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RESUMEN 

 

 

La procrastinación o el hábito de postergar la realización de actividades importantes 

reemplazándolas por otras de menor relevancia suele ocasionar perjuicios en el 

desempeño estudiantil; por ello, la presente investigación se planteó el objetivo de 

determinar la relación entre el estrés académico y la procrastinación en adolescentes 

de una institución educativa de Abancay, 2023. El enfoque de este estudio fue 

cuantitativo de tipo no experimental de corte transversal y básica; se trabajó con una 

población de 240 y una muestra no probabilística de 100 estudiantes.  El paradigma 

desde el que partió fue el positivista con el método hipotético deductivo. Con el fin de 

recolectar los datos, se empleó el inventario SISCO de estrés académico y la Escala 

de Procrastinación (adaptado por Díaz, 2021). La prueba de correlación arrojó un p 

valor de ,058 que demarcó la aceptación de la hipótesis nula; por lo tanto, se concluyó 

que no existe relación entre las variables estrés académico y procrastinación. Con 

respecto a los objetivos específicos, se determinó la asociación positiva de las 

dimensiones del estrés académico: estresores y síntomas con la segunda variable; y 

una relación negativa de la dimensión estrategias de afrontamiento con la generación 

de hábitos procrastinadores.  

 

Palabras clave: estrés académico, procrastinación, adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

Procrastination or the habit of postponing important activities, replacing them with other 

less relevant ones, often causes damage to student performance; For this reason, the 

present investigation set out the objective of determining the relationship between 

stress and procrastination in adolescents from an educational institution in Abancay, 

2023. The focus of this study was quantitative of a non-experimental, cross-sectional 

and basic type; We worked with a population of 240 and a non-probabilistic sample of 

100 students. The paradigm from which he started was the positivist with the 

hypothetical deductive method. In order to collect the data, the SISCO stress inventory 

and the academic Procrastination Scale (adapted by Díaz, 2021) were used. The 

coincidence test yielded a p value of .058, which demarcated the acceptance of the null 

hypothesis; therefore, it was concluded that there is no relationship between the 

variables academic stress and procrastination. Regarding the specific objectives, the 

positive association of the dimensions of academic stress will continue: stressors and 

symptoms with the second variable; and a negative relationship of the coping strategies 

dimension with the generation of procrastinating habits. 

 
Keywords:  academic stress, procrastination, adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El contexto internacional determinada por la pandemia de COVID-19 acarreó una 

serie de problemas, en especial, en lo correspondiente a la salud mental debido al 

aislamiento al que estuvo sometida la población. Los efectos de ello, según el Instituto 

Internacional de la UNESCO en su reporte para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe (IESALC, 2020), se podrán percibir con mayor notoriedad en lo 

socioemocional, sobre todo en estudiantes con algún antecedente en este tema, 

además, existe un alto porcentaje de estudiantes que ha sufrido de ansiedad y 

depresión producto de la crisis. Dichas consecuencias se observarán en los diferentes 

plazos, siendo el estrés académico una constante manifiesta en la mayoría de estudios 

postpandemia. Se debe agregar, a su vez, que, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la presencia de estrés puede provocar afecciones psicológicas y físicas, 

esta situación, llevada al contexto académico, puede ser un coadyuvante de 

innumerables fracasos (21 de febrero de 2023). 

 

En el contexto nacional, una encuesta trabajada por el Ministerio de Salud (MINSA) 

el 29.6 % de estudiantes peruanos de educación media manifestaba un riesgo de sufrir 

una complicación mental o emocional (30 de setiembre de 2021).  Esto puede traer 

complicaciones que afecten tanto su rendimiento en el aspecto laboral como en el 

académico. Por otra parte, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) indicó que los 

trabajos estudiantiles son los que provocan el estrés por lo que propuso que las tareas 

asignadas por los profesores sean menos agotadoras y, por el contrario, se impartan 

de forma gradual y significativa.   

 

Por otro lado, la pandemia impactó profundamente en el sistema educativo y de 

manera negativa, dado que muchos estudiantes carecían de medios tecnológicos para 

acceder a la educación remota el MINEDU (2020) flexibilizó el sistema determinando 

que la promoción era automática y que los estudiantes podían aprobar los cursos con 

carpetas de recuperación cuyas soluciones  se hallaban en las redes sociales, esto 

provocó un desinterés por las labores asignadas por los docentes y, al mismo tiempo, 
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acrecentó el nivel de procrastinación, dado que muchos no entregaban sus informes 

en el tiempo solicitado, sino que esperaban la comunicación de sus responsables 

académicos para poder recién enviar sus trabajos. Según Barraza y Barraza (2019) el 

acto de procrastinar, aparte de ocasionar un rendimiento académico con calificación 

negativa, motiva también al abandono escolar y a otras afecciones de índole 

psicológica, así como el estrés. Asimismo, Cjuno et al. (2023) afirman que el acto de 

postergar las actividades puede conllevar a la ideación del suicidio; esto demuestra 

que existen afecciones en el estado de ánimo que pueden tener consecuencias 

graves. 

 

Por ello se tiene a bien formular el problema general: ¿Cuál es la relación que existe 

entre el estrés académico y la procrastinación en adolescentes de secundaria de una 

Institución Educativa de Abancay, 2023? De la misma forma, los problemas 

específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión estresores y la 

procrastinación en adolescentes?; ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión 

síntomas y la procrastinación en adolescentes?; y, finalmente, ¿Cuál es la relación 

entre la dimensión estrategias de afrontamiento y la procrastinación en adolescentes? 

 

En lo que respecta la justificación teórica, los diversos trabajos revisados aportan 

datos sobre la relación entre las variables en una población de educación superior, por 

ende, se pretende contribuir a la comunidad científica con información que pueda ser 

tomada en cuenta para posteriores investigaciones. 

 

En consideración a la justificación práctica esta se denota en la apertura de buscar 

alternativas que puedan disminuir el estrés académico en los escolares y, de esa 

manera, poder mejorar en todos los demás aspectos en donde esta variable tenga 

efectos.  

 

Su justificación metodológica se plantea en consideración del procedimiento 

basado en el método científico con el empleo de instrumentos validados y el uso de la 

estadística para determinar las relaciones entre las variables, ello conllevará a 
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incrementar el corpus académico sobre el tema. 

 

En cuanto a la justificación social que, como lo señalan Berrío y Mazo ( 2011), el 

estrés es causante de múltiples patologías y está presente en todos los ámbitos en 

donde el ser humano tiene presencia, así también, en el sector educativo es de suma 

preocupación tanto para los docentes como para los padres el conocer sus diversos 

efectos en los estudiantes; debido a ello, el presente trabajo aborda el tema con el 

objetivo de aportar datos que puedan ser tomados en cuenta para plantear soluciones 

sobre el tema. 

 

Así mismo, la investigación estableció el objetivo general: Determinar la relación 

entre el estrés académico y la procrastinación en adolescentes de secundaria de una 

Institución Educativa de Abancay, 2023. Y, como objetivos específicos: Establecer la 

relación de la dimensión estresores y la procrastinación en adolescentes; Establecer 

la relación de la dimensión síntomas y la procrastinación en adolescentes; y, en último 

término, Establecer la relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento y la 

procrastinación en adolescentes.  

 

Por otra parte, se estableció como hipótesis general: H𝟏 Existe relación entre el  

estrés académico y  la procrastinación en adolescentes de secundaria de una 

Institución Educativa de Abancay, 2023; y como hipótesis específicas se ha tomado 

en consideración: H𝟐 Existe relación entre la dimensión estresores y la procrastinación 

en adolescentes;  H𝟑 Existe relación entre la dimensión síntomas y la procrastinación 

en adolescentes; H4 Existe relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento y 

la procrastinación en adolescentes.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En cuanto a los estudios internacionales que antecedieron al presente trabajo, 

Kuftyak (2022), en su artículo acerca de la procrastinación, el estrés y rendimiento 

académico en jóvenes de Moscú, se propuso analizar las correlaciones entre ellas. La 

metodología que se aplicó fue correlacional, de enfoque cuantitativo, no experimental 

aplicada a una muestra integrada por 435 participantes. Los instrumentos que se 

emplearon fueron la Escala de Evaluación de Procrastinación para Estudiantes y el 

Inventario adaptado del estrés en la vida estudiantil. La conclusión a la que llegó el 

investigador fue la confirmación de una correlación de nivel alto entre las variables, 

además del fracaso académico.  

 

Asimismo, García-Ros et al. (2022), en el artículo acerca del aprendizaje 

autorregulado y la procrastinación en el estrés académico, el bienestar subjetivo y 

rendimiento académico en alumnos de educación media de España; buscaron estudiar 

las relaciones estructurales entre las variables dadas. Partió de un diseño no 

experimental de enfoque cuantitativo. Para la población se consideró a 52 488 

estudiantes y la muestra por 728. Se aplicaron instrumentos como la Escala de 

Procrastinación Académica y Sobrecarga Académica del Cuestionario de Estrés 

Académico en Educación Secundaria. Se concluyó que la procrastinación tenía efectos 

positivos sobre el estrés académico. 

 

Se revisó, además, lo investigado por Shamel y Nayeri (2021), en su artículo sobre 

autoestima, formas de afrontamiento del estrés con la procrastinación en adolescentes 

de etapa escolar de Mashhad, Irán; se plantearon encontrar la correlación entre las 

variables. Utilizó una metodología descriptiva correlacional; el número muestral fue de 

384 escolares a los que se aplicó tres instrumentos: Escala de Autoestima de 

Rosenberg, Estilos de Manejo de Estrés de Andler y Parker y Procrastinación 

Académica de Solomon y Rothblum. Para el análisis se empleó la correlación de 

Pearson. El estudio concluyó que se manifiesta relación entre el estilo de afrontamiento 

del estrés y la procrastinación. 
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Morales-Mota et al. (2021) llevaron a cabo su investigación sobre estrés académico en 

escolares mexicanos de la etapa final de la secundaria, se plantearon el objetivo de 

explorar y analizar los síntomas del estrés académico y su vinculación con la dilación. 

Se desarrolló con metodología cuantitativa, descriptiva, correlacional, no experimental. 

Se tomó una muestra de 246 alumnos, los mismos que completaron el inventario 

SISCO y la Escala de Procrastinación Académica. Lo hallado dio cuenta de una 

asociación inexistente entre las dos variables.  

 

Barraza y Barraza (2019), en su artículo sobre el estrés y la procrastinación, se 

plantearon encontrar la vinculación entre ambas variables en escolares de un colegio 

secundario de Durango en México. Se trabajó con una metodología cuantitativa, no 

experimental, transversal y correlacional. El campo muestral considerado fue de 300 

individuos a los cuales se les impartió las pruebas: Inventario SISCO (ligeramente 

modificado para el caso) y la Escala de Procrastinación Académica (modificada de 16 

a 12 ítems para la conveniencia de su investigación). los hallazgos determinaron que 

sí existe correlación entre algunas dimensiones de las variables y, por el contrario, no 

se encontró relación entre las otras. 

 

En cuanto a las investigaciones nacionales, Hernández (2023), en su estudio sobre 

el estrés y la procrastinación se propuso determinar la asociación entre ambas 

variables en escolares de educación media de un colegio de Lima. Se trabajó con la 

metodología del enfoque cuantitativo, correlacional, no experimental, transversal. Se 

integró la muestra con 102 discentes que resolvieron el inventario SISCO y la escala 

de procrastinación, ambos de tipo Likert. La conclusión a la que se llegó fue que existe 

correlación con un alto grado de manifestación, la cual se traduce en que, a mayor 

grado de estrés académico, mayor grado de procrastinación.  

 

Se revisó también el aporte de Espinoza (2022), quien en su estudio en torno a la 

procrastinación y estrés académico; buscó hallar la concomitancia entre las variables 

en escolares de secundaria de un centro estatal del Callao. Se valió de una 
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metodología con diseño no experimental, transversal, correlacional y de enfoque 

cuantitativo. La determinación muestral fue de forma no probabilística y participaron 

104 estudiantes de los últimos años de formación media. Se trabajó con el inventario 

SISCO y la escala de procrastinación como instrumentos. Estos permitieron concluir 

que sí existe asociación entre las variables, lo que se entiende como que, a mayor 

afección al estado psicológico, la procrastinación tiende a manifestarse de manera más 

frecuente.  

 

Tirado (2021), en su estudio acerca del estrés académico y el descontrol de las 

emociones en la procrastinación académica, se planteó hallar la influencia de las 

variables iniciales en la última de las mencionadas en escolares de secundaria de un 

colegio de Lima Norte. Se desarrolló con una metodología de nivel explicativo, no 

experimental, cuantitativo, hipotética-deductiva. La conformación de la muestra estuvo 

integrada por 162 adolescentes. Los hallazgos fueron que existen variables que 

predicen de mejor manera la procrastinación académica, estos son los estresores 

ambientales, síntomas físicos y psicológicos, además de la carencia de claridad 

emocional.  

 

Otro antecedente es el de Navarro (2021), quien llevó a cabo una investigación 

acerca del estrés académico y procrastinación académica, en la que se propuso hallar 

la vinculación entre las variables mencionadas en escolares de Tumbes. Esta fue no 

experimental, de enfoque cuantitativo, correlacional, transversal básica.  La forma de 

hallar la muestra fue no probabilística y se aplicó el instrumento de inventario SISCO 

y la escala de procrastinación a un grupo poblacional de 50 participantes. En la 

conclusión se confirmó la existencia correlacional entre las variables y que esta era de 

tipo significativa.  

 

Así también, se revisó el trabajo de Díaz (2021), quien en su investigación acerca 

del estrés académico y procrastinación; buscó hallar la asociación entre las variables 

del estudio en adolescentes de Piura. La metodología con la que se trabajó fue de 

enfoque cuantitativo, correlacional, no experimental considerando un grupo 
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poblacional de 197 estudiantes y una muestra de 160 escolares los que completaron 

dos pruebas: el inventario SISCO y la escala de procrastinación académica. Los 

resultaron dieron cuenta de que sí existe vinculación entre ambas variables y por lo 

tanto deberían establecerse talleres para alivianar el estrés y así disminuir la 

procrastinación. 

 

En cuanto al fundamento teórico del estrés académico se considera la propuesta 

de Selye, quien definió al estrés como el resultado de los efectos de varios factores 

(situaciones diarias, factores patógenos, estupefacientes, hábitos negativos de vida, 

cambios repentinos en lo laboral o familiar) que influyen sobre la persona (Martínez y 

Díaz, 2007). A partir de ello, el estudio del estrés ha sido tratado tanto por la medicina, 

como por la biología y la psicología haciendo uso de tecnologías y perspectivas 

teóricas diversas; así, desde lo fisiológico y bioquímico se ha resaltado relevancia de 

la expresión orgánica como manifestación interna del ser humano; por otro lado, desde 

lo psicosocial, se ha centrado el estudio en los factores externos que generan el estrés; 

finalmente, otros estudios de corte transaccional atribuyen el origen en la reflexión 

interna que se realiza sobre los factores internos y ambientales (Berrío y Mazo, 2011). 

 

Lazarus y Folkman (1986) postulan que el estrés es producto del vínculo exclusivo 

entre el sujeto con su contexto que es valorado por el mismo como peligroso o 

rebosante de sus medios que pone en riesgo su bienestar; además, se debe 

considerar las peculiaridades de la persona y la naturaleza del entorno. De otro lado, 

Auerbach y Grambling (1988) proponen que el estrés es una situación incómoda de 

excitación emocional y corporal que perciben los sujetos en ocasiones consideradas 

como riesgosas o amenazantes; no obstante, este puede se puede concebir y 

significar de manera distinta en cada uno. Asimismo, Miller (1997) afirma que el estrés 

es una estimulación excesiva que provoca una significativa variación de la conducta 

frente a algún agente amenazante.  

 

Orlandini (1999) propuso una clasificación del estrés que incluía al amoroso y 

conyugal, sexual, parental, por duelo, laboral, clínico y académico. De esta manera, el 
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estrés académico es el que le debe su origen al ambiente escolar (Barraza,2005). 

Además, Pullido et al. (2011), lo define como el afrontamiento, correcto o incorrecto, 

que realiza el estudiante ante las exigencias presentadas en el ámbito estudiantil.  

 

A su vez, Barraza (2006) manifiesta que la teoría sistémica cognoscitivista del 

estrés postula dos enfoques: el sistémico y el cognoscitivo; en el primero los sujetos 

buscan un equilibrio al relacionarse con el ambiente; y, en el segundo, las personas se 

relacionan con su contexto, pero ello está condicionado por los medios empleados y 

la situación que se experimente. 

 

Para la presente investigación, por fines de utilidad conceptual, se ha considerado 

lo postulado por Barraza (2006) quien, luego de realizar un estudio  analítico de las 

múltiples teorías, plantea una definición para el  estrés académico como un desarrollo 

sistémico, de tipo acondicionado y psicológico, manifestado en diferentes tiempos de 

forma descriptiva y que está compuesta por tres dimensiones: estresores, descrita 

como los estímulos que agotan o abruman al estudiante; síntomas, detallada como las 

expresiones físicas, psicológicas o del comportamiento que surgen en el estudiante 

por causa de estímulos agotadores; y, finalmente, estrategias de afrontamiento, la cual 

se comprende como el trabajo de los procesos mentales o de la conducta 

desarrollados  para el manejo de las situaciones atosigantes.  

 

Con respecto a la sustentación teórica de las dimensiones de la variable, se tiene, 

en primer lugar, a los estresores, los cuales pueden tener un motivador interno o 

externo que termina por impactar en la fortaleza emocional y la vida de los estudiantes 

(Olivas-Ugarte et al., 2021). Entre los más destacados están las evaluaciones, 

dificultades económicas, exceso laboral, exigencia académica, problemas de índole 

personal entre otros (Pascoe et al., 2020).  

 

Otra dimensión de la variable estrés académico es la los síntomas los cuales se 

presentan de forma física con problemas para respirar, palpitaciones, tensión y 

temblores y de manera psicológica con temores, angustias, irritación, dificultad para 
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concentrarse en actividades de aprendizajes y estado inquieto (Olivas-Ugarte et al. 

2021). Estos síntomas podrían cobrar efectos negativos en el desempeño y, en 

consecuencia, disminución del estado de motivación y aumento de la tendencia de 

deserción académica (Pascoe et al., 2020). 

 

Las estrategias de afrontamiento constituyen la tercera dimensión y están 

definidas como los esfuerzos en la conducta y el aspecto cognitivo que posibilitan la 

adaptación del sujeto y enfrentar un evento arriesgando su salud (Olivas-Ugarte et al.; 

2021). Estos procesos son usados por los sujetos para hacer frente a las condiciones 

de estrés.  

 

En lo correspondiente a la variable procrastinación, esta tiene su origen en el latín 

procrastinare que se traduce como posponer la realización de una tarea de manera 

voluntaria; de igual modo, se puede rastrear la raíz en el griego akrasia  traducida 

como realizar algo en contra de uno mismo (Steel, 2007). Dicho así, puede denotarse 

el rol fundamental que ejerce la autoconsciencia puesto que ella permite comprobar 

que el sujeto es consciente de experimentar un desagrado al postergar la actividad, 

pero que incluso así, no hacen nada para evitar posponer. De hecho, Ferrari et al. 

(1995) define al término como el acto de postergar la finalización de una actividad o 

tarea que culmina en un disgusto interno de la persona. Busko (1988) postula que la 

procrastinación es una propensión a diferir con regularidad una tarea o emplear 

justificaciones para garantizar la efectuación futura de la misma con el objetivo de 

soslayar el sentido de la culpa.  

 

El ejercicio de los valores también se ve afectado por la procrastinación, puesto 

que las personas al rehusar la ejecución de una labor en un determinado tiempo, ponen 

a un lado la responsabilidad y se someten a la valoración negativa de los demás (Balkis 

y Duru, 2009). Así también, Atalaya y García (2019) la definen como el producto de la 

ausencia en la autorregulación que lleva a la persona a la postergación voluntaria, pero 

con el conocimiento de los periodos en que deben de ser entregados pese a saber las 

consecuencias de tal dilación. 
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En cuanto a los modelos teóricos para el estudio de la procrastinación, se ha 

revisado el psicodinámico que, según Ferrari et al. (1995), se origina en la etapa 

infantil, puesto que en esta fase de la vida cumplen un valioso rol en la formación de 

la personalidad del adulto los procesos psicológicos inconscientes y la lucha interna 

del sujeto en su conducta. Este modelo postula que la procrastinación es el temor de 

no realizar el cumplimiento de los objetivos trazados pese a contar con los medios 

internos y externos para su concreción. Otro modelo para el estudio de la variable es 

el motivacional que, en palabras de Atalaya y García (2019), este tiende a demarcar 

al éxito como indicador constante en la persona quien, a su vez, modifica una serie de 

elementos de su vida con el propósito de alcanzar algún logro; esto conlleva al sujeto 

a sitiarse entre dos posiciones: la primera, en la que prevalece la motivación del triunfo; 

y la segunda, en la que se tienden a evadir situaciones catalogadas como negativas.  

 

Otro modelo de análisis es el conductual que tiene a Skinner como principal 

teórico; este afirma que la recompensa es el efecto permanente de las conductas 

repetidas (Skinner,1977); en consecuencia, la procrastinación se manifiesta en los 

estudiantes debido a que la recompensa esperada por la realización de la tarea de 

asume como de largo plazo, de esta manera, ya no es atractiva y se deja de lado. 

Finalmente está el modelo cognitivista la cual indica que hay una manera de procesar 

la información un poco defectuosa en los sujetos, que además meditan acerca de su 

conducta sobre posponer las tareas, de manera que manifiestan conformaciones 

inadaptadas en su forma de pensar lo cual conlleva a tenerle miedo al rechazo de la 

sociedad al tiempo de la terminación de su tarea (Wolters, 2003). 

 

Las dimensiones de la procrastinación ligada al campo académico son dos: por un 

lado, la autorregulación académica, referida al dinamismo en que el estudiante se 

plantea metas en función de su aprendizaje estructurando su tiempo y planificando su 

celeridad; y la segunda dimensión hace referencia a la postergación de la ejecución 

de las tareas (Domínguez et al., 2014).  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El estudio se encuentra dentro del paradigma positivista, ello en relación a lo 

mencionado por Ñaupas et al. (2014), quienes sostienen que dicho paradigma fue 

postulado por Augusto Comte en el siglo XIX quien afirmó que el trabajo científico no 

debía ser especulativo, sino que debía restringirse a la observación, medición, 

descripción de los objetos o hechos de la realidad. 

 

Es de tipo básica, puesto que, según Esteban (2018), sus conocimientos tienen 

utilidad para emplearse en investigaciones aplicadas o tecnológicas, además de ser 

fundamental para el avance científico.  

 

Además, su enfoque es cuantitativo, siendo que su fin es encontrar la vinculación 

entre las variables mediante una manera de proceder objetiva, formal, estricta y 

metódica para producir información sobre el mundo en que se vive (Burns y Grove, 

2004). 

 

3.1.2. Diseño de investigación  

Al respecto, se cataloga como no experimental, dado que, según  Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018), esta se define como aquella en donde la manipulación de 

las variables es nula. 

 

El nivel es correlacional dado que su objetivo es  analizar la conexión entre dos 

variables (Ñaupas et al., 2018). En cuanto al corte, es de tipo transversal, pues así se 

le denomina a una investigación que estudia las variables sincrónicamente (Pineda et 

al., 2004). 

 

El método que sigue el estudio en curso es el hipotético-deductivo pues parte de 
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un supuesto hipotético hasta llegar a la deducción con el fin de hallar la verdad o 

falsedad de lo postulado (Ñaupas et al., 2014). 

La gráfica del diseño queda determinada en el siguiente diagrama. 

 

Diagrama correlacional 

 

 

 

 

 

 

M: Adolescentes de una I.E. de Abancay 

O1: Estrés académico 

O2: Procrastinación 

r: relación entre variables 

 

3.2. Variable y operacionalización de variables 

Variable: Estrés académico 

Definición conceptual: 

Barraza (2006) conceptualiza al estrés académico afirmando que es un proceso 

sistémico, adaptativo y de tipo psicológico que se expresa en distintos momentos de 

manera descriptiva, además, en él se manifiestan reacciones de naturaleza física, 

cognitiva y afectiva, todo ello vinculado al ámbito académico. 

 

Definición operacional: 

La variable será evaluada con el Inventario SISCO  de Estrés Académico de 

Barraza (2007), esta prueba está conformada por 28 ítems que miden 3 dimensiones: 

estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento.  

 

Indicadores de medición: 

La prueba mide tres dimensiones con sus respectivos indicadores: estímulos 
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estresores (situaciones académicas), síntomas (reacciones físicas, psicológicas y del 

comportamiento) y estrategias de afrontamiento (conductas destinadas a la 

recuperación del equilibrio sistémico) (Álvarez et al., 2018). 

 

Escala de medición: ordinal 

 

Variable: Procrastinación 

 

Definición conceptual: 

Para Atalaya y García (2019), esta es el resultado de una carencia en la 

autorregulación que motiva a la persona a la postergación deliberada con el 

conocimiento de los periodos en que deben de ser entregados y las consecuencias de 

tal aplazamiento. 

 

Definición operacional:  

Esta variable será evaluada en los escolares de un colegio de Abancay con la 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) que está integrada por 13 ítems que 

miden dos dimensiones con 5 opciones de respuesta tipo Likert. 

 

Indicadores de medición: 

La variable presenta dos dimensiones: según Arslan (2018), la primera es la 

autorregulación académica (revisión y finalización de actividades, motivación y mejora 

del hábito de estudio) y, de acuerdo con Gutiérrez et al. (2020), la otra dimensión es la 

de la postergación de actividades académicas. 

 

Escala de medición: 

Ordinal 

 

3.3. Población muestra y muestreo 

 

3.3.1. Población 
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En concordancia con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), esta es un colectivo 

de sujetos que presentan atributos iguales. En el estudio en curso, la población está 

conformada por 240 escolares del VII ciclo de 3ro, 4to y 5to de media, de sexo 

femenino y que están distribuidas en 9 aulas de un colegio de Abancay. 

 

Criterios de inclusión 

Escolares de tercero, cuarto y quinto grado que forman parte de un colegio público 

de Abancay y que estén matriculadas en el año lectivo 2023. 

 

Criterios de exclusión 

Tener menos de 12 años y más de 19, no desear formar parte de la presente 

investigación ni pertenecer al colegio. 

 

3.3.2. Muestra 

Ñaupas et al. (2014) indican que esta debe ser seleccionada empleando el método 

que se convenga, pero que debe representar al total que la población. En el caso, la 

muestra estará integrada por 100 escolares del 3ro al 5to de media. 

 

3.3.3. Muestreo 

Se aplica el no probabilístico intencionado, dado que, según refieren Pineda et al. 

(1994), la conveniencia es su principal característica y no la aleatoriedad, es decir, que 

el investigador toma la decisión de considerar a los elementos que participarán en su 

estudio. 

 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La encuesta es la técnica empleada en el estudio, esta propone plantear un 

conjunto de interrogantes que tienen vinculación con la hipótesis, variables e 

indicadores de la investigación en curso con el fin de reunir información que pueda 

comprobar la hipótesis de trabajo (Ñaupas et al., 2014). Así, para la variable estrés 

académico se empleó el Inventario SISCO; y, con respecto a la variable 

procrastinación, la Escala de Procrastinación Académica (EPA). 
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Propiedades psicométricas 

Este inventario fue puesto a prueba por primera vez por Barraza (2007), quien la 

aplicó a 152 estudiantes en Durango y alcanzó un alfa de Cronbach de .90 y de 

acuerdo con Brown (2002) esto significa una alta confiabilidad; en cuanto a sus 

dimensiones, obtuvo .91 para síntomas, .85 para estresores y .69 en afrontamiento.  

 

En cuanto a la adaptación peruana, Díaz (2021) reportó un .987 luego de aplicar 

la prueba a 15 escolares del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de diferentes sedes; 

lo cual nos indica una alta confiabilidad para el instrumento. 

 

Baremación 

 La prueba está compuesta por 31 ítems en la que la primera no se encuentra en 

escala de Líkert dado que es doble opción como requisito para continuar con las 

demás; entonces se toma en cuenta 28 de ellas en donde la puntuación mínima es de 

28 y la máxima de 116. Se estableció, entonces, tres divisiones: leve (28 – 65), 

moderado (66 – 102) y fuerte (103 – 140). 

 

Variable: Procrastinación 

 

Propiedades psicométricas 

Busko (1998), para validar su instrumento, aplicó a 112 estudiantes universitarios  

de Guelph en Canadá, y obtuvo un resultado de .82 de alfa de Cronbach para la Escala 

General de Procrastinación y .86 para la Procrastinación Académica; lo cual indica una 

alta confiabilidad según Oviedo y Campo-Arias (2005). 

 

Para el contexto peruano, se toma en cuenta la validación del instrumento 

realizada por Díaz (2021), el cual reportó un .95 de α luego de aplicarla a 15 

estudiantes del COAR de diferentes lugares del Perú; el resultado señala una alta 

confiabilidad. 
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Baremación 

 El instrumento empleado consta de 13 ítems en escalade Líkert en donde el 

puntaje mínimo es de 13 y el mayor de 65. Se procedió a clasificar en tres categorías: 

leve (12 – 29), moderado (30 – 47) y fuerte (48 – 65). 

 

3.4.1. Validez y confiabilidad  

 

Validez 

 Para Hulley et al. (1993), esta es una medida en que la variable es capaz de 

representar verdaderamente aquello para lo que ha sido diseñada. Se realizó la 

medición de las variables mediante el procedimiento de juicio de expertos. 

 

Tabla 1 

 Validez de contenido 

Expertos  Especialidad  Resultado 

Mg. Cayllahua Quispe, Américo Temático  Aplicable 
Mg. Urrutia Huamán, Elizabeth Estadístico  Aplicable 
Mg. Urrutia Huamán, David Metodólogo  Aplicable 

 

Confiabilidad 

Aravena et al. (2014) definen a la confiabilidad como la exactitud con que la 

puntuación de una medición carece de errores y que, de repetirse en otras situaciones, 

deberían tener el mismo grado de similitud. Siguiendo lo estipulado, se trabajó, en 

primer lugar, con una evaluación piloto la cual nos posibilitó conocer el alfa de 

Cronbach para medir si el instrumento tenía o no la consistencia adecuada. De 

acuerdo con Celina y Campo (2005), este coeficiente debe hallarse por encima de .70 

para ser aceptado.  
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Tabla 2 

Resultados de la prueba de confiabilidad  

Variable N.º de elementos Alfa de Cronbach 

Variable 1. Estrés académico 
Variable 2. Procrastinación 

28 
13 

.91 

.71 

Nota. Datos de la validación 

 

De acuerdo con los datos hallados luego de aplicar la prueba piloto, en la tabla 2 

se puede apreciar para la primera variable un alfa de .91, lo cual indica un grado 

elevado de confiabilidad; por otro lado, la segunda variable indica .71 lo cual certifica 

su aceptabilidad.  

 

3.5. Procedimientos: 

En primer lugar, se ejecutó la validación y análisis de confiabilidad de los 

instrumentos de las variables de la actual investigación.  Con el propósito de recopilar 

información, se envió una solicitud al responsable pedagógico de la institución 

educativa con el fin de que fueran concedidos los permisos para la aplicación de los 

dos cuestionarios. Con el permiso de la I.E. se procedió a entregar los test para que 

fueran respondidos por las discentes. En un primer momento se trató de emplear 

medios virtuales para ello; sin embargo, debido a la carencia de registros en una 

plataforma virtual, se aplicó una prueba física en una segunda ocasión. 

 

3.6. Método de análisis de datos: 

Luego de la recopilación de datos, la información hallada fue procesada con el 

programa Microsoft Excel y el software SPSS para la estadística, los cuales 

permitieron conocer la relación entre las variables para su posterior interpretación y, 

de esa manera, comprobar la falsedad o veracidad de las hipótesis. 

 

Por otra parte, la estadística empleada fue la inferencial, la cual sirve para colegir 

y obtener conclusiones acerca de situaciones generales que no se encuentran dentro 

del conjunto de datos recopilados (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Ello 

posibilitó aplicar la prueba de normalidad y, seguidamente, elegir a la correlación de 
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Pearson dada la manera en que los datos se hallaban distribuidos. 

 

3.7. Aspectos éticos: 

El estudio ha considerado las recomendaciones realizadas por Inguillay et al. 

(2020) quienes señalan que la referenciación a los trabajos anteriores es necesaria 

para evitar la apropiación de ideas; por tal motivo, se ha seguido las indicaciones de 

las normas APA (7ma edición). Además, se realizó los acuerdos convenientes con la 

institución educativa para que puedan tener el conocimiento informado de los fines del 

presente estudio de tal manera que pudieran participar con predisposición brindando 

los espacios tanto ambientales como temporales. Con respecto a las estudiantes, se 

les explicó de manera directa y se les invitó a participar asegurando tanto el aspecto 

confidencial como el mantener sus datos de manera anónima. 

 
En lo correspondiente a los principios éticos, la beneficencia, como indica Acevedo 

(2002), busca lograr los máximos beneficios y que los daños sean exiguos, por tal 

motivo, luego de concluido el estudio, le serán entregados los resultados a la I.E. con 

el objetivo de que tomen decisiones según las conclusiones obtenidas. Por otro lado, 

la no maleficencia se manifiesta en razón de que no se busca el perjuicio físico ni 

psicológico de los sujetos implicados en el estudio. 

 

La autonomía, según Arias-Valencia y Peñaranda (2015), se denota en la decisión 

voluntaria para involucrarse en la investigación; esto, en el presente estudio, se 

expresa con el consentimiento informado puesto que, al tener conocimiento de los 

fines que persigue el estudio, podrán decidir tomar las decisiones más convenientes 

para el mismo. En cuanto a la justicia, no se realizará ninguna discriminación por 

motivos raciales, étnicas o culturales, además, todas las participantes han sido 

seleccionadas de manera igualitaria y deberán llenar los cuestionarios manteniendo el 

anonimato con el fin de proteger su identidad.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 
 

Tabla 3 
Nivel de estrés académico: general y por dimensiones 
 
Niveles Estrés 

académico 

Situaciones 

académicas 

Síntomas Estrategias de 

afrontamiento 

 Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Leve 8 8,0  7 7,0 21 21,0 21 21,0 

Moderado 71 71,0 65 65,0 54 54,0 65 65,0 

Fuerte 21 21,0 28 28,0 21 21,0 14 14,0 

Nota. Datos hallados mediante SPSS 
 
En la tabla 3 se denota que 8% de las escolares presentan estrés leve; el 71%, 

moderado; y el 21%, fuerte. En cuanto a la dimensión situaciones académicas, se 

aprecia que 7% manifiesta un nivel bajo; 65%, moderado; y 28%, fuerte. En la 

dimensión síntomas, 21% se hallan en el nivel leve; 54%, en moderado; y 21% en el 

fuerte. Finalmente, en la dimensión estrategias de afrontamiento, el 21% se ubica en 

el nivel leve; 65%, en el moderado; y 14, en el fuerte. Este resultado evidencia que la 

mayor parte de las encuestadas están en el nivel moderado.  
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Tabla 4 
Nivel de procrastinación 
 
   Procrastinación 

Niveles     f. % 

Leve     45 45,0 

Moderado     53 53,0 

Fuerte     2 2,0 

Nota. Datos hallados con SPSS 

 
La tabla 4 expresa que 45% de estudiantes se encuentra en el nivel leve de 

procrastinación, que el 53% se halla en el nivel moderado y 2% en el fuerte. Estos 

datos demuestran la existencia de altos niveles tanto en el mesurado como en el bajo, 

y una mínima cantidad en el alto.  
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4.2. Contrastación de la hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 

H0 No existe relación entre el estrés académico y la procrastinación en adolescentes 

de secundaria de una Institución Educativa de Abancay, 2023 

H𝟏 Existe relación entre el estrés académico y la procrastinación en adolescentes de 

secundaria de una Institución Educativa de Abancay, 2023 

 

Tabla 5 

Correlación de variables 

Variables    Procrastinación 

Estrés 
académico 

 Coef. de correlación  
Sig. (bilateral) 
N 

 
 

 

,190 
,058 
100 

Nota. Datos hallados con SPSS 

 

En conformidad con la tabla 5, se estableció un  p de ,058 lo que indica que es mayor 

que ,05 por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula de que 

no existe relación entre el estrés académico y la procrastinación en adolescentes de 

secundaria de una institución educativa de Abancay, 2023. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

H0 No existe relación entre la dimensión estresores y la procrastinación en 

adolescentes. 

Ha Existe relación entre la dimensión estresores y la procrastinación en adolescentes. 

 

Tabla 6 

Correlación entre la dimensión 1 de estrés académico y la variable procrastinación 

Dimensión    Procrastinación 

Dimensión 
estresores 
 

 Coef. de correlación  
Sig. (bilateral) 
N 

 
 

 

,116 
,033 
100 

Nota. Datos hallados empleando SPSS 

 

En concordancia con la tabla 6, se manifiesta una correlación de Pearson de .116 lo 

que señala una asociación positiva muy baja entre la dimensión 1 de estrés académico 

y la variable 2; además, el valor de p es menor que ,05 por lo que se decide rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna la cual postula que existe asociación 

entre la dimensión estresores y la procrastinación en adolescentes.  
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Prueba de hipótesis específica 2 
 

H0 No existe relación entre la dimensión síntomas y la procrastinación en adolescentes. 

Ha Existe relación entre la dimensión síntomas y la procrastinación en adolescentes. 

 

Tabla 7 

Correlación entre la dimensión 2 de estrés académico y la variable procrastinación 

Dimensión     Procrastinación 

Dimensión 
síntomas 
 

 Coef. de correlación  
Sig. (bilateral) 
N 

 
 

 

,303 
,002 
100 

Nota. Datos hallados con SPSS 

 

En relación a los resultados manifiestos en la tabla 7, se observa una correlación de 

Pearson de .303 que señala una asociación positiva baja entre la dimensión 2 de estrés 

académico y la variable 2; asimismo, el valor de p es menor a ,05 por lo que queda 

rechazada la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que existe asociación 

entre la dimensión síntomas y la procrastinación en adolescentes. 
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Prueba de hipótesis específica 3 
 
H0 No existe relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento y la 

procrastinación en adolescentes. 

Ha Existe relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento y la procrastinación 

en adolescentes. 

 

Tabla 8 

Correlación entre la dimensión 3 de estrés académico y la variable procrastinación 

Dimensión     Procrastinación 

Dimensión 
estrategias 
de 
afrontamiento 

 Coef. de correlación  
Sig. (bilateral) 
N 

 
 

 

-,512 
,000 
100 

Nota. Datos hallados con SPSS 

 
La tabla 8 muestra un coeficiente de correlación de Pearson de -.512 lo que determina 

una asociación negativa moderada entre la dimensión 3 de estrés académico y la 

variable 2; ahora bien, el p está por debajo de ,05; por esa razón, se decide rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la alterna de que existe asociación entre la dimensión 

estrategias de afrontamiento y la procrastinación en adolescentes.  
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V. DISCUSIÓN 

El estrés académico afecta negativamente al estudiante en los diferentes momentos 

de su vida escolar y/o universitaria; por ende, las afecciones en el mundo académico 

merecen ser tomadas en cuenta por los que ejercen una labor pedagógica y por 

quienes la reciben. Por tal razón, se trabajó la investigación con el propósito de conocer 

si las adolescentes de una institución educativa pública de Abancay manifestaban 

sentirse estresadas académicamente y si ello estaba vinculado con el acto de 

postergar actividades, sobre todo en el ámbito escolar, en una relación de causa y 

efecto. Para ello se aplicaron instrumentos validados a una muestra compuesta por 

100 escolares de una población total de 240 del sétimo ciclo. 

 

Al respecto, los hallazgos descriptivos de la investigación dan cuenta que para la 

variable estrés académico el nivel leve es de 8%, continuado por un 71% de moderado 

y un 21% de nivel fuerte. En cuanto a la variable procrastinación, se encontró que el 

45% presentó nivel leve de postergación, un 53% de moderado y un 2% de fuerte. 

Esto permite llegar a concluir que un alto número de discentes logra experimentar 

situaciones que ocasionan desgaste emocional y físico lo que a posteriori conlleva a 

la generación de dificultades en su desempeño académico. Con respecto a la segunda 

variable, podemos afirmar que cerca de la mitad de las estudiantes practican hábitos 

de procrastinación en niveles bajos y mesurados; además, el número de sujetos que 

afirmaron practicar hábitos de procrastinación es minúsculo. 

 

Estos hallazgos tienen correspondencia con los de Hernández (2022) el cual describió 

la obtención de un 64.7% de estrés en grado medio, 23.5% en alto y 11.8% en bajo. 

Lo cual permite observar una presencia notoria de estrés en los adolescentes que 

cursan la educación básica; esta situación se encuentra relacionada con 

preocupaciones, tensión, ansiedad y demás factores que actúan en contra del 

desempeño académico. Por el contrario, Tirado (2021) reportó un mayor número de 

individuos de género femenino en el nivel fuerte (35%) y un 56% en el moderado; 

aunque la tendencia es similar hacia la presencia del estrés en cualquiera de sus 
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grados, se denota un porcentaje de manera notoria del nivel alto lo cual podría ser 

producto de las disímiles circunstancias en que perviven ambos grupos poblacionales. 

 

De la misma forma, para el objetivo general se obtuvo un sig. (bilateral) de ,058 que 

está por encima del ,05 que es el límite de p para determinar si las variables tienen o 

no alguna relación, por tanto no se halló conexión alguna entre las variables. Ello tiene 

correspondencia con el resultado hallado por Barraza y Barraza (2019) quien realizó 

un estudio en 300 adolescentes mexicanos que finalizaban su etapa escolar, desde el 

enfoque cuantitativo, y obtuvo un p valor de ,165, dato por el que tuvo que rechazar la 

hipótesis alterna y aceptar la nula que afirma la no relación entre las variables. Por otro 

lado, los hallazgos se contraponen con lo encontrado por Díaz (2021) en su trabajo 

sobre la asociación entre las variables estrés académico y procrastinación en 

estudiantes de un Colegio de Alto Rendimiento de Piura, quien aplicando una 

metodología de diseño no experimental en 160 escolares encontró una correlación en 

Rho de Spearman de .570, cifra que la califica como moderada.  

 

El hecho de no hallar correlación entre las variables puede deberse a una falta de 

sinceridad por parte de las estudiantes puesto que un número elevado afirma 

procrastinar en niveles bajos cuando en la práctica ocurre lo contrario. Por otro lado, 

Díaz (2021) trabajó con estudiantes de secundaria muy vinculados a la presión puesto 

que en los COAR tienen mayor número de horas pedagógicas y en los últimos grados 

deben realizar trabajos académicos para certificar un bachillerato internacional; esto, 

indudablemente, podría haber influido en la generación de estrés académico y derivar 

en la manifestación de hábitos procrastinadores. 

 

En lo correspondiente al primer objetivo específico, el cual se proyectó encontrar la 

conexión entre los estresores académicos se obtuvieron los siguientes resultados: el 

coeficiente de Pearson fue de .116 con un p valor de ,033 lo que permitió conocer la 

presencia de una correlación positiva de nivel muy bajo. Lo descrito tiene coincidencia 

con lo investigado por Espinoza (2022) quien realizó un estudio en escolares de 

educación media del Callao en el año 2022  con una muestra de 104 individuos  
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utilizando para ello el inventario SISCO y la escala de procrastinación y halló un Rho 

de Spearman de .196 con un p valor de ,047 el cual le permitió afirmar una asociación 

positiva entre los factores que motivan el estrés como el limitado tiempo para la entrega 

de informes, la vaguedad en la claridad de los temas, el estilo de enseñanza docente  

y la presencia de un hábito procrastinador.  

 

En cuanto al segundo objetivo específico: hallar la correlación entre los síntomas del 

estrés académico y la procrastinación, el presente estudio determinó un coeficiente de 

Pearson de .303 con un p valor de ,002 lo cual se interpreta como una asociación 

positiva y de nivel bajo entre los dos factores, esto es, que la existencia de un mayor 

grado de los síntomas denota una tendencia al incremento de una actitud 

procrastinadora.  Ello guarda similitud con lo investigado por Hernández (2022) quien 

trabajó con 102 adolescentes de Lima y encontró un Rho de Spearman de .836 con 

un p valor de ,000 lo cual le permitió determinar una asociación positiva y de muy alto 

grado. Por el contrario, Morales-Mota et al. (2021) al aplicar su estudio a estudiantes 

que cursaban los últimos años de estudio en México, no logró encontrar correlación 

entre los síntomas y la segunda variable; además, debe señalarse que el instrumento 

utilizado por el investigador fue modificado para que pudiera medir solo las reacciones 

psicológicas, físicas y de comportamiento a la par que otras variables ajenas a la 

procrastinación.  

 

En torno al tercer objetivo específico que pretendió encontrar la relación entre la 

dimensión estrategias de afrontamiento y la procrastinación, la prueba de correlación 

estableció una vinculación de tipo negativa con un p valor inferior a ,05; en otras 

palabras, se entiende que en cuanto mayores sean las estrategias de afrontamiento 

del estrés, la actitud procrastinadora irá disminuyendo; estos resultados tienen 

coincidencia con lo encontrado por Shamel y Nayeri (2021) quien realizó un estudio en 

adolescentes iraníes y anotó en sus conclusiones la acción favorable de aplicar 

estrategias de afrontamiento las cuales se vinculan con el autoestima, en otras 

palabras, las estudiantes demuestran preocupación por sus labores académicas y 

procuran realizarlas a tiempo como señal de una estima propia muy desarrollada.  
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En cuanto a las limitaciones que afrontó el estudio, una de ellas fue el desconocimiento 

del manejo de herramientas virtuales por parte de las estudiantes lo cual impidió que 

los instrumentos fueran aplicados en el mismo momento y contribuyó a la pérdida de 

tiempo y por ende la generación de aburrimiento para poder completar los test de 

manera sincera y voluntaria.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero: El objetivo fundamental de este trabajo fue el determinar la vinculación entre 

el estrés académico y la procrastinación en adolescentes de la educación básica de 

un colegio nacional. Los datos obtenidos permiten concluir que no existe tal asociación 

debido a que en la prueba de hipótesis el valor de p superó el ,05.  

 

Segundo: En relación al primer objetivo específico, el valor de significancia hallada 

con respecto a la segunda variable fue de ,03 con un .116 de correlación de Pearson 

lo cual posibilita concluir que existe una asociación muy baja entre la dimensión 

estresores y la procrastinación. Esta conexión es de tipo positiva, es decir, que cuanto 

mayor sea el impulso estresor la procrastinación tenderá a incrementarse. 

 

Tercero: Con referencia al segundo objetivo específico, el cual se fijó la meta de hallar 

la vinculación entre los síntomas del estrés y la procrastinación; la prueba de 

correlación de Pearson determinó una significancia de .002, la cual permite considerar 

una relación positiva entre ambos criterios, además de arrojar un coeficiente de 

correlación de ,303 dato que califica como baja a esta conexión.  

  

Cuarto: El tercer objetivo específico del presente trabajo fue hallar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento y la procrastinación; luego aplicar  la prueba de 

correlación de Pearson, se pudo conocer que el p valor era de ,00 hecho que permitió 

concluir la existencia de una asociación entre la tercera dimensión y la segunda 

variable y como el coeficiente fue de -.512 se catalogó de negativa la asociación; esto 

es, que cuanto mayores sean las estrategias de afrontamiento, menor será el grado 

de procrastinación en las adolescentes de la investigación. 
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VII. Recomendaciones 
 

Primera: Se recomienda que el centro educativo pueda permitir la socialización de los 

datos hallados para tomar conocimiento de la problemática en torno al tema e 

implementar talleres u otras estrategias para ayudar a disminuir el estrés académico 

manifiesto según el instrumento aplicado y, de esa manera, evitar la presencia de la 

procrastinación dado que esta sí se vincula con las dimensiones de la primera variable. 

 

Segunda: Se recomienda a los docentes que ante situaciones académicas que 

afectan el desempeño estudiantil e influyen en la generación de hábitos de 

procrastinación puedan desarrollar talleres de mejoramiento de estrategias didácticas 

en sus jordanas de trabajo colegiado para que, de esa manera, se pueda generar 

consciencia y mejorar el trato en la práctica pedagógica. 

 

Tercera: Se sugiere que en el área de Tutoría sean incluidos temas relacionados con 

el control del estrés académico para ayudar a manejar cada uno de los síntomas, pues 

estos podrían influir tanto en su desempeño académico como en la generación de 

hábitos procrastinadores.  

 
Cuarta: Se recomienda que los tutores puedan generar charlas dirigidas al 

mejoramiento de estrategias de afrontamiento del estrés académico para que por 

medio de estas se pueda contribuir a la extinción de hábitos dilatorios dado que el 

presente estudio halló una relación negativa entre ellas. 
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ANEXOS 
ANEXO 01  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Estrés académico y procrastinación en adolescentes de secundaria de una Institución Educativa de Abancay, 2023 

 
  

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño metodológico 

Problema general 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el estrés académico y la 
procrastinación en adolescentes 
de secundaria de una Institución 
Educativa de Abancay, 2023? 
 
 
Problemas específicos 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión estresores y 
la procrastinación en 
adolescentes de secundaria de 
una Institución Educativa de 
Abancay, 2023? 
 
 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dimensión síntomas y la 
procrastinación en adolescentes 
de secundaria de una Institución 
Educativa de Abancay, 2023? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión estrategias de 
afrontamiento y la 
procrastinación en adolescentes 
de secundaria de una Institución 
Educativa de Abancay, 2023? 
 

Objetivo general 
 
Determinar la relación entre 
el estrés académico y la 
procrastinación en 
adolescentes de secundaria 
de una Institución Educativa 
de Abancay, 2023 
 
 
Objetivos específicos 
 
Establecer la relación de la 
dimensión estresores y la 
procrastinación en 
adolescentes de secundaria 
de una Institución Educativa 
de Abancay, 2023. 
 
 Establecer la relación de la 
dimensión síntomas y la 
procrastinación en 
adolescentes de secundaria 
de una Institución Educativa 
de Abancay, 2023. 
 
 Establecer la relación entre 
la dimensión estrategias de 
afrontamiento y la 
procrastinación en 
adolescentes de secundaria 
de una Institución Educativa 
de Abancay, 2023. 

Hipótesis general 
 

H𝟏 Existe relación entre el estrés 
académico y la procrastinación en 
adolescentes de secundaria de una 
Institución Educativa de Abancay, 2023. 
 
 
Hipótesis específicas 
H𝟐 Existe relación entre la dimensión 
estresores y la procrastinación en 
adolescentes de secundaria de una 
Institución Educativa de Abancay, 2023. 
 
H𝟑 Existe relación entre la dimensión 
síntomas y la procrastinación en 
adolescentes de secundaria de una 
Institución Educativa de Abancay, 2023. 
 
H4 Existe relación entre la dimensión 
estrategias de afrontamiento y la 
procrastinación en adolescentes de 
secundaria de una Institución Educativa 
de Abancay, 2023. 
 
 
 
 

Variable 1 
Estrés académico 
 
Dimensiones 
 

• Estresores 

• Síntomas 

• Estrategias de 
afrontamiento 

 
 

Variable 2 
Procrastinación 
 
Dimensiones 

• Autorregulación 
académica 

 

• Postergación de 
actividades 

• Tipo: Básica 
 

• Diseño: No experimental 
 
Correlacional-causal 
 

• Enfoque: 
Cuantitativo 
 

• Población y muestra: 
 

• Población: 270 
estudiantes de 3ro, 4to y 
5to de secundaria de una 
institución educativa de 
Abancay. 
 

• Muestra: 100 estudiantes 
de 3ro al 5to de secundaria 
de una institución 
educativa de Abancay. 
 

• Muestreo: No 
probabilístico 

• Técnica de recolección 
de datos: 
Encuesta 
 

• Instrumento de 
recolección:  
Cuestionario 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

  

VARIABLE Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores ítems Escala 

Estrés académico 

Barraza (2006) 
conceptualiza al estrés 
académico afirmando 
que es un proceso 
sistémico, adaptativo y 
de tipo psicológico que 
se expresa en distintos 
momentos de manera 
descriptiva, además, 
en el se expresan 
reacciones de 
naturaleza física, 
cognitiva y afectiva, 
todo ello vinculado al 
ámbito académico. 

 

La variable será 

evaluada con el 

Inventario SISCO  de 

Estrés Académico de 

Barraza (2007), esta 

prueba está 

conformada por 28 

ítems que miden 3 

dimensiones: 

estresores, síntomas y 

estrategias de 

afrontamiento. 

 

 
Estresores 

- Situaciones académicas 
 

3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8 
Ordinal 

 
Likert: 

 
Nunca (1) 

Casi nunca (2) 
Algunas veces (3) 
Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 
 

Síntomas 

-  Reacciones físicas 

- Reacciones psicológicas 

- Reacciones comportamentales  

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8, 4.9, 
4.10, 4.11, 
4.12, 4.13, 
4.14,4.15 

 
Estrategias de 
afrontamiento 

- Conductas dirigidas a la 

recuperación del organismo  
5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 

Procrastinación 
académica 

Atalaya y García 
(2019) la determinan 
como el resultado de 
una carencia en la 
autorregulación que 
motiva a la persona a la 
postergación 
deliberada con el 
conocimiento de los 
periodos en que deben 
de ser entregados y las 
consecuencias de tal 
aplazamiento. 

 

Esta variable será 

evaluada en los 

escolares de un colegio 

de Abancay con la 

Escala de 

Procrastinación 

Académica (EPA) que 

está conformada por 

13 ítems que miden 

dos dimensiones con 5 

opciones de respuesta 

tipo Likert. 

 
Autorregulación 
académica 

- Realización y finalización de 
trabajos y tareas 

- Motivación y mejora de 
hábito de estudio 

1, 2, 3,4, 5, 6, 
7, 8, 9,10 

 

Ordinal 
 

Likert: 
 

Nunca (1) 
Pocas veces (2) 

A  veces (3) 
Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Postergación 
de actividades 

- Postergación de tareas y 

actividades académicas 

11,12,13 
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Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
 

INVENTARIO SISCO  
Barraza (2006) 

Adaptado por Díaz (2021) 
 

1. Durante el transcurso de este semestre, ¿has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo? 

.   Sí 
   No  
 
En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en 
caso de seleccionar la alternativa “sí”, pasar a la pregunta número dos y continuar con 
el resto de las preguntas 
 
2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel 

de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

1 2 3 4 5 

     

 
DIMENSIÓN ESTÍMULOS ESTRESORES 

 
3. En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 

situaciones: 

 

SITUACIONES ACADÉMICAS 

N
u

n
c
a

 

 C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

A
 v

e
c

e
s

 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1. La competencia con los compañeros de aula      

2. Sobrecarga de tareas y trabajos académicos      

3. La personalidad y el carácter del profesor.      

4. Las evaluaciones de los docentes (exámenes, 
ensayos, trabajos de investigación, etc.) 

     

5. El tipo de trabajo que te piden los profesores 
(monografía, ensayos, productos académicos, etc.) 

     

6. No entender los temas que se aportan en la clase.      

7. Participación en clase (responder a preguntas, 
exposiciones, etc.) 

     

8. Tiempo limitado para hacer el trabajo      
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DIMENSIÓN SÍNTOMAS (REACCIONES) 
 

4. En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuviste las 

siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando 

estabas preocupado o nervioso. 

SÍNTOMAS O REACCIONES FÍSICAS 

N
u

n
c
a

 
 C

a
s
i 

n
u

n
c
a

 

A
 v

e
c

e
s

 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

4.1. Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

4.2. Fatiga crónica (cansancio permanente)      

4.3. Dolores de cabeza o migrañas      

4.4. Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea      

4.5.  Rascarse, morderse las uñas, frotarse, jalarse los                  
pellejitos de los dedos. 

     

4.6. Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

                     SÍNTOMAS O REACCIONES PSICOLÓGICAS 

4.7. Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      

4.8. Sentimientos de depresión y tristeza      

4.9. Ansiedad, angustia o desesperación      

    4.10. Problemas de concentración      

4.11. Aumento de irritabilidad inquietud (incapacidad para 
relajarse y estar tranquilo) 

     

           SÍNTOMAS O REACCIONES COMPORTAMENTALES 

4.12. Tendencia a discutir o buscar conflicto      

4.13. Aislamiento de los demás      

4.14. Desgano para realizar las labores escolares      

4.15. Aumento o reducción del consumo de alimentos      

 
5. DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

SITUACIONES ACADÉMICAS 

N
u

n
c
a

 
 C

a
s
i 

n
u

n
c
a

 

A
 v

e
c

e
s

 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

5.1. Comunicación asertiva (defender nuestras preferencias, 
ideas o sentimientos sin dañar a otros) 

     

5.2. Elaboración de un plan y ejecución de tareas      

5.3. Elogios a sí mismo      

5.4. La religiosidad (orar o asistir a misa)      

5.5. Exteriorizar la situación que preocupa      
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ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 
Deborah Ann Busko (1998) 
Adaptado por  Díaz (2021) 

 
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 con total sinceridad según tus últimos 12 
meses de tu vida como estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente 
escala de valoración: 
N= Nunca    CN: Casi nunca   AV= A veces   CS= Casi siempre   S= Siempre 

Autorregulación Académica 

N
U

N
C

A
 

 C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1. Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes o 
exposiciones. 

     

2. Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior.      

3. Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día 
de clase. 

     

4. Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 

     

5. Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible. 

     

6. Constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudio. 

     

7. Invierto el tiempo necesario en estudiar aún cuando el 
tema sea aburrido. 

     

8. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio. 

     

9. Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo 
de sobra. 

     

10. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas. 

     

      

Postergación de Actividades      

11. Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.      

12. Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.      

13. Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 
dejo para el último minuto. 
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ANEXO 03: Ficha técnica del instrumento 
 
Variable: Estrés académico 

Ficha técnica 

Nombre original  : Inventario de Estrés Académico SISCO 

Tipo de técnica  : Encuesta 

Autor    : Arturo Barrazas Macías 

Año    : 2007 

Adaptación   : Díaz (2021) 

Cantidad de ítems  : 28 

Población de estudio : Educación media, superior o posgrado 

Tiempo de aplicación : 20 a 25 minutos 

Forma de aplicarse  : Individual 

Escala : Likert, con 5 opciones de respuestas: “Nunca”, “Rara vez”, 

“Algunas veces”,  “Casi siempre” y  “Siempre”. 

 

Variable: Procrastinación 

Ficha técnica 

Nombre original  : Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Tipo de técnica  : Encuesta 

Autor    : Déborah Ann Busko 

Año    : 1998 

Cantidad de ítems  : 16 

Población de estudio : Estudiantes de 10 años a más 

Tiempo de aplicación : 10 a 15 minutos 

Forma de aplicarse  : Individual 

Escala : Likert con 5 opciones: “Nunca”, “Casi nunca”, “A veces, “Casi 

siempre” y “Siempre”. 
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Anexo 04:  Prueba de confiabilidad de la variable estrés académico 
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Prueba de confiabilidad de la variable procrastinación 
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Mag. Américo Cayllahua Quispe 
 
 

ANEXO 05: CALIFICACIÓN DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
  

 
A. Datos generales del Juez   
 

Nombre del juez: Américo Cayllahua Quispe 

Grado profesional: Maestría (x )                             Doctor ( ) 

 Área de formación 
académica: 

Clínica ( )    Social ( )     Educativa ( x)     
Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional: Educación 

Institución donde labora: I.E. “Nuestra Señora del Rosario” 

Tiempo de experiencia profesional 
en el área: 

2 a 4 años ( )                  Más de 5 años (X ) 

 

 
1. Propósito de la evaluación: 

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

 

2. Datos de la escala Likert 

Nombre de la Prueba: Inventario SISCO de Estrés Académico 

Autor (a): Virna Díaz Egoavil (adaptado de Barraza, 2006)  

Objetivo: Medir el estrés académico 

Administración: Encuesta 

Año: 2021 

Ámbito de aplicación: Colegio de Alto Rendimiento – Educación Básica 

Dimensiones: Estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento 

Confiabilidad: 0.91 

Escala: Likert 

Niveles o rango: 0-4 

Cantidad de ítems: 30 

Tiempo de aplicación: 20 min. 

 
Nombre de la Prueba: Escala de Procrastinación  

Autor (a): Virna Díaz Egoavil (Busko, 2008) 

Objetivo: Medir la procrastinación académica 

Administración: Encuesta 

Año: 2021 

Ámbito de aplicación: Colegio de Alto Rendimiento – Educación Básica 

Dimensiones: Autorregulación académica y postergación de actividades 

Confiabilidad: 0.81 

Escala: Likert 

Niveles o rango: 0-4 

Cantidad de ítems: 13 

Tiempo de aplicación: 20 min. 
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B. Datos generales del Juez   
 

Nombre del juez: Elizabeth Urrutia Huamán 

Grado profesional: Maestría (x)                             Doctor ( ) 

 Área de formación 
académica: 

Clínica ( )    Social ( )     Educativa (x)     
Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional: Educación 

Institución donde labora: Universidad Tecnológica de los Andes 

Tiempo de experiencia profesional 
en el área: 

2 a 4 años (x)                  Más de 5 años ( ) 

 
1. Propósito de la evaluación: 

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

 

2. Datos de la escala Likert 

 

Nombre de la Prueba: Inventario SISCO de Estrés Académico 

Autor (a): Virna Díaz Egoavil (adaptado de Barraza, 2006)  

Objetivo: Medir el estrés académico 

Administración: Encuesta 

Año: 2021 

Ámbito de aplicación: Colegio de Alto Rendimiento – Educación Básica 

Dimensiones: Estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento 

Confiabilidad: 0.91 

Escala: Likert 

Niveles o rango: 0-4 

Cantidad de ítems: 30 

Tiempo de aplicación: 20 min. 

 

Nombre de la Prueba: Escala de Procrastinación  

Autor (a): Virna Díaz Egoavil (Busko, 2008) 

Objetivo: Medir la procrastinación académica 

Administración: Encuesta 

Año: 2021 

Ámbito de aplicación: Colegio de Alto Rendimiento – Educación Básica 

Dimensiones: Autorregulación académica y postergación de actividades 

Confiabilidad: 0.81 

Escala: Likert 

Niveles o rango: 0-4 

Cantidad de ítems: 13 

Tiempo de aplicación: 20 min. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Firma del evaluador 
DNI: 43375746 
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Firma del evaluador 

        DNI:42379352 

 
C. Datos generales del Juez   
 

Nombre del juez: David Urrutia Huamán 

Grado profesional: Maestría (x)                             Doctor ( ) 

 Área de formación 
académica: 

Clínica ( )    Social ( )     Educativa (x)     
Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional: Educación 

Institución donde labora: Universidad Tecnológica de los Andes 

Tiempo de experiencia profesional 
en el área: 

2 a 4 años (x)                  Más de 5 años ( ) 

 
1. Propósito de la evaluación: 

Validar el contenido del instrumento, por juicio de expertos. 

 

2. Datos de la escala Likert 

2. Datos de la escala Likert 

 

Nombre de la Prueba: Inventario SISCO de Estrés Académico 

Autor (a): Virna Díaz Egoavil (adaptado de Barraza, 2006)  

Objetivo: Medir el estrés académico 

Administración: Encuesta 

Año: 2021 

Ámbito de aplicación: Colegio de Alto Rendimiento – Educación Básica 

Dimensiones: Estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento 

Confiabilidad: 0.91 

Escala: Likert 

Niveles o rango: 0-4 

Cantidad de ítems: 30 

Tiempo de aplicación: 20 min. 

 

Nombre de la Prueba: Escala de Procrastinación  

Autor (a): Virna Díaz Egoavil (Busko, 2008) 

Objetivo: Medir la procrastinación académica 

Administración: Encuesta 

Año: 2021 

Ámbito de aplicación: Colegio de Alto Rendimiento – Educación Básica 

Dimensiones: Autorregulación académica y postergación de actividades 

Confiabilidad: 0.81 

Escala: Likert 

Niveles o rango: 0-4 

Cantidad de ítems: 13 

Tiempo de aplicación: 20 min. 
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Consentimiento Informado del Apoderado 
 
Consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta investigación una clara explicación 

de la misma, así como de su rol de participante. 

La presente investigación es conducida por Jorge Luis Duran López estudiante de Posgrado de la Universidad 

Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es “Determinar la relación entre estrés académico y la 

procrastinación en adolescentes de secundaria de una institución educativa de Abancay, 2023”. 

 

Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo participe y él decide participar en esta investigación (enumerar los procedimientos del 

estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerá datos personales y algunas preguntas sobre la 

investigación “Estrés académico y procrastinación en adolescentes de secundaria de una Institución Educativa de 

Abancay, 2023”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 20  minutos y se realizará en el ambiente de la institución Nuestra 

Señora del Rosario 

Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía) 

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión 

será respetada. Posterior a que su hijo haya aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 

Riesgo (principio de no maleficencia) 

NO existirá riesgo o daño de su hijo en la participación de la investigación. Sin embargo, en el caso que existan 

preguntas que le puedan generar incomodidad tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia) 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No 

recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de 

la persona; sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia) 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información recogida en la encuesta o entrevista a su hijo es totalmente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo 

custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Pregunta 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el investigador (a) Jorge Luis Duran López email: 

jorgduranlopez@gmail.com y/ docente Asesor María Denegri Velarde email: mdenegrive11@ucvvirtual.edu.pe 

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación AUTORIZO que mi menor hijo …………………….. 

participe en la investigación. 

  

Nombre y firma (padre, madre o apoderado) ……………………………. 

 

Nro. DNI:                                                          …………………………….. 

 

Huella dactilar  

 

 

 

Nota: Obligatorio hasta menores de 18 años, consentimiento informado cuando es 

firmado por el padre, madre o apoderado. Si fuese otro tipo de apoderado sería consentimiento por sustitución. 
  

 

mailto:mdenegrive11@ucvvirtual.edu.pe
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ANEXO: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 
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ANEXO: PRUEBA DE NORMALIDAD 
 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Estrés académico ,044 100 ,200* ,988 100 ,488 

Procrastinación ,080 100 ,120 ,985 100 ,342 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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