(ω) (Ventura y Caycho, 2017). 

 

Finalmente, se evaluó la equidad en relación al sexo, a través del análisis de 

invarianza factorial de la ATPS (Byrne, 2008). Se realizaron cuatro fases subsiguientes 

que aumentaron las restricciones: a) invarianza métrica, b) invarianza configural, c) 

invarianza escalar y d) invarianza estricta, también se consideraron los valores de las 

variaciones en el CFI (ΔCFI) y en el RMSEA (ΔRMSEA) (Chen, 2007; Cheung & 

Rensvold, 2002). 
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 3.7 Aspectos éticos 

 
En este sentido, Mondragón (2009), refiere que todo integrante debe tener 

conocimiento del derecho a colaborar o no con la investigación; como también, decidir 

el no realizarlo en el momento que le parezca conveniente. Por ello, se tuvo en cuenta 

el anonimato del consentimiento informado de los colaboradores; así mismo, se hizo 

de conocimiento de los participantes que los resultados obtenidos iban a ser 

reservados y usados únicamente para fines de investigación (Colegio de Psicólogos 

del Perú, 2017). 

También, para cumplir con el código de ética es fundamental proteger los 

resultados de la investigación; por lo tanto, los datos se mantuvieron reservados 

(Comisión Económica para América Latina y Caribe [CEPAL], 2020). 

Respecto a los cuatro principios bioéticos, Martínez y Mondragón (2020) 

refieren que el principio de autonomía representa el consentimiento informado, 

concediendo al participante la capacidad de elegir voluntariamente si desea participar 

en el estudio. Luego, el principio de beneficencia está orientado a promover el 

bienestar del participante. Después, el principio de no maleficencia se le hizo saber al 

sujeto que está libre de todo daño y no será expuesto a riesgo alguno. Por último, el 

principio de justicia refiere que el investigador no realizará ningún tipo de 

discriminación al participante. 

 

Por último, para resguardar los derechos de propiedad intelectual, se tomó en 

consideración las normas de la legislación actual acerca de los derechos de autor en 

base al uso de información bibliográfica: artículos científicos, revistas, tesis, libros y 

demás fuentes virtuales. De la misma forma, al presentar tablas y figuras se señalaron 

las fuentes, citando a los autores y textos de acuerdo con el estilo APA (American 

Psychological Association [APA], (2019).  
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IV. RESULTADOS 
 

Análisis de la validez basadas en el contenido 

Tabla 2 

Evidencias de validez basadas en el contenido de la ATPS 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V. de 

Ítem Juez Juez Juez Juez Juez Juez Juez Juez Juez Juez 
Aciertos Aiken 

 P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C P R C   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93% 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100% 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93% 

Nota: No está de acuerdo = 0, sí está de acuerdo = 1; P = Pertinencia, R = Relevancia, C = Claridad 

 
En la tabla se evidencia a los 10 jueces expertos que calificaron los 15 ítems del 

instrumento, es importante mencionar que se obtuvo un valor apropiado de .96, sin 

embargo 1 juez observó 2 ítems en su claridad, el 12 “desearía encontrar una forma fácil de 

ponerme en movimiento” sugiriendo su modificación a “desearía encontrar una forma fácil de 

poderme activar” y el ítem 15 “aunque sé que es importante comenzar con una actividad, 

me cuesta arrancar” a “aunque sé que es importante comenzar con una actividad, me 

cuesta iniciar”, lo que manifiesta que ambos                      podrían tener una limitante al momento de 

realizar la evaluación a causa de ello; no obstante, cumplen con el criterio dicho por 

(Aiken, 1980), en el que menciona que para  ser aceptable deben de ser > .80, por lo 

tanto, se prosiguió con el estudio. 
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Análisis estadísticos de los ítems 

Tabla 3 

Análisis preliminar de los ítems de la ATPS (n=500) 
 

Ítems 
  FR   

M DE g1 g2 IHC h2 

 1 2 3 4 5      

 
1 

 
12 

 
24.4 

 
41 

 
17.4 

 
5.2 

 
2.79 

 
1.03 

 
0.05 

 
-0.41 

 
0.69 

 
0.55 

2 11.6 24.2 40.6 18.4 5.2 2.81 1.03 0.03 -0.43 0.63 0.46 

3 20 25.6 34 15.4 5 2.6 1.12 0.19 -0.7 0.76 0.66 

4 16.4 26.6 28.6 21.4 7 2.76 1.17 0.12 -0.88 0.69 0.56 

5 8.6 23.4 37.2 23 7.8 2.98 1.06 0 -0.55 0.28 0.05 

6 24.6 27.6 30 14.2 3.6 2.45 1.11 0.3 -0.75 0.75 0.63 

7 11.6 22.8 39.8 18 7.8 2.88 1.08 0.07 -0.49 0.18 0.02 

8 16.2 27.4 31.4 19.8 5.2 2.7 1.11 0.12 -0.77 0.74 0.64 

9 18.2 26.4 35.4 15 5 2.62 1.1 0.19 -0.61 0.72 0.59 

10 18.8 26 32.2 19.2 3.8 2.63 1.11 0.1 -0.83 0.74 0.63 

11 15.6 30.2 29.4 17.8 7 2.7 1.14 0.25 -0.72 0.53 0.24 

12 7.6 14.6 32.4 32 13.4 3.29 1.11 -0.33 -0.52 0.34 0.17 

13 19 28.6 30 15.4 7 2.63 1.16 0.29 -0.71 0.60 0.41 

14 11.2 21 39.8 21.4 6.6 2.91 1.06 -0.05 -0.5 0.50 0.21 

15 13.8 27.6 35.6 18.2 4.8 2.73 1.06 0.11 -0.6 0.73 0.60 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente 
de curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad 

 

En principio, se encontró la frecuencia de respuesta, la cual garantizó 

variabilidad de datos por no superar el 80% (Nunnally y Bernstein, 1995); luego la 

asimetría y curtosis estuvieron en el rango +/- 1.5, considerándose como buenos (Pérez 

y Medrano, 2010); mientras que el índice de homogeneidad corregida fue aceptable 

para aquellos reactivos que superen el .30, por ello se encontró que los ítems 5, 7 no 

muestran buena calidad (De los Santos Roig y Pérez, 2014), además la comunalidad, 

debe de superar al .30,encontrandose que los ítems 5, 7, 11, 12 y 14 no cumplieron 

con lo establecido (Lloret et al., 2014). 
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Validez de estructura interna 

Tabla 4 

Medidas de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de la ATPS 
 

 
  Matrices Policóricas  

 
X2/gl CFI TLI RMSEA SRMR 

M1 13.90 .954 .946 .161 .103 

M2 2.72 .997 .996 .059 .040 

Nota: M1: modelo original de 15 ítems, M2: modelo reespecificado de 11 ítems 

 
En la tabla 4 se puso a prueba el modelo original y se evidenció que no ajusta, 

para lo que se realizó una versión reespecificada de 11 ítems donde se retiraron los 

reactivos 5, 7, 11 y 14 ya que, presentaron mala calidad métrica obteniendo (.26, .18, 

.22, .09), sin embargo, el ítem 12 mostro un valor adecuado de (.46) superando el .30, 

es por ello que no se retiró. Por otro lado, el estimador conveniente para trabajar con 

datos ordinales es el mínimo cuadrados ponderados robusto (WLSMV) (Flora & 

Curran, 2004). 

 

Figura 1 

 
Análisis factorial confirmatorio del modelo reespecificado de la ATPS 
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Validez en relación con otras variables 

 
Tabla 5 

 
Validez en relación con otras variables entre la ATPS, TAI-Estado y EAA 

 

Inventario de la Ansiedad ante 
Exámenes-Estado (STAI- 

Estado) 

 
Escala de Autoconcepto 

Académico (EAA) 

Escala de 

procrastinación de 

Tuckman (ATPS) 

r .360 - .200 

p .001   .001 

n 500   500 

Nota: r=coeficiente de correlación de Pearson; p= significancia; n=muestra 

 

En la tabla se visualiza que la relación entre las escalas ATPS con la TAI-Estado 

y EAA es buena, debido a que fue directa entre los dos primeros instrumentos, es decir, 

a mayor procrastinación aumenta la ansiedad; por otra parte, la relación entre la 

primera y la tercera prueba fue inversa, es decir cuando disminuye la procrastinación 

el Autoconcepto académico aumenta. 

 

Confiabilidad 

 
Tabla 6 

 
Evidencias de confiabilidad de la escala ATPS 

 

  
α 

 
ω 

 

N° de ítems 

ATPS  .84 .85 15 

ATPS  .89 .89 12 

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

 

La tabla 6 demuestra las evidencias de confiabilidad, se puso a prueba el alfa y 

omega en el modelo original obteniendo los valores de α= .84 y ω = .85 mientras que en 

el modelo reespecificado de 11 ítems, como resultado se obtuvo α= .89 y ω = .89 

mostrando un mejor ajuste,  por tanto, el valor es el adecuado debido que supera el .70 

(Campo-Arias y Oviedo, 2008). 
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Invarianza factorial 

Tabla 7 

Índices de ajuste del análisis de invarianza factorial de la ATPS 
 

Según sexo X2 Δ X2
 gl Δ gl CFI Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural 175.01 - 70 - .956 - .077 - 

Métrica 184.81 9.79 79 9 .955 .000 .073 .004 

Escalar 194.13 9.32 88 9 .955 .000 .069 .004 

Estricta 206.88 12.67 98 10 .954 .001 .067 .003 

Nota: Δ X2= Variación en la prueba X2, Δ gl= Variación en los grados de libertad, Δ CFI= Variación en el CFI, Δ 
RMSEA= Variación en el RMSEA, *significancia al .001 

 

Finalmente se evidencia que en todos los niveles el valor del CFI supera el .90 

y el RMSEA es menor a .08, también, la degradación del ΔCFI no rebasa el .010 (Chen, 

2007) y el ΔRMSEA es menor a .015 (Cheung & Rensvold, 2002), dicho esto, se 

concluye que el instrumento cumple con evidencias de equidad en relación al sexo. 
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V. DISCUSIÓN 
 

La presente investigación se elaboró con la intención de analizar las 

propiedades psicométricas de la (ATPS) en estudiantes adultos de Lima Metropolitana. 

La escala en mención tiene como autor a Tuckman (1991), posteriormente fue 

adaptada por Furlan et al. (2012), por ello, se puso a prueba el modelo indicado por 

dichos autores, quienes generaron un análisis con estudiantes argentinos, al seguir los 

mismos lineamientos, se esperó obtener resultados favorables. El fundamento teórico 

está basado en el enfoque cognitivo conductual de (Ferrari et al. 1995) quienes 

mencionan que los personas tienen y muestran voluntad de ejecutar las acciones 

propuestas, sin embargo, en el transcurso del tiempo la retrasan por cualquier motivo. 

 

Dicho lo anterior, para el primer objetivo específico, el cual se realizó a través 

de la V de Aiken, se tuvo a 10 jueces expertos que calificaron los 15 ítems del 

instrumento, es importante mencionar que los valores fueron apropiados .96, sin 

embargo 1 juez observó los ítems 12 y 15 en su claridad, lo que manifiesta que ambos 

ítems podrían tener una limitante al momento de realizar la evaluación; no obstante 

cumplen con el criterio dicho por (Aiken, 1980), que menciona que para ser aceptable 

deben de ser >.80, por lo tanto se prosiguió con el estudio. De modo que son 

aceptables, pero hay una probabilidad que influyan para el resultado de posteriores 

investigaciones. 

 

Como segundo objetivo específico, se realizó el análisis preliminar de los ítems, 

indudablemente las respuestas marcadas con mayor frecuencia fueron la 2 y 3, 

además la desviación estándar fue <.30 obteniendo índices adecuados, por lo tanto, 

se puede decir que las respuestas fueron dispersas. Respecto a la asimetría y curtosis 

en todos los casos fue apropiada ya que se encuentra en el rango de +/- 1.5 (Pérez y 

Medrano, 2010) a diferencia del IHC los ítems 5, 7, 12 son >.30 (De los Santos Roig y 

Pérez, 2014) estos no obtuvieron valores esperados, siendo (.28, .18, .21 

respectivamente) de la misma forma el h2 los ítems 5, 7, 11, 12 y 14 no llegan a .40 

(Lloret et al., 2014), obteniendo (.05, .02, .24, .17, .21), por tanto, los ítems no estarían 

midiendo apropiadamente los criterios que dicen medir, teniendo en consideración que 

la finalidad es establecer aquellos reactivos que tienen características adecuadas para 
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que puedan ser incorporados en trabajos siguientes (Tornimbeni et al., 2008), por ello 

se consideró que no deberían ser incluidos en siguientes análisis. Por otro lado, en la 

búsqueda de información se constató que hay antecedentes que muestran resultados 

semejantes, un ejemplo de ello es el de Alegre-Bravo & Benavente-Dongo (2020), 

estos refieren que el ítem 12 no muestra una condición razonable. De manera que se 

puede observar que hay ítems que contribuyen de forma mínima a la variable de 

estudio. 

 

En cuanto a la validez de estructura interna en la que se utilizó el AFC de la 

escala ATPS con el objetivo de corroborar si es unidimensional, respecto al modelo 

original de 15 ítems se obtuvo los siguientes resultados el x2/gl= 13.90, RMSEA= .161, 

SRMR=.103, CFI= .954, TLI= .946, que muestran ajustes desfavorables, por ello se 

determinó pasarlos por matrices policoricas exactamente a la de mínimos cuadrados 

ponderados robustos (WLSMV) en la que tuvo un mejor ajuste reespecificando los 

ítems 5, 7, 11, 14, ya que sus cargas factoriales fueron bajas y además son inversos, 

por todo lo mencionado se eliminaron dichos reactivos; sin embargo, todo ello se 

realizó sin modificar los 3 tópicos (Furlan et al., 2012). 

 

Por ello, fue necesario reespecificar la estructura de la escala, los ajustes fueron 

(x2/gl= 2.72, RMSEA= .059, SRMR= .040 (Ruíz et al.,2010), TLI= .996, CFI= .997) 

(Escobedo et al., 2016). Claramente los resultados obtenidos muestran buenos índices 

de bondad, concluyendo que los valores son coherentes a la teoría. Dicho esto, valores 

similares alcanzaron (Alegre-Bravo & Benavente-Dongo, 2020) con valores (CFI= .979, 

RMSEA= .056, GFI=.986, X2= 184.127, gl= 54) reespecificando los ítems 5, 7 y 12 por 

el mismo motivo, también en la investigación realizada por Couto et al. (2020) realizada 

en Brasil, no obtuvieron buenos valores (RMEA (IC90%) = 0,06  (0,04-0,07); CFI=0.97; 

TLI=0.96) por ello reespecificaron la escala sin tener en cuenta al ítem 8, quedándose 

solo con 14 de ellos, por la misma causa que los anteriores. En definitiva, se confirma 

la unidimensionalidad de la escala y también la reespecificación de algunos ítems 

constatados en los antecedentes a excepción de uno.
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A la luz de los hechos, es de conocimiento que los ítems inversos pueden ser 

perjudiciales al realizar la aplicación del instrumento como ocurrió en esta 

investigación, también la falta de buenos valores en las comunalidades, el índice de 

homogeneidad corregida y las bajas cargas factoriales en algunos de los ítems son 

razones suficientes que demuestran el porqué de la reespecificación de los mismos. 

 

Respecto al cuarto objetivo específico, tuvo como finalidad establecer la 

correlación entre la Escala de Procrastinación de Tuckman (ATPS) y el Inventario de 

la Ansiedad ante Exámenes - Estado (TAI - Estado) y la Escala de Autoconcepto 

Académico (EAA), dicho esto, la revisión de la literatura afirma que tiene que hallarse 

una relación directa entre la ATPS y TAI – Estado y por el contrario, una relación inversa 

entre la ATPS y la EAA. Para la primera propuesta los resultados mostraron validez 

convergente (r=.360 y p<.001) estadísticamente significativa y positiva y divergente 

para la segunda (r= -.20 y p<.001) estadísticamente significativa y negativa. De esa 

forma, se corrobora la correlación entre la variable de estudio y las puntuaciones de las 

escalas (Angoff, 1984). En cuanto a la procrastinación, existe una gran probabilidad que 

al tener un alto autoconcepto académico esta puede disminuir los niveles elevados de 

ansiedad. Estudios semejantes se han descubierto en distintas investigaciones, tales 

como la Escala de Autoeficacia Académica con índices significativos (r= -22, p < .01) 

(Ozer et al., 2013), la Escala de Autoestima de Rossemberg con valores (r= -23, p < 

.01), significativos y negativos; como también la Escala de Rendimiento Académico, 

con valores de (r= -.140) (Alegre-Bravo & Benavente-Dongo, 2020). Dicho de otro 

modo, la procrastinación afecta el autoconcepto académico, la autoestima, el 

rendimiento académico y la autoeficacia académica; no obstante, posee una relación 

significativa con la ansiedad ante los exámenes. 

 

Por otro lado, se analizó la confiabilidad de la prueba, teniendo en consideración 

los11 reactivos del instrumento, los resultados obtenidos fueron α= .89 (Vargas & 

Hernández, 2010); ω = .89 (Katz, 2006), ambos superan el .70 lo que señala que es 

aceptable (Campo-Arias y Oviedo, 2008). Por tanto, se reafirma que, para el uso de la 

escala, esta si es confiable. Estos resultados coinciden con la investigación realizada 

por (Couto et al.,2020) con un resultado de (α= .86; ω= .70); también con el estudio de 

(Alegre-Bravo & Benavente-Dongo, 2020) que reportó (α= .859; ω= .860); la 
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investigación de (Ozer et al., 2013) con valores de (α= .90; ω= .88). De esa forma se 

pudo corroborar que los estudios previos mostrados en los antecedentes son confiables. 

En definitiva, se recomienda realizar estudios de dicho instrumento, debido que en el 

presente son escasos. 

 

El último objetivo relacionado a la equidad, se realizó la invarianza factorial por 

sexo donde el CFI >.95, del mismo modo el RMSEA <.05 cumpliendo con lo 

establecido, al mismo tiempo el ∆ CFI son pequeñas < .010, también el ∆ RMSEA es 

< .015 en sus cuatro niveles. Con relación a lo dicho con anterioridad es invariante, 

de forma que se evalúa de manera equilibrada entre ambos sexos, datos brindados 

por (Cheung & Rensvold, 2002; Chen, 2007) manifiestan que se estiman como 

invariantes y aptos para su medición en igualdad de condiciones a aquellos valores 

delta. 

 
Es importante mencionar que se pudo contrastar de forma evidente, el AFC de 

la escala con otras investigaciones elaboradas, sin embargo, cabe resaltar las 

limitaciones del estudio, una de ellas fue la recolección de datos porque se utilizó la 

modalidad virtual, lo que pudo crear un sesgo debido a que la variable no es estimada 

como una buena práctica, de modo que es probable que al contestar, constantemente 

quieran mostrar lo opuesto, también los escasos antecedentes acerca del uso del 

instrumento impiden realizar un mayor estudio de la variable, finalmente el diseño 

transversal porque los datos recolectados para la investigación solo responden a un 

momento de la vida de los participantes más no permite observar el comportamiento 

de la variable y sus variaciones a través del tiempo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 

Después de la investigación realizada respecto a la procrastinación se concluyó lo 

siguiente: 

 

PRIMERA: Se consiguió analizar las propiedades psicométricas de la Escala 

Adaptada ATPS, hallando buenas evidencias de validez, confiabilidad y equidad en 

estudiantes adultos de Lima Metropolitana. 

 
SEGUNDA: Se confirmó la validez de contenido por medio de los 10 jueces expertos, 

el cual fue evaluado a través del coeficiente V de Aiken, dieron conformidad en relación 

a la aplicación obteniendo un valor de .96 

 
TERCERA: Se realizó el análisis de los ítems, sin embargo, el índice de homogeneidad 

corregida no fue aceptable para los ítems 5 y 7 debido a que no alcanzaron buenos 

valores, por otro lado, las comunalidades de los ítems 5, 7, 11, 12 y 14, se encontraron 

por debajo de lo establecido. 

 
CUARTA: Se demostró la validez de estructura interna por medio del AFC, al inicio no 

ajustaba, sin embargo, se reespecificaron los ítems 5, 7, 11 y 14 con lo cual mostraron 

valores aceptables x2/gl= 2.72, RMSEA= .059, SRMR= .040, TLI= 

.996, CFI= .997). 

 
 

QUINTA: Respecto a la validez de criterio, se correlacionó la escala ATPS con la 

escala TAI Estado como convergente alcanzando el valor p (.000) estadísticamente 

significativa y positiva, además la escala EAA como divergente p (.000) siendo 

estadísticamente significativa y negativa, por lo que se concluye posee una adecuada 

validez de criterio. 

 
SEXTA: La confiabilidad se determinó por medio del coeficiente alfa de Crombach 

obteniendo el valor .89 y el coeficiente omega de McDonald alcanzando el .89 ambos 
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casos muestran buenos índices de confiabilidad. 

 
 

SÉPTIMA: Finalmente se estableció buenas evidencias de equidad respecto al sexo 

evidenciado en los valores delta son pequeños, por tanto, se consideran invariantes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Después de haber analizado los resultados de la presente investigación, se sugiere lo 

siguiente: 

 
PRIMERA: Desarrollar diversas investigaciones, tanto a nivel nacional como 

internacional, en otros contextos y grupos etarios de la escala ATPS, con el objetivo 

que puedan contribuir en fortalecer conocimientos, así como una mayor información 

respecto a las propiedades psicométricas debido a que en la actualidad son escasas. 

 
SEGUNDA: Se sugiere para futuras investigaciones psicométricas evaluar la utilidad 

del uso de la validez de contenido considerando las limitaciones en la disponibilidad 

de los jueces expertos, así como la posibilidad de subjetividad en la evaluación del 

instrumento. 

 
TERCERA: Verificar los ítems 5, 7, 11, y 14 ya que según el AFC realizado a la muestra 

estudiantes adultos de Lima Metropolitana evidencian cargas factoriales bajas. 

 
CUARTA: Realizar estudios con otras variables correlacionándolas con la escala 

ATPS, respecto a la convergente (estrés académico, violencia escolar, impulsividad) y 

la divergente (regulación emocional, inteligencia emocional, resiliencia emocional) y 

que sean publicado en revistas indexadas para universalizar el conocimiento. 

 
QUINTA: Realizar la validez y confiabilidad y equidad del instrumento a través de otros 

procedimientos no utilizados en esta investigación con el fin de tener un nuevo aporte 

en futuros estudios. 

 
SEXTA: Realizar la recopilación de datos por medio de otro procedimiento que no sea 

la modalidad virtual a fin de reducir los sesgos y fortalecer una mayor generalización 

de la muestra. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de consistencia de la investigación 
Título: Propiedades psicométricas de la Escala Adaptada de Procrastinación de Tuckman ATPS en estudiantes adultos de Lima Metropolitana 

Autoras: Caballero Gutierrez Kiara; Jambo Figueroa, Gladys 

Problema General Objetivos Justificación Método Instrumento 

 
¿Cuáles 

son las 

propiedades 

psicométricas de 

la Escala adaptada 

de 

procrastinación 

de 

Tuckman en 

estudiantes 

adultos de 

Lima 

Metropolitana? 

General 

Establecer las propiedades psicométricas de la Escala 

Adaptada de Procrastinación de Tuckman (ATPS) en 

estudiantes adultos de Lima Metropolitana. 

Específicos 

Analizar las evidencias de validez basadas en el 

contenido de la escala ATPS en estudiantes adultos de 

Lima Metropolitana. 

Realizar el análisis estadístico preliminar de los ítems 

de la escala ATPS en estudiantes adultos de Lima 

Metropolitana. Analizar las evidencias de validez 

basadas en la estructura interna de la escala ATPS en 

estudiantes adultos de Lima Metropolitana. 

Analizar las evidencias de validez en relación con otras 

variables de la escala ATPS en estudiantes adultos de 

Lima Metropolitana. 

Analizar las evidencias de confiabilidad de la escala 

ATPS en estudiantes adultos de Lima Metropolitana. 

Analizar las evidencias de equidad de la escala ATPS 

en estudiantes adultos de Lima Metropolitana. 

Teórico 

Permitirá analizar la dimensionalidad de 

la procrastinación. Luego, ayudará 

como antecedente para futuras 

investigaciones acerca del tema. 

Metodológico 

 
El estudio posibilitará que la estructura 

interna de la escala ATPS sea puesta a 

prueba a través de un modelo de 

ecuaciones estructurales; como 

también, mediante el AFC verificar el 

ajuste de un modelo. 

Practico-social 

Se dará  al  contexto  estudiantil 

universitario un instrumento confiable, 

validado,   con evidencias 

psicométricas lo que a su vez permitirá 

evaluar las actitudes  hacia la 

investigación en universitarios de Lima 

metropolitana. 

Tipo 

Aplicado 
 

Diseño 

Instrumental 

 
 

Población 

6 493 809 estudiantes adultos 

pertenecientes a Lima 

Metropolitana 

Muestra 
 

Participaron los estudiantes q 

reunieron las siguient 

características que mayores a 

años, que accedan a cooper 

voluntariamente, que completen 

manera correcta los protocolos 

evaluación. 

Adaptación 

argentina de la 

escala de 

procrastinación de 

Tuckman (ATPS) 

 
Dimensión: 

Procrastinación 

académica 

 
N° de Ítems 

15 

 
Escala tipo likert 



 

   

 
 

Anexo 2 

Operacionalización de la variable 

Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 

Dimensión Tópicos Ítems 
Escala de 
medición 

  
 
 

 
La procrastinación es 

“la  ausencia de  la 

autorregulación, 

particularmente, con la 

tendencia a dejar de lado 

una  tarea de manera 

parcial o total; asimismo, 

alargar el inicio de la 

actividad que este bajosu 

control” (Furlan et al., 

2012 p. 143) 

 
 

 
Puntuaciones 

obtenidas 

consecutivas a la 

aplicación  del 

instrumento Escala 

Adaptada   de 

procrastinación de 

Tuckman (Furlan et 

al. 2012); el cual, 

está constituido por 

15 ítems, cuenta con 

respuestas tipo 

Likert, desde nunca 

hasta casi siempre. 

El puntaje se obtiene 

de manera 

                                                                           directa.  

 
 
 
 
 

 
La escala es 

Unidimensional 

 
 
 

 
1) Auto 

descripción general 
de la 

tendencia a 
postergar tareas 

 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 
15 

 
 
 
 
 

 
Ordinal  

1= Nunca 

2= Poco 

3= A veces 

 
4= Bastante 

 
5= Siempre 

Procrastinación 
Académica 

  

  2) Dificultad para 
hacer cosas que 
resultan 
displacenteras y 

evitarlas 

5, 7, 9, 

10, 11, 
12, 13, 

14 

   
3) Tendencia a 
culpar a los demás 
de la propia 
desgracia 

 

   6, 8  



 

   

Anexo 3 

Instrumento 1 

 
 

 
ATPS 

(Tuckman 1991; Furlan et al., 2012) 

Las siguientes frases describen cosas que les ocurren a algunos estudiantes cuando deben 

realizar actividades como leer textos, resolver ejercicios, prepararse para rendir, redactar y 

presentar trabajos, etc. Indica con qué frecuencia esto te pasa, usando la escala de 1= “Nunca” 2= 

“Poco” 3= “A veces” 4= “Bastante” y 5= “Siempre”. 

 
 

 

N
u

n
c
a
 

P
o

c
o
 

A
 v

ec
es

 

B
a

st
a

n
t 

e
 S
ie

m
p

re
 

1- Demoro innecesariamente en terminar trabajos, incluso cuando son 
Importantes 

     

2- Pospongo el comenzar con cosas que no me gusta hacer 
     

3- Cuando tengo una fecha límite, espero hasta el último minuto 
     

4- Sigo posponiendo el mejorar mis hábitos de trabajo 
     

5- Empiezo a trabajar de inmediato, incluso en actividades que me 

resultan displacenteras 

     

6- Me las arreglo para encontrar excusas para no hacer algunas cosas 
     

7- Destino el tiempo necesario a las actividades, aunque me resulten 
aburridas 

     

8- Derrocho mucho tiempo y me parece que no puedo hacer nada al 
respecto 

     

9- Cuando algo me resulta muy difícil de abordar, pienso en postergarlo 
     

10- Me propongo que haré algo y luego no logro comenzarlo o terminarlo 
     

11- Siempre que hago un plan de acción, lo sigo 
     

 
12- Desearía encontrar una forma fácil de ponerme en movimiento 

     

 

13- Aunque me enoje conmigo cuando no hago las cosas, no logro 
motivarme 

     

14- Siempre termino las actividades importantes con tiempo de sobra 
     

15- Aunque sé que es importante comenzar con una actividad, me cuesta 
arrancar 

     



 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  https://forms.gle/Fb4PSHbgqYjyjmGQ6  

https://forms.gle/Fb4PSHbgqYjyjmGQ6


 

   

Instrumento 2  

Escala TAI-Estado 

(Bauermeister, et al., 1983; Dominguez-Lara, 
2016) 

Lee cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y marca una opción para indicar cómo te sentías EN 

EL MOMENTO DEL EXAMEN. No hay respuestas buenas o malas. No emplees mucho tiempo en cada oración. 

N= Nada A= Algo B= Bastante M= Mucho 

 

 
DURANTE EL EXAMEN… 

1 …me siento inquieto y perturbado. N A B M 

2 … pensar en la calificación que pueda obtener interfiere con mi trabajo. N A B M 

3 …me paraliza el miedo. N A B M 

4 …pienso si alguna vez podré terminar mis estudios. N A B M 

5 …mientras más me esfuerzo más me confundo. N A B M 

6 …pensar que puedo salir mal interfiere con mi concentración. N A B M 

7 …me siento agitado. N A B M 

8 …me siento angustiado por el mismo. N A B M 

9 …siento mucha tensión. N A B M 

10 …me parece que estoy en contra de mí mismo. N A B M 

11 …me coge fuerte el pánico. N A B M 

12 …me pongo tan tenso que siento malestar en el estómago. N A B M 

13 …pienso en las consecuencias que tendría al fracasar. N A B M 

14 …siento que el corazón me late rápidamente. N A B M 

 

15 
…me pongo tan nervioso que se me olvidan datos que estoy seguro que 
sé. 

N A B M 



 

   

Instrumento 3  
Escala EAA 

(Schmidt et al., 2008) 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una serie de enunciados que hacen referencia a tu modo de 

pensar. Lee cada frase y selecciona una de las alternativas de acuerdo con la siguiente valoración: 1= 

TD (Totalmente en desacuerdo), 2= D (Desacuerdo), 3= N (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4= A (De acuerdo) y 5= TA 

(totalmente de acuerdo) 
 

 
 

PREGUNTAS 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

e
n

 

de
sa

cu
er

do
 

D
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

N
i d

e 

ac
u

er
d

o
 n

i 

e
n
 

 
D

e 
ac

u
er

d
o
 

T
o

ta
lm

en
te

 

d
e 

ac
u

er
d

o
 

1. Soy capaz de hacer bien los trabajos y tareas, aunque 
sean difíciles. 

     

2. Si me esforzara lo suficiente, podría aprobar las 
Asignaturas de este semestre. 

     

3. Aunque preste atención a las explicaciones que me dan 
los profesores, los trabajos y tareas no me salen 

     

 

4. Creo que podré obtener buenas notas este semestre. 

     

5. Aunque me esfuerce, siempre me va a ir mal en la 
universidad. 

     

6. Soy capaz de mantener un buen rendimiento a lo 
largo de todo un semestre. 

     

7. Soy lento para aprender. 
     

8. No soy capaz de sacarme buenas notas en las 
asignaturas. 

     

9. Cometo muchos errores cuando hago trabajos y tareas de 
la universidad. 

     

10. Me olvido fácilmente de lo que aprendo. 
     

11. Me cuesta entender lo que leo. 
     

12. Soy capaz de realizar buenos trabajos en clase. 
     

13. Si me dedico a fondo, puedo estudiar cualquier 
materia. 

     

14. Me resulta difícil estudiar. 
     



 

   

Anexo 4 

Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento remitido por la Escuela de 

Psicología 

 



 

   

Anexo 4 Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento Autoconcepto Académico 
 
 
 



 

   

Anexo 4 Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento TAI-Estado 
 
 

 



 

   

Anexo 5 

Autorización de uso del instrumento por parte del autor original 
 

 
 
 
 

https://www.redalyc.org/pdf/4835/483549016020.pdf  

https://www.redalyc.org/pdf/4835/483549016020.pdf


 

   

Anexo 6 

Consentimiento informado 

PROCRASTINACIÓN EN ESTUDIANTES ADULTOS DE LIMA 

METROPOLITANA 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

 
Estimado participante: 

 
Somos las estudiantes Kiara Caballero Gutierrez y Gladys Jambo Figueroa estamos 

cursando el XI ciclo de la carrera de psicología Estamos realizando un estudio con el 

objetivo de evaluar ciertas características que pueden estar presentes en estudiantes 

adultos de Lima Metropolitana. Tu participación es voluntaria y anónima, los datos 

entregados serán tratados confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas, 

tampoco tienen fines de diagnóstico individual, y esta información recogida se utilizará 

únicamente para los propósitos de este estudio. El proceso completo consiste en la 

aplicación de tres cuestionarios breves con una duración aproximada de 10 minutos 

en total. 

 

En caso de dudas respecto al procedimiento puede comunicarse a los siguientes 

correos: 

 

kcaballerogut@ucvvirtual.edu.pe 

 

gjambof@ucvvirtual.edu.pe 

 

Reconozco que he sido informado sobre el objetivo y los finales y confidencialidad 

¿Acepta participar en esta investigación voluntariamente? 

Si ( ) 

No ( ) 

mailto:kcaballerogut@ucvvirtual.edu.pe
mailto:gjambof@ucvvirtual.edu.pe


 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

   

ANEXOS 7: Resultados del estudio Piloto 

Tabla 8 

Análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de la ATPS 
 
 

 
Variable 

X2/gl 
 

CFI 

 
TLI 

 
RMSEA 

 
SRMR 

 
Procrastinación 

 
7.417 

 
.957 

 
. 950 

 
. 206 

 
.129 

Nota. X2/gl: Razón Chi cuadrada/grados libertad, CFI: Índice de ajuste comparativo, TLI: Índice de Lewis 

Tucker, RMSEA: Índice de bondad de ajuste ajustado 

 
En la tabla 6 se observa el resultado del análisis de estructura interna de la ATPS, para 

este fin se utilizó el estimador mínimo cuadrados ponderados robusto (WLSMV), 

adecuado para trabajar con datos ordinales (Flora & Curran, 2004). Se trabajó con la 

matriz de correlaciones policóricas, no obstante, el resultado no mostró buen ajuste 

para el RMSEA (>.080). 

 
Figura 1 

 

 
Análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de la ATPS 



 

   

 



 

   

Tabla 9 

Confiabilidad 
 

  

Alfa (α) 
 

Omega (ω) 
 

N° de ítems 

ATPS .84 .86 15 

 

En la tabla 7 se muestra que los valores de los coeficientes alfa de Cronbach y Omega 

de McDonald superan el .70 para la escala, lo que señala que es aceptable (Campo- 

Arias y Oviedo, 2008). 

 

 

  
  
  
  
  
  
  



 

   

 

Anexo 8 Escaneos de los criterios de jueces del instrumento 
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Tabla 10 
Jueces expertos 

 

JU EZ NOMBRE GRADO CARGO 

 
 

1 

 

 
Gregorio Ernesto Tomás Quispe 

C.Ps.P. 7849 

 
 

Doctor 

 

 
Docente a cargo del curso de 
DTC. 

 
 

2 

 

 
Karina Paola Sánchez Llanos 

C.Ps.P. 23810 

 
 

Doctor 

 

Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo. 

 

 
3 

 

José Luis Pereyra Quiñones 
C.Ps.P. 4539 

 

 
Doctor 

 
Docente a cargo del curso de 
Investigación. Diseñador de 
instrumentos. 

 
4 

 
Luis Allan Izquierdo 

C.Ps.P. 19231 

 
Magister 

 
Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo. 

 
 

5 

 
Pamela Zavala Barrueto 

C.Ps.P. 17747 

 
 

Magister 

 
Jefa de psicología y salud 
mental. Docente externa de 
psicología y supervisora 

 
6 

 
Elizabeth Quispe Gamarra 

C.Ps.P. 8734 

 
Magister 

 
Docente y supervisora de la 
Universidad Cesar Vallejo. 

 
 
 

7 

 

 
Rocío Del Pilar Cavero Reap 

C.Ps.P. 11592 

 
 
 

Magister 

Docente a cargo del curso de 
MIC. Coordinadora de 
prácticas Preprofesionales. 
Docente de psicología Clínica. 
Docente de Creatividad e 
Innovación. 

 
8 

Arias Lujan Andre Alberto 
C.Ps.P. 17483 

 
Magister 

Psicología asistencial en la 
Policía Nacional del Perú 

 
 

9 

 

 
Erika Roxana Estrada Alomía 

C.Ps.P. 12224 

 
 

Magister 

Docente a cargo del curso de 
neuropsicología. Docente a 
cargo de diversas 
experiencias curriculares de 
forma general y área clínica. 

10 
Karina Pamella Tirado Chacaliaza 

C.Ps.P. 23675 
Doctora 

Docente universitaria de 
pregrado 



 

   

Criterios para elección de jueces expertos 
 

1. Ser psicólogo habilitado 

2. Ser Magister y/o Doctor 

3. Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) 

4. Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) 

 
Perfiles 

 
➢ Gregorio Ernesto Tomás Quispe (C.Ps.P. 7849) 

 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 
➢ Karina Paola Sánchez Llanos (C.Ps.P. 23810) 

 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 
➢ Jose Luis Pereyra Quiñones (C.Ps.P. 4539) 

 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 
➢ Luis Allan Izquierdo (C.Ps.P. 19231) 

 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  



 

   

➢ Pamela Zavala Barrueto (C.Ps.P. 17747) 
 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 
➢ Elizabeth Quispe Gamarra (C.Ps.P. 8734) 

 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 
➢ Rocío Del Pilar Cavero Reap (C.Ps.P. 11592) 

 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 

➢ Arias Lujan Andre Alberto (C.Ps.P. 17483) 
 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 
➢ Erika Roxana Estrada Alomia (C.Ps.P 12224) 

 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

  
  



 

   

 

➢ Karina Pamella Tirado Chacaliaza (C.Ps.P. 23675) 
 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) X  

 

  
  



 

   

Anexo 9 

Sintaxis de Software RStudio 

# Librerías 

library(GPArotation) 

library(readxl)#Leer excel 

library(psych) #Datos descriptivos y más 

library(xlsx) #Exportar a Excel 

library(dplyr) #Función %>% 

library(lavaan)#AFC 

library(semTools)#Invarianza 

library(parameters)#n_factors 

library(semPlot)#graficos de AFC 

library(EFAtools)#omega Y AFE 

library(readxl)#leer 

library(MBESS)#intervalos de confianza del omega 

library(openxlsx)#Guardar 

library(MVN)#normalidad 

library(PerformanceAnalytics)#Grafico de las correlaciones 

##  

#Importar base de datos 

da=ATPS2 

#Colocar la ruta donde se exportarán las hojas de cálculo 

setwd('C:/Users/Gladys/Desktop/procrastinacion') 

##  

#Analisis factorial confirmatorio 

##   

My_model<-'Manchas=~P1+P2+P3+P4+P6+P8+P9+P10+P13+P15' 

 
 

fit<-cfa(model = My_model, data =da,estimator="WLSMV", 

mimic="Mplus",ordered=names(da)) 

semPaths(fit, intercepts = TRUE,residuals=FALSE,edge.label.cex=0.7, 

sizeInt=1,edge.color ="black",esize = 5, label.prop=1, 

rotation = 1, sizeMan = 3,sizeLat = 8, bifactor = TRUE, 



layout = "tree", style = "lisrel",nCharNodes = 0,"std") 

Indices<-fitMeasures(fit, c("chisq", "pvalue","df","cfi", "nfi", "agfi", "gfi", "tli", "rmsea", 

"rmsea.ci.lower","rmsea.ci.upper","srmr", 

"wrmr")) 

Indices 

summary(fit, fit.measures = TRUE, standardized=T, rsquare=TRUE) 

# 

#Validez en la relacción con otra variable 

#Validez convergente 

CorrelTotal<-dplyr::select(da,SumaProcrastinación,SumaAnsiedad) 

cor.test(x=da$SumaProcrastinación,y=da$SumaAnsiedad, conf.level = 0.95,method = 

"pearson") 

chart.Correlation(CorrelTotal,histogram = TRUE, 

method = c("pearson")) 

#Validez divergente 

CorrelTotal<-dplyr::select(da,SumaProcrastinación,SumaAutoconcepto) 

cor.test(x=da$SumaProcrastinación,y=da$SumaAutoconcepto, conf.level = 0.95,method = 

"pearson") 

chart.Correlation(CorrelTotal,histogram = TRUE, 

method = c("pearson")) 

## 

#Confiabilidad 

ci.reliability(data=de, type="omega")

ALFA <-alpha(de) 

ALFA 

# 

#Invarianza factorial 

measurementInvariance(model=My_model,data=da,group="Sexo", strict = T) 



Anexo 10 

Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación 

Investigadora 1 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=277347 

Investigadora 2 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=277348 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=277347
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=277348
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