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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades 

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

secundaria de una Institución Educativa de Chimbote, 2022. Para dicho fin, la 

metodología se basó en el enfoque cuantitativo de tipo básico y en el diseño 

instrumental. La muestra estuvo conformada por 521 estudiantes de secundaria de 

ambos sexos pertenecientes a una institución educativa de Chimbote, 

comprendidos entre los grados de 3ero a 5to año de secundaria, mediante el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Como resultado, se obtuvo que para 

obtener un ajuste global aceptable se tuvo que presentar un modelo reespecificado 

de 9 ítems (M9-1), con mejores valores que en el modelo propuesto por el autor 

(x²/gl= 3.4, RMSEA= .06, SRMR=.04, CFI=.93 y TLI= .91). En cuanto a la 

consistencia interna, se comprobó mediante el coeficiente α y ω, obteniendo una 

consistencia aceptable en ambos casos de .705. y .75, respectivamente. Como 

conclusión, se evidencia que la EPA es un instrumento con un nivel de consistencia 

interna aceptable, aunque con evidencias de validez por mejorar. 

Palabras clave: procrastinación, académica, validez, confiabilidad y estudiantes. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the psychometric properties of the 

Academic Procrastination Scale (EPA) in high school students of an Educational 

Institution of Chimbote, 2022. For this purpose, the methodology was based on the 

quantitative approach of basic type and on the instrumental design. The sample 

consisted of 521 high school students of both sexes belonging to an educational 

institution in Chimbote, between the 3rd and 5th grades of high school, through non-

probabilistic convenience sampling. As a result, it was found that in order to obtain 

an acceptable global fit, a respecified model of 9 items (M9-1) had to be presented, 

with better values than the model proposed by the author (x²/df= 3.4, RMSEA= .06, 

SRMR=.04, CFI=.93 and TLI= .91). Regarding the internal consistency, it was 

verified by means of the coefficient α and ω, obtaining an acceptable consistency in 

both cases of .705. and .75, respectively. In conclusion, it is evident that the EPA is 

an instrument with an acceptable level of internal consistency, although with 

evidence of validity that needs to be improved. 

Keywords: procrastination, academic, validity, reliability and students. 
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I. INTRODUCCIÓN

Al mencionar la palabra procrastinación, muchas personas creen que se trata

de un término nuevo o intrigante, pero la verdad, es que se generó desde

tiempos remotos, en donde los seres humanos buscaban retrasar las

actividades y las catalogaron como aversivas, complicadas, generadoras de

estrés o que resultaban ser todo lo contrario a sus inclinaciones personales

(García y Silva, 2019).

Ahora bien, si se habla de procrastinación académica, esta se interpreta como 

aquella donde los estudiantes llegan a retrasar las tareas de la escuela. Para 

ser más preciso, se llega a postergar la realización de las tareas académicas 

debido al dilema entre culminar con los deberes escolares o satisfacer los 

intereses personales (Balkis y Duru, 2017; Ayala et al., 2018). 

Al tomarse en cuenta datos estadísticos sobre el abandono escolar en 

estudiantes de secundaria en América Latina, se conoció que en el país Belice 

se encuentra la tasa con mayor índice con un 34%, Costa Rica con un 33 % y 

Colombia con un 30%, mientras que Perú tiene una tasa baja con un 8% 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2016). 

Con respecto al año 2018, se realizó un estudio de la población de 25 a 34 

años, que sólo contaban con estudios básicos. En España tiene el porcentaje 

de 32,3%, mientras que los indicadores de los países que conforman la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con 15% y a los 

23 países de la Unión Europea con 13,6%. Esto indica que los porcentajes son 

menores frente a años anteriores, además de la reducción de personas con 

estudios básicos y aumento de la población con estudios superiores (Panorama 

de la educación, 2019). En cuanto a los estudiantes que acabaron la secundaria 

en el Perú según el sexo, el masculino es el predominante, ya que posee una 

tasa de 42,9% frente a un 34,7% del sexo femenino (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI], 2019).  
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Según investigaciones, aquellos estudiantes que llegan a procrastinar con 

mayor intensidad son aquellos que se sienten abrumados por la falta de 

organización de sus tiempos en realizar sus actividades, además de realizar un 

mayor uso de los dispositivos tecnológicos (Akinci, 2021; Estremadoiro y 

Schulmeyer, 2021). Por esta razón, se puede aseverar que la responsabilidad 

es un factor clave para identificar si el estudiante llega a procrastinar, ya que 

no esperarán a que llegue la fecha límite para realizar sus actividades 

escolares. En complemento, la autoeficacia también cumple un rol relevante en 

la regulación de la procrastinación, existiendo una correlación inversa entre 

estas, es decir, la baja autoeficacia conlleva a una procrastinación escolar, 

mientras que, al poseerse una autoeficacia mayor, esta influye en el bienestar 

subjetivo del individuo (Fajhriani, 2020; Ucar et al., 2021; Estrada, 2021; 

Kurtovic et al., 2019; Bu et al., 2021). 

 

Del mismo modo, se evidencia que cuando los estudiantes procrastinan pueden 

llegar a tener alteraciones del sueño, porque al aplazar sus tareas, tienen como 

solución el de desarrollar en la noche para terminarlas, alterando así su calidad 

de sueño, trayendo como consecuencia su bajo rendimiento y mal estado de 

bienestar emocional, generando además impactos perjudiciales para la salud 

de los estudiantes y causando, en consecuencia, la posibilidad de dejar los 

estudios. Esta situación se viene dando desde la antigüedad y aún se mantiene 

en este siglo XXI, siendo la procrastinación uno de los motivos por el cual se 

da la deserción y el fracaso escolar, además de otros componentes que alteran 

el desempeño escolar a largo plazo de los estudiantes (Haji, 2020; Abdi et al, 

2020; Muñoz y Hurtado, 2016; Rodríguez y Clariana, 2017)  

 

Por otro lado, si se toma en cuenta otras variables que conllevan a que se 

procrastine en lo académico, se podría agregar la carencia de apoyo del 

entorno junto con la poca resiliencia, lo cual trae consigo que los estudiantes 

lleguen a procrastinar debido al poco apoyo social que sienten, lo cual no les 

motiva a persistir en sus actividades estudiantiles (Madjid et al., 2021; Melo y 

Mendonça, 2020). Por esta razón, es evidente que tanto la motivación 

intrínseca como extrínseca cumplen un rol relevante en la procrastinación 
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estudiantil, contribuyendo en un mayor interés en realizar sus actividades 

académicas. Ello pone en evidencia que, si se mejorara la motivación en clases, 

como el apoyo a los estudiantes y se generara un mayor apego entre los 

compañeros y sus determinaciones a futuro, los alumnos retrasarían menos 

sus actividades y tendrían mejores resultados académicos (Naz y Luqman, 

2021; Serrano y Williams, 2021; Wang et al., 2021) 

 

En base a estudios realizados, se ha comprobado que entre el 40% y 80% de 

alumnos tienden a llevar a cabo conductas procrastinadoras que generan un 

impacto negativo no solo en su rendimiento académico, sino también en su 

salud física y mental. A su vez, se han encontrado tres perfiles que determinan 

esta conducta, los cuales son la rebelión, el temor al examen y la holgazanería. 

Respecto al primer perfil, este se relaciona a varones jóvenes con poca cabida 

para la persistencia y realizar elecciones; la procrastinación mediante la 

evaluación se relaciona a los estudiantes más jóvenes, con poca capacidad a 

la hora de tomar decisiones y baja estabilidad psicológica; y finalmente la 

procrastinación por pereza tiene relación con los individuos con menor 

capacidad de autorregulación a nivel general. A estos perfiles se le puede 

agregar el perfeccionismo, revelando una asociación entre este y la PA, 

desligándose dos tipos de perfeccionismo, el adaptativo y desadaptativo. 

Respecto al primero, se comprobó que junto con la autoeficacia es un predictor 

negativo del perfeccionismo, mientras que el desadaptativo uno positivo 

(Garzón et al., 2019; Poh et al., 2021).  

 

Si se toma en cuenta los rasgos de la personalidad, se evidencia la presencia 

de una correlación inversa entre algunos aspectos de la personalidad y 

procrastinación académica. Es así, que los autores afirman que, a mayor 

responsabilidad, amabilidad, extraversión y apertura, la procrastinación 

académica resulta ser menor. Por otra parte, se halló que mientras más sea el 

nivel de neuroticismo, mayor es la procrastinación académica (Charaña y 

Vilchez, 2021).  
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Por otra parte, si se considera el aspecto emocional, se han encontrado 

estudios que comparan la regulación de emociones, procrastinación en la 

escuela y el comportamiento suicida en educandos de universidad, obteniendo 

como resultados que un 16.3% tenía riesgo de conducta suicida. Asimismo, las 

personas que presentaban altos valores en regulación emocional, mostraban 

menos conducta suicida y procrastinación académica. No obstante, se llegó a 

descartar una posible efectividad de moderación de la regulación emocional 

entre procrastinación académica, así también de la conducta suicida (Gómez 

et al., 2020). 

 

Como se ha podido corroborar en los apartados mencionados anteriormente, 

la procrastinación académica predice conductas académicas de riesgo para los 

estudiantes. Por esta razón, es conveniente estudiar y conocer más a fondo 

sobre la variable en cuestión debido a que permite tener información clara sobre 

las razones por la cual los estudiantes tienden a realizar este comportamiento 

(Akbay y Delibalta, 2020). 

 

Ahora que se conoce un poco más sobre la procrastinación académica, se 

resalta la importancia de poder realizar una evaluación psicométrica en los 

centros educativos lo cual permita conocer las realidades de estos. Por tanto, 

para este fin, se ha considerado oportuno aplicar la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA) de Busko, la cual fue ajustada por Álvarez en el año 2010, 

debido a sus niveles de confiabilidad y conveniencia a comparación de otras 

pruebas psicométricas. Dentro de sus características por conveniencia destaca 

el hecho de que esta prueba evalúa la magnitud de procrastinación académica 

en escolares y su aplicación es a nivel general, es decir, no hay un rango de 

edad o nivel establecido para su aplicación. Del mismo modo, enfocado en lo 

psicométrico, el instrumento posee una consistencia interna muy buena de 

entre 0.90-0.93, además de una confiabilidad de 0.80, lo cual indica un 

adecuado nivel. Por otro lado, se encuentran Escalas como la de 

Procrastinación de Tuckman, la cual, a pesar de tener un coeficiente en el Alfa 

de Cronbach de .90, su ámbito de aplicación no se dirige a nuestra población a 

evaluar, sino que es aplicable en personas mayores de 18 años. Así, también 
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se puede nombrar la Escala de Procrastinación Académica (PASS), que, a 

diferencia de la de Tuckman, sí puede ser aplicada a nuestra muestra de 

estudio, además de que posee una alta confiabilidad en el Alpha de Cronbach 

de .89, aunque una consistencia interna entre el rango de .70 y .80, además de 

la extensividad de sus ítems, lo cual podría resultar algo tedioso para los 

evaluados (García y Pérez, 2018; Rodríguez, 2020; Garzón y Gil, 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en este estudio de investigación se ha 

trazado la siguiente formulación de la problemática: ¿Cuáles son las 

propiedades psicométricas de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Chimbote, 2021? 

 

Del mismo modo, la investigación se justifica bajo diversos criterios, siendo uno 

de ellos a nivel metodológico, porque se demostrará las evidencias de validez 

y confiabilidad del instrumento sobre procrastinación académica en alumnos de 

educación secundaria de un colegio de Chimbote, siendo importante por motivo 

de que en nuestra localidad, al haber pocos estudios, este podría contribuir a 

investigaciones que utilicen la misma variable o sirva como base para otros 

tipos de investigaciones como las descriptivas. A nivel teórico, esta 

investigación permitirá ampliar conocimientos acerca de la procrastinación 

académica que existen en los educandos de secundaria de un centro educativo 

de Chimbote, además permite aumentar el entendimiento acerca de términos 

psicométricos utilizados en la investigación mediante información confiable 

presentada en el marco teórico. Así también, en lo práctico, la investigación es 

importante, puesto que, en base a las evidencias, se tendrá conocimiento 

acerca de la problemática actual y los factores o circunstancias que la generan, 

permitiendo su solución para que lo encargados de la institución lleguen a 

modificarlas en beneficio de los educandos. Por último, la investigación tiene 

relevancia social, ya que, a futuro, los investigadores podrán usar como base 

los resultados obtenidos, según el determinado contexto que tengan en su 

investigación y en el caso sea necesario puedan elaborar un plan de 

intervención sobre este tema de estudio. 
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Finalmente, la investigación tiene por objetivo general Determinar las 

propiedades psicométricas de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Chimbote; Los 

objetivos específicos en esta investigación son: Realizar el análisis preliminar 

de los ítems, Determinar las evidencias de validez basadas en la estructura 

interna, Determinar las evidencias de validez de constructo del cuestionario por 

medio del análisis factorial confirmatorio y Estimar la confiabilidad mediante la 

consistencia interna.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Para el procedimiento de la investigación se considera pertinente tomar en 

cuenta investigaciones realizadas alrededor del tiempo tanto a nivel nacional 

como internacional donde se haya aplicado instrumentos en base a la variable 

de estudio, lo cual permite tener mayor conocimiento sobre las propiedades 

psicométricas de cada una de ellas y así poder realizar una comparación con 

nuestro proyecto: 

 

Es así que, a nivel internacional, Quinde (2016) en su investigación tuvo como 

fin el adaptar la EPA y de esta manera contar con un instrumento para aplicar 

en jóvenes argentinos. El diseño se realizó de forma no experimental 

instrumental. Los resultados obtenidos mostraron que los ítems poseyeron una 

competencia ideal de discriminación (0,25-0,88), el alfa de Cronbach arrojó un 

grado adecuado en cuanto a la consistencia interna total, la cual fue de 0,92 y 

respecto a los dos factores de la variable, la Planificación académica fue de 

0,94 y la Postergación de 0,83. Como conclusión se pudo constatar la presencia 

de una escala con valores agradables de confiabilidad y validez. 

 

Así mismo, Moreta-Herrera y Durán-Rodríguez (2018) en la investigación que 

realizaron se trazaron como fin percibir las evidencias psicométricas del 

instrumento en educandos de universidad de pertenecientes a una ciudad 

ecuatoriana. Respecto al diseño de investigación, esta fue instrumental, 

utilizando como muestra a 290 escolares de la Pontificia Universidad Católica 

de Ecuador y obteniendo como resultados de ajuste global que en el análisis 

factorial confirmatorio (X²(53)= 119,1; p<,001; CFI= 0,90; GFI= 0,92; AGFI= 0,89 

y RMSEA= 0,076). En lo concerniente a la confiabilidad, se halló a través del 

alfa de Cronbach arrojando un resultado de ,83, demostrando una estabilidad 

en el tiempo (r= ,594). Como conclusión se halló que el instrumento es 

adecuado por poseer favorabilidad en validez y fiabilidad en los alumnos de 

Ecuador. 

 

También, Barraza y Barraza, (2018) en su investigación se plantearon como 

objetivo determinar evidencias respecto a validez y confiabilidad que avalan la 
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utilización del instrumento de siglas EPA en un colectivo de educandos de 

México. La investigación, de tipo instrumental, usó como muestra 361 

estudiantes de educación media superior perteneciente al Centro de 

Bachillerato de Durango, logrando como resultados que, al hacer el AFE, el test 

de esfericidad de Barlett resultó revelador en .000 y el KMO de adecuación de 

la muestra llegó hasta .806. Por otra parte, en el AF Confirmatorio (χ2= 70.87; 

p= .000; RMSEA=0.055), y las cargas factoriales van de 0.49 a 0.74, asimismo, 

se tuvieron que suprimir dos reactivos del instrumento, provocando que la 

exégesis final posea un mayor ajuste en paralelismo a la versión de 12 

reactivos. Por último, se concluyó que al realizar un análisis factorial se ha 

podido constatar la estructura bifactorial de la prueba, logrando un nivel de 

confiabilidad admisible (.78). 

 

Por otro lado, a nivel nacional, Guevara (2017), en su trabajo investigativo trazó 

como objetivo hallar propiedades psicométricas de la Escala Procrastinación 

Académica en púberes pertenecientes al distrito Víctor Larco Herrera, siendo 

la investigación tipo instrumental y usando como muestra a 377 estudiantes 

tanto varones como mujeres. Al realizar el análisis factorial confirmatorio llegó 

a obtener dentro de los índices de ajuste que x²= 185, 612; .gl=53; x²/.gl= 3.50 

y se obtuvieron cifras poco suficientes que fueron CFI de .853 y GFI de .922. 

Concerniente a la confiabilidad, usaron el coeficiente ω, logrando valores en 

Autorregulación y Postergación de tareas como Muy respetable y Mínimamente 

aceptable. Como conclusión se establecieron propiedades psicométricas del 

instrumento, así como su validez de constructo a través del AFC y la 

confiabilidad mediante el Coeficiente Omega. 

 

La investigación realizada por Morales (2018), se planteó como objetivo el 

poder entender las evidencias de validez del instrumento de procrastinación de 

Busko. Para ello, empleó un diseño de tipo instrumental, aplicando la 

investigación en 800 alumnos de universidad entre edades de 18 y 40 de dos 

universidades de Trujillo. Al realizar el AFC, se obtuvo como resultado en la 

estructura interna que al dividir el chi-cuadrado y los grados de libertad se 

obtuvo 6.33; el SRMR fue 0.77; el RMSEA puntuó .08; GFI arrojó .96; AGFI= 
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.95; NFI= .93 y finalmente RFI llegó a .92. Se consideró también que de los 16 

ítems se debían suprimir 3 debido a que no lograron superar el valor mínimo 

aceptado y dentro de la confiabilidad en base al Coeficiente Omega se halló un 

valor de .84, comprobando una valoración admisible. 

 

Del mismo modo, la investigación de Contreras (2019) buscó estimar las 

propiedades psicométricas de la escala estudiada, utilizando como diseño el 

enfoque cuantitativo no experimental usando como muestra a 1203 

universitarios de instituciones nacionales y particulares, comprobándose 

grados altos y reveladores de validez de contenido al usar la V de Aiken en las 

16 interrogantes p<0.001; así también, la validez de constructo fue evaluada 

con el AF confirmatorio, localizando 2 componentes que exponen el 77.455% 

de la variación de la información y dentro de los índices de ajuste se evidenció 

que x²=111,66 y gl= 55. En búsqueda de hallar la confiabilidad por consistencia 

interna se hizo uso del  de Cronbach, obteniendo como resultado 0.923 en la 

escala absoluta. En suma, se encontraron discrepancias reveladoras en base 

al género, carrera y el centro de estudio. 

 

Finalmente, Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva (2020) en su investigación tuvieron 

el propósito de valorar evidencias de validez y confiabilidad respecto a la escala 

de Busko en alumnos de Perú. Para este fin, efectuaron una investigación 

instrumental, usando una muestra de 366 alumnos de secundaria del distrito de 

Chimbote. Los resultados evidenciaron que la estructura factorial al ser re-

especificada, alcanzó mayor ajuste absoluto, arrojando que X²/gl<5; GFI>,95; 

RMSEA<,08 y SRMR<,08 y, ajuste comparativo con mayor beneficio (CFI y 

TLI>,95). Respecto a la fiabilidad, esta fue realizada en base al coeficiente ω, 

donde se obtuvo.80, denotando un valor tolerable. Finalmente, llegaron a la 

conclusión que el instrumento puede ser ejecutado en la Psicología educativa 

e investigativa debido a que posee una conveniente validez y puntuaciones con 

fiabilidad en la población de Perú. 

 

A fin de obtener mayores conocimientos de la investigación realizada, es 

importante realizar una delimitación del concepto de este término y, para ello, 



10 
 

se ha creído conveniente mencionar sobre el origen de esta palabra. Si se 

realiza una definición de su etimología, esta proviene del verbo en latín 

procrastināre, el cual se refiere a alargar la exposición de una tarea de manera 

intencionada y del griego akrasia, que se entiende como realizar algo en 

oposición de la razón o lastimarse a sí mismo. (Atalaya y García, 2019) 

Por otra parte, se encuentran teorías que sustentan la variable del estudio, 

donde la más acertada a criterio propio es la teoría cognitivo conductual, donde 

uno de los pioneros de esta, señala que se refiere a que tanto los procesos 

cognitivos de los individuos y su conducta guardan una relación recíproca y por 

ende, si el pensamiento de un sujeto y su interpretación de las circunstancias 

no son lógicas o poseen poco empirismo, pueden generar dificultad en que el 

individuo logre el propósito que se ha trazado por sus pensamiento poco 

racionales. En cambio, si dichos pensamientos o interpretaciones son 

empíricos y con una base lógica, sus creencias serán racionales y por ende su 

modo de actuar será funcional y el sujeto tendrá mayor facilidad en cumplir con 

lo propuesto (Ellis, 1999). Así pues, la procrastinación académica se basa en 

la teoría mencionada debido a que esta se focaliza en el actuar y cognición de 

las personas, asegurando que los individuos perciben y proceden de acuerdo 

a lo que piensan, sus actitudes y creencias sobre su propia persona y el mundo 

(Morales, 2018). Estas ideas muchas veces pueden resultar racionales y 

adaptativas, sin embargo, en otras ocasiones pueden ser pensamientos, 

actitudes y creencias que sean irracionales o desadaptativas. En resumen, esta 

teoría señala que los comportamientos y emociones están sólidamente 

influenciadas por la interpretación cognitiva que los seres humanos realizan 

acerca de un determinado suceso más que por el mismo en sí. 

 

Respecto a los enfoques conceptuales de la procrastinación académica, este 

término puede ser planteado bajo dos enfoques distintos, aunque 

complementarios. El primero se orienta a un comportamiento inclinado a la 

evasión de trabajos y el otro está centrado en la toma de decisiones implícitas 

a ese comportamiento. Desde ese punto, se puede apreciar que en el primer 

caso se define a la procrastinación como el acto que efectúa el sujeto de 

retrasar de forma intencionada e innecesaria la ejecución de distintas 
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actividades, al punto de realizarlas al final del plazo estimado de la entrega, 

provocando en consecuencia molestia en el propio sujeto. Por otro lado, en el 

segundo caso se dice que el proceder procrastinador es causado por la 

incapacidad de la misma persona para planificar su tiempo y llevar a cabo una 

gestión efectiva de este (Barraza y Barraza, 2019).  

 

Otra de las variables a fundamentar es la psicométrica, tomando como 

referente la definición de González (2018), quien indica que esta es entendida 

como una disciplina que tiene el propósito de fabricar pruebas que midan y 

evalúen atributos y variables psicológicos tomando como principal 

procedimiento la estadística y los ejercicios matemáticos. 

 

Asimismo, Ramos, (2018) explica que esta variable se ha ido estructurando en 

base a preguntas, las cuales son: ¿qué se debe medir, ¿cómo medirlo y con 

qué medirlo? De aquí, se explica que el modelo psicométrico fue agarrando 

mayor fuerza con la prueba de Binet, quien debía clasificar y seleccionar a los 

soldados más calificados para afrontar la Primera Guerra Mundial, donde los 

reclutas eran seleccionados por medio de criterios de resistencia y salud física, 

clasificándolos en diversos puestos en base a sus resultados.  

 

De acuerdo al marco epistemológico de la procrastinación académica, se ha 

tomado como referencia al construccionismo social, ya que actualmente este 

se entiende como un pensamiento moderno en el que el conocimiento es 

crítico, así como un proceso psicológico y social que edifica la realidad de tal 

forma que dicho procedimiento repercute en el comportamiento humano. Es así 

que se considera que no existe una comprensión única de la realidad que posea 

mayor autenticidad que otra, debido a que la verdad se reconoce por medio del 

marco que la construye ya que se genera mediante las estructuras sociales que 

la comunidad acepta, de tal forma que su incorporación para el entendimiento 

del fenómeno coincide con la naturaleza en que se cuantifican los constructos 

de la procrastinación académica (Gómez, Moscoso y Moreno, 2021). 
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El campo de la psicometría es extenso y posee diversos elementos que 

permiten facilitar la medición y aspectos de las variables psicológicas y por esta 

razón, es necesario comentar también sobre algunos de estos para entender a 

mayor detalle sobre la investigación, es por ello que también se hablará sobre 

la confiabilidad y la validez. Abarzúa (2019) explica sobre estos dos términos y 

refiere, por un lado, la confiabilidad como una de las propiedades más 

relevantes de un test, lo cual es indispensable para identificar los pilares de 

validez e imparcialidad. Para ello, explica que la confiabilidad se contrapone a 

la definición de error en una medición, por lo cual, se entiende que una medición 

que arroja resultados erróneos no puede ser alegada como válida o imparcial, 

por lo que la confiabilidad busca siempre una precisión o exactitud en la medida. 

 

Por otra parte, si se habla de la validez, la autora la conceptualiza como el nivel 

en el que una prueba mide la variable que tiene la intención de medir y si se 

habla de una validez de constructo, esta resalta la investigación de propiedades 

psicológicas las cuales son medidas a través de un instrumento, resaltando la 

significancia de las puntuaciones que son obtenidas de este, generando, por 

tanto, el significado de la validez como una interrogante que está dispuesta a 

acumular más evidencias. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El proyecto tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básico, puesto que se 

orienta a un saber más completo por medio del entendimiento de aspectos 

primordiales acerca de los fenómenos, de acciones visibles o de las 

conexiones que implantan los individuos (Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica [CONCYTEC], 2018). 

 

Asimismo, el estudio fue de diseño instrumental debido a que esta clase 

involucra a los trabajos o investigaciones que se encargan de examinar las 

propiedades psicométricas de test de medición psicológicos, pueda ser de 

tests recientes o de la traducción y adaptación de instrumentos que ya 

existen (Ato et al., 2013). 

 

3.2. Variables y operacionalización 

El estudio corresponde al término procrastinación académica. 

 

Definición conceptual: La procrastinación se define típicamente como la 

inclinación intencional al retraso o evitación de actividades que deberían 

consumarse (Busko, 1999). 

 

Definición operacional: para medir la variable se basó en la puntuación 

de la Escala de Procrastinación Académica (EPA). 

 

Indicadores: unidimensional: tarea para lo último, preparación por 

adelantado, leo con anterioridad, reviso lecturas mismo día, busco ayuda 

al no entender, asisto a clases, completo trabajo pronto, deberes 

retrasados, postergo lecturas, intento mejorar hábitos, estudio aunque sea 

aburrido, me motivo para estudiar, trabajos con tiempo, reviso tareas antes, 

no dejo para mañana, desafío de esperar hasta el final. 
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Escala de medición: Esta fue de tipo ordinal y sus alternativas de 

respuesta varían de la puntuación 1 a 5, atribuyéndose el 1 para “Nunca”, 

2 a “Casi nunca”, 3 a “A veces”, 4 a “Casi siempre” y 5 a “Siempre”. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

En la investigación se trabajó con alumnos de secundaria pertenecientes a 

un colegio de Chimbote de ambos sexos, comprendidos entre los grados 

de 3ero a 5to año de secundaria, los cuales conformaron la población del 

proyecto, el cual es entendido como la agrupación de elementos que 

poseen ciertos caracteres que se desean estudiar (Ventura-León, 2017). 

 

Criterios de selección: dentro de los criterios de inclusión se ubicaron los 

colegiales de 3ero a 5to de secundaria de la institución estudiada, 

matriculados en el semestre I del 2022. En contraparte, para los criterios 

de exclusión se consideraron aquellos alumnos que no cumplen con las 

características para ser estudiados, como por ejemplo no pertenecer a los 

grados de 3ero, 4to o 5to de secundaria del colegio de Chimbote a estudiar. 

 

Muestra 

De esta población se hizo la elección de la muestra, la cual estuvo 

conformada por 521 estudiantes de secundaria del colegio estudiado, de 

ambos sexos, donde, el 54, 5% fueron mujeres y el 45, 5% varones, con 

edades que van desde los 14 hasta los 17 años, con una edad promedio 

de 15 años (DE= ,841), las cuales fueron determinadas por criterio de los 

investigadores. La muestra se define como aquella donde los componentes 

que la forman pueden llegar a ser delimitados o cuantificados (Arias et al., 

2016). 

 

Muestreo 

El muestreo usado en la investigación fue de tipo no probabilístico, 

haciendo uso de la técnica por conveniencia. Si se habla de muestreo se 

puede definir como la elección de una muestra característica de la 

población, dando pase a analizar las características de sus elementos. Del 
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mismo modo, las investigaciones de tipo no probabilísticas se caracterizan 

por ser aquellas que no hacen uso de fórmulas probables o de manera 

mecánica, puesto que la muestra escogida no debe depender de la 

eventualidad, sino más bien de las peculiaridades que guardan relación con 

la investigación y, en complemento, al hablar del muestreo no probabilístico 

por conveniencia, este faculta seleccionar sujetos asequibles que puedan 

incluirse en el proyecto de acuerdo al criterio considerado por el 

investigador (Barros et al., 2018; Muñoz, 2018; Otzen y Manterola, 2017).  

 

Por otra parte, la unidad de análisis de la investigación resultó ser la 

variable procrastinación académica. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada fue el cuestionario de tipo Likert, debido a que se 

obtuvo información mediante su utilización, es decir, el entrevistado pudo 

señalar su apreciación en una escala ordenada (Matas, 2018). 

 

En este estudio se usó la Escala de Procrastinación Académica (EPA), que 

fue hecha por Busko (1998) y ajustada por Álvarez (2010), teniendo como 

fin la evaluación de esta variable en los estudiantes. Dicho instrumento 

puede ser aplicado ya sea de manera individual como grupal y está 

compuesta por 16 ítems. Para su aplicación se indicó a los estudiantes que 

se le presentaron una serie de enunciados sobre la forma en que realizan 

sus estudios, lo cual debían leer cuidadosamente para que respondan con 

honestidad en la columna derecha donde estaban ubicadas las opciones 

de respuesta, teniendo en consideración los significados de S (siempre), 

CS (casi siempre), A (a veces), CN (pocas veces), N (nunca). La 

culminación en realizar la escala era de 12 minutos y su calificación fue de 

asignarle a cada enunciado su puntuación correspondiente de 1 punto 

(Nunca) a 5 puntos (Siempre). 

En relación a su evidencia psicométrica, el instrumento creado por Busko 

a través del Alfa de Cronbach, tuvo una fiabilidad de ,80 y validez de 

constructo de 0.80 y, del mismo modo, una consistencia interna entre .90-
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.93 (subescala estado) y de .84-.87 (subescala rasgo). A su vez, por medio 

del AFE se mostró que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-

Meyer-Olkin obtuvo .80, refiriendo un potencial explicativo adecuado. 

 

3.5. Procedimientos 

Se ejecutó de manera presencial en la institución educativa donde 

pertenecen los estudiantes mencionados. Para ello, en primer lugar, se 

solicitó el permiso formal al director de la escuela para la aplicación y, previa 

coordinación con los tutores, se ingresó a los salones indicados, 

respetando las particularidades de la población, donde, antes de llenar el 

instrumento, se entregó a los participantes el consentimiento informado que 

aseguró la confidencialidad de la información del participante, indicando 

que los datos serían usados exclusivamente para la investigación afín. 

Luego de ello, se procedió realizando el llenado de respuestas del 

instrumento escogido para la investigación, mismo que, después de ser 

llenado fue recogido por los investigadores para proceder a hacer el 

vaciado de datos. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

El programa Microsoft Excel 2016 fue de gran apoyo para realizar el 

vaciado de datos, realizando el análisis estadístico de los datos, 

indagándose, posteriormente, sobre las propiedades psicométricas de la 

investigación.  

 

El método que se manejó para analizar los datos fue por medio de dos 

herramientas estadísticas, siendo una de ellas el IBM SPSS 25, donde se 

hallaron evidencias psicométricas de la escala en cuanto al análisis 

preliminar de los reactivos, evidencias de validez y confiabilidad mediante 

la consistencia interna, en complemento con el IBM SPSS Amos. Por otro 

lado, el programa Jamovi 1.6.23, también fue utilizado para reafirmar datos 

obtenidos en el programa estadístico mencionado con anterioridad y 

agregar mayor información a la investigación.  
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3.7. Aspectos éticos 

La investigación se desarrolló respetando el código de ética. La Resolución 

del consejo Universitario N° 0262-2020/UCV garantiza que la investigación 

es original, dado que los involucrados asumieron un compromiso ético y 

moral. De igual modo, al investigar en personas, se debe de tener sus 

aprobaciones para ser utilizados con fines investigativos, del cual 

realizaremos el consentimiento informado para el cumplimiento de este 

artículo 24° (Salas, 2020; Colegio de psicólogos del Perú, 2017) 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis preliminar de los ítems 

Se hizo el análisis descriptivo de una muestra compuesta por 521 

estudiantes, y como se observa (ver tabla 1), el valor promedio de los ítems 

en la media va desde 1.28 a 3.17, correspondientes a los ítems 6 y 16 

respectivamente, con una dispersión que varía entre .85 y 1.23. A su vez, 

para determinar la presencia de normalidad univariada, se creyó 

correspondiente hallar la asimetría y curtosis (Curran et al., 1996), donde, 

en la primera (asimetría), los valores se encuentran dentro del intervalo +/-

2, siendo el ítem 6 el único cuyo valor excede lo establecido, 3.39. De igual 

modo sucede en la curtosis, ya que los valores fluctúan dentro del intervalo 

+/-5, sin embargo, el ítem 6, al igual que en el anterior caso, está por encima 

de lo determinado, siendo su valor de 10.88. Asimismo, en los índices de 

homogeneidad corregida se encuentra que, en la mayoría de los casos, 

estos son aceptables por tener un valor mayor a .30 (Elosua y Bully, 2011), 

a excepción de los Ítems 3,4,6,15 y 16, siendo sus valores de .14, .04, .06, 

-.08 y -.18. En suma, de acuerdo al Índice de discriminación por grupos 

extremos se encuentran discrepancias estadísticamente reveladoras 

revelando capacidad de discriminación (p<0.05).   

 

Tabla 1 

Análisis preliminar de los ítems 

Factor Ítems 
% 

M DE g1 g2 IHC 
1 2 3 4 5 

Procrastinación 
Académica 

PA1 7.60 25.10 43.16 17.11 6.08 2.89 .98 .13 -.19 .42 

PA2 13.69 29.66 39.92 11.79 3.99 2.62 1.00 .21 -.21 .45 

PA3 9.32 23.57 36.50 19.96 9.70 2.97 1.10 .07 -.58 .14 

PA4 15.59 21.86 30.80 22.81 7.98 2.86 1.18 .00 -.86 .04 

PA5 28.33 26.24 23.00 15.59 5.89 2.44 1.22 .42 -.86 .39 

PA6 85.55 7.03 1.52 1.71 3.23 1.28 .85 3.39 10.88 .06 

PA7 33.46 41.63 19.01 3.80 1.14 1.97 .89 .80 .49 .53 

PA8 27.19 24.52 29.28 13.12 4.94 2.44 1.17 .36 -.75 .40 

PA9 27.19 27.76 28.52 10.27 5.32 2.38 1.15 .49 -.51 .41 

PA10 43.16 33.84 16.54 4.56 0.95 1.85 .92 .94 .38 .47 

PA11 16.35 32.89 35.17 11.41 3.23 2.52 1.00 .29 -.31 .47 

PA12 40.11 33.08 19.39 5.13 1.33 1.93 .96 .85 .16 .54 
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PA13 29.66 33.65 26.62 7.79 1.33 2.17 .99 .49 -.43 .60 

PA14 40.30 27.19 18.63 10.65 2.28 2.07 1.11 .75 -.42 .47 

PA15 9.13 16.35 41.63 23.19 8.75 3.06 1.06 -.14 -.35 -.08 

PA16 11.41 17.68 29.09 24.90 15.97 3.17 1.23 -.17 -.88 -.18 

Nota: M: Media; Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 
curtosis; IHC: Índice de Homogeneidad corregida. 

 

4.2. Análisis factorial confirmatorio  

Para hallar el análisis factorial confirmatorio se ha creído conveniente 

emplear el método máxima verosimilitud, donde, en el modelo de 16 ítems 

con una dimensión propuesto por el autor, se ha encontrado que los valores 

del ajuste global no son aceptables, a excepción del SRMR (x²/gl= 6.92, 

RMSEA= .12, SRMR=.07, CFI=.58 y TLI=.52). Por esta razón, se creyó 

conveniente eliminar algunos ítems, los cuales permitan obtener valores 

más acertados, proponiéndose el segundo modelo de 10 ítems con una 

sola dimensión, donde tampoco se tuvo éxito, debido a que los resultados 

fueron similares al primer modelo (x²/gl= 15.1, RMSEA= .16, SRMR= .08, 

CFI= .68 y TLI= .59).  

Finalmente, al observar errores correlacionados entre el ítem 8 y 9, se 

consideró acertado eliminar uno de ellos para obtener el modelo de 9 ítems 

con una sola dimensión, logrando un ajuste global aceptable (x²/gl= 3.4, 

RMSEA= .06, SRMR=.04, CFI=.93 y TLI= .91). 

 

Tabla 2 

Evidencias de validez basadas en la estructura interna 

Modelo 

Ajuste de 
parsimonia 

Ajuste absoluto Ajuste comparativo 

X²/gl RMSEA SRMR CFI TLI 

M16-1 6.92 .12 .07 .58 .52 

M10-1 15.11 .165 .081 .687 .598 

M9-1 3.48 .069 .04 .935 .913 

Nota: x²/gl: Chi-cuadrado entre grados de libertad; RMSEA: Error cuántico medio de la 
aproximación; SRMR: residuo cuadrático medio estandarizado; CFI: índice de bondad de ajuste 

comparativo; TLI: Índice de Tucker-Lewis. 
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Respecto a las cargas factoriales de los reactivos del instrumento, se 

muestra las comunalidades establecidas inicialmente a los ítems y las 

comunidades reproducidas por la solución factorial, poniendo en evidencia 

que, los ítems 3, 4, 6, 9, 14, 15 y 16 son las que peor explican el modelo, 

ya que reproducen menos del 50% de su variabilidad original. 

 

Tabla 3 

Validez de constructo del cuestionario por medio del análisis factorial 

confirmatorio 

Factor Ítems 
Cargas factoriales 

AFC AFC_R_EI AFC_R_EI_EEC 

Procrastinación 
Académica 

PA1 .58 .59 .56 

PA2 .51 .50 .50 

PA3 .19 _ _ 

PA4 .02 _ _ 

PA5 .47 .47 .49 

PA6 .08 _ _ 

PA7 .61 .60 .63 

PA8 .53 .55 .43 

PA9 .53 .55 _ 

PA10 .54 .53 .56 

PA11 .55 .54 .54 

PA12 .61 .60 .63 

PA13 .68 .67 .70 

PA14 .09 _ _ 

PA15 .09 _ _ 

PA16 .08 _ _ 

Nota: AFC: Análisis Factorial Confirmatorio; AFC_R_EI: Análisis Factorial Confirmatorio 
_ Reespecificado _ Eliminando Ítems; AFC_R_EI_EEC: Análisis Factorial Confirmatorio 
_ Reespecificado _ Eliminando Ítems _ Eliminando Errores Correlacionados 

 

4.3. Confiabilidad  

El valor de consistencia interna de la prueba fue estimado del total de la 

muestra por intermedio del Alpha de Cronbach y Omega de Mc’Donald, 

hallando una consistencia aceptable en ambos casos mayor a .70 (Campo 

y Oviedo, 2008). En el primer caso, la confiabilidad total del modelo de 16 

ítems propuestos por el autor, obtuvo una consistencia de .705. en el  y 

.75 en el ω. Posteriormente, se decidió verificar si la consistencia subía 
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eliminando ítems por carga factorial baja, resultando un modelo de 10 ítems 

con consistencias mayores al anterior modelo (.817 y .821, 

respectivamente). 

Finalmente, al cerciorarse la presencia de una correlación de error en los 

ítems 8 y 9, se decidió eliminar este último con el fin de verificar en cuánto 

variaba la consistencia, obteniéndose en el modelo de 9 ítems una 

valoración de .798 para el Alpha de Cronbach y .806 para el Omega de 

Mc’Donald. 

Tabla 4 

Índice de consistencia interna. 

Modelo α ω 

PA16-1 / CT .705 .75 

PA10-1 / CEICFB .817 .821 

PA09-1 / CEICFB_CE .798 .806 

Nota: CT: Confiabilidad Total; CEICFB: Confiabilidad eliminando ítems por carga factorial 
baja; CEICFB_CE: Confiabilidad eliminando ítems por carga factorial baja + Correlación 
de error 
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V. DISCUSIÓN

La procrastinación se focaliza en el actuar y cognición de las personas,

asegurando que los individuos perciban y procedan de acuerdo con lo que

piensan, sus actitudes y creencias sobre su propia persona y el mundo.

Actualmente las sociedades, las situaciones o perspectivas, están en

constantes cambios, debido a los problemas psicosociales que de alguna

manera influyen en el ámbito académico, haciendo que se atraviesen

situaciones no manejables para el individuo (Morales, 2018), es por ello que,

ante esta realidad es importante contar con instrumentos confiables y con

evidencias de validez, que permitan una mayor eficacia a la hora de identificar

posibles casos de procrastinación. Por esta razón, en el estudio se trazó como

objetivo general evaluar las propiedades psicométricas de la Escala de

Procrastinación Académica (EPA), en 521 estudiantes de secundaria de ambos

sexos, con edades que varían de 14 hasta 17 años, con una edad promedio de

15 años (DE= ,841). De ello se desglosaron cuatro objetivos específicos donde

se obtuvieron resultados descritos en los siguientes párrafos.

En el primer objetivo específico que era realizar el análisis preliminar de los 

ítems, se evidenció que los individuos, en su mayoría, la media se ha inclinado 

por las respuestas de 1.28 a 3.17 (nunca, casi nunca, a veces), hallándose 

resultados similares en la investigación de Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva 

(2020), cuya media se inclinó entre 1.54 a 3.19. Por otro lado, se encuentra 

cierta diferencia en la investigación de Morales (2018), cuya media se inclina 

de 2.75 a 4.64. En resumen, se podría decir que, en las investigaciones 

realizadas, las respuestas de los individuos generalmente oscilan entre 2 a 3.   

Respecto a la normalidad univariada, Curran (et al., 1996) menciona que para 

que esta se cumpla, la asimetría debe estar dentro de los parámetros +/-2 y la 

curtosis entre +/-5, lo cual en la investigación se cumple, a excepción del ítem 

6, donde su valore de asimetría es 3.39 y la curtosis de 10.88, siendo este caso 

similar a la investigación de Morales (2018), donde en sus reactivos, el ítem 6 

también excede sus valores de asimetría (-2.422) y curtosis (7.683). En el caso 

de Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva (2020), aunque sus valores de asimetría y 

curtosis respetan lo establecido en la normalidad univariada, se ha observado 
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que el ítem 6 destaca entre los demás ítems con valores altos en su asimetría 

(2,00) y curtosis (3,02). De este modo, se puede decir que, en el estudio 

realizado, la respuesta de los individuos tiende a tener una asimetría positiva. 

 

Del mismo modo, en los índices de homogeneidad plasmados en la tabla 1, se 

puede apreciar que los reactivos en su totalidad que aportan de forma 

significativa tienen valores mayores a 0.30, cumpliendo la norma, reflejando la 

medición de la misma variable, a excepción de los Ítems 3,4,6,15 y 16 siendo 

sus valores de .14, .04, .06, -.08 y -.18. Por último, en cuanto al Índice de 

discriminación por grupos extremos, se encontraron desacuerdos 

estadísticamente significativos, mostrando capacidad discriminativa (p<0.05), 

siendo todo ello admisible si se toma referencia lo mencionado por Barraza y 

Barraza, (2018) quienes mencionaron se tuvieron que suprimir dos reactivos 

del instrumento, provocando que la exégesis final posea un mayor ajuste que 

la versión de 12 ítems.  

 

En el segundo objetivo planteado que fue determinar las evidencias de validez 

por estructura interna, en el modelo de 16 reactivos propuestos por Busko, se 

halló que, en el ajuste global, sus valores no eran admisibles, excepto el SRMR, 

donde el x²/gl fue de 6.92, RMSEA fue .12, SRMR de .07, CFI .58 y TLI fue .52, 

siendo que para tener un adecuado ajuste para CFI debería ser un valor mayor 

o igual a 0.95 (Lai, 2020),  para el RMSEA los valores esperados van de .05 a 

.08 (Hu y Bentler, 1995) y para TLI, este debería  ser superior a .90 (Xia y Yang, 

2019). Por lo cual lo antes mencionado, indican un ajuste no aceptable, puesto 

que no cumplen con lo propuesto. 

 

Por esta razón, se creyó conveniente postular hasta dos modelos más, 

reduciendo hasta 7 ítems en el camino, consiguiendo finalmente un ajuste 

global que resultó admisible (x²/gl= 3.4, RMSEA= .06, SRMR=.04, CFI=.93 y 

TLI= .91). Si se compara este hecho con las investigaciones de autores como 

Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva (2020), se evidenciarán similitudes en la 

intervención, debido a que estos investigadores también optaron por la 

reducción de ítems para la mejora de sus ajustes en el AFC, pasando de 16 a 
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8 ítems, obteniendo resultados más aceptables como un RMSEA= .048, 

SRMR=.034 y TLI=.97. De igual modo, Morales (2018), consideró también 

suprimir 3 de los 16 ítems de la escala debido a que no lograron superar el valor 

mínimo aceptado, teniendo entre sus resultados finalmente que el SRMR 

mejoró a .077 y el RMSEA a .08. Asimismo, Moreta-Herrera y Durán-Rodríguez 

(2018) obtuvieron un AFC DE X²(53)= 119,1; CFI= 0,90 y RMSEA= 0,076, y 

Guevara (2017), x²/.gl= 3.50, CFI de .853 y GFI de .922, comprobando una 

valoración admisible. De este modo, a pesar de no estar tan alejados del 

mínimo requerido que plantean los autores ya mencionados, es cierto que en 

la prueba estimada se evidencian ajustes bajos, y estos son principalmente por 

causas estadísticas, pues como ya se mencionó, la escala cuenta con cinco 

opciones de respuesta donde el porcentaje de marcación de estas se encuentra 

plasmado en la Tabla 1. 

Como parte de las evidencias que responden al objetivo anterior, se buscó 

verificar las cargas factoriales de los reactivos y así evidenciar su grado de 

pertenencia a la variable procrastinación académica, hallando reactivos bajos 

y generando, en consecuencia, el tener que suprimir estos. Así, se propusieron 

hasta dos modelos más, habiendo el último de ellos eliminado hasta 7 ítems (3, 

4, 6, 9, 14, 15 y 16) para resultar con reactivos con una mayor pertenencia al 

instrumento (ítems 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13). Dicho caso sucede con 

investigaciones como las de Barraza y Barraza, (2018), donde en la versión de 

12 ítems en su investigación, tuvo que descartar 2 de ellos (1,4), debido a que 

sus cargas factoriales se encontraban por debajo del promedio. Un caso 

parecido pasa en el caso de Morales (2018), quien observó que, de los 16 

ítems, 3 de ellos reportaron cargas factoriales que no superaban el .30 (ítem 3, 

4 y 15), teniendo que excluirlos de su investigación. Aunque las investigaciones 

presentadas han recurrido al descarte de ítems debido a las cargas factoriales 

bajas, se puede decir que la que más se asemeja a la presente investigación 

es la de Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva (2020) ya que, del mismo modo, ellos 

también tuvieron que presentar hasta tres modelos para mantener cargas 

factoriales beneficiosas, excluyendo en un principio tres ítems (4, 15 y 16) y 
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más adelante los reactivos 1, 3, 6, 8 y 9, quedando con 8 ítems (2, 5, 7, 10, 11, 

12, 13 y 14). 

 

Finalmente, en el último objetivo específico que buscó evaluar la confiabilidad 

mediante la consistencia interna, se usaron el Alpha de Cronbach y Omega de 

Mc’Donald, donde, en los tres modelos propuestos, usando el coeficiente α, 

estos oscilaron entre .705 (modelo de 16 ítems), .817 (modelo de 10 preguntas) 

y .798 (modelo de 9 reactivos), lo cual indica que los factores del instrumento 

son altamente confiados. En semejanza, Barraza y Barraza (2018), obtuvo un 

Alpha de Cronbach de .816 y Quinte (2016) de .92 en su variable de dos 

factores (Planificación académica .94 y Postergación .83). De igual modo, se 

utilizó la estimación de coeficiente de ω, obteniendo los valores .75 (modelo 

propuesto por el autor), .821 (segundo modelo) y .806 (modelo de 9 ítems), 

obteniendo resultados más favorables en la investigación que en el Alpha de 

Cronbach y, por ende, autores como Morales (2018) y Trujillo-Chumán y Noé-

Grijalva (2020) lo usen. El primero, al principio obtuvo una confiabilidad de .81, 

sin embargo, al eliminar 3 ítems, este valor subió hasta .84. Los últimos 

investigadores, en el modelo original, obtuvieron un coeficiente de .73 y, al 

reducir tres ítems aumentaron a .77. Al final, al quedarse con 8 ítems, esta cifra 

subió a .80. 

 

Se puede percibir que el principal aporte del presente estudio radica en que es 

el primero que evalúa las propiedades psicométricas de la Escala de 

Procrastinación Académica en alumnos de educación secundaria de la 

Institución evaluada, determinando que el instrumento cuenta con una alta 

confiabilidad oportuna para la muestra de estudio, aunque no pueda decirse lo 

mismo de la validez, que resulta un tanto controversial por los bajos índices de 

ajuste global obtenidos. 

 

En contraparte, durante el proceso de investigación surgieron algunas 

limitaciones en torno a la muestra, se trabajó con estudiantes de secundaria de 

un colegio Nacional. Por esta razón, a futuro, se solicita corroborar estos 
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descubrimientos con alumnos de otros colegios de estudio, como colegios 

particulares y/o educación técnica o de formación continua. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Se analizaron las propiedades psicométricas de la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA) en educandos de secundaria de un colegio de Chimbote, 

evidenciando que es un instrumento con un nivel de consistencia interna 

aceptable, aunque con evidencias de validez por mejorar respecto a la variable.  

 

El análisis preliminar de los ítems arrojó que las opciones de respuesta de los 

participantes se inclinan de 1.28 a 3.17, con una dispersión que entre .85 y 

1.23. En la asimetría y curtosis se respetan los intervalos de +/-2 y +/-5, 

respectivamente, a excepción del ítem 6 y en los IHC se observa que, todos los 

ítems, excepto el 3,4,6,15 y 16 tienen un valor mayor a .30. 

 

En las evidencias de validez que se basaron en la estructura interna, los valores 

del ajuste global del instrumento no fueron aceptables, por lo que se tuvo que 

optar por la eliminación de 7 ítems, logrando finalmente un ajuste global 

aceptable (x²/gl= 3.4, RMSEA= .06, SRMR=.04, CFI=.93 y TLI= .91). 

 

En cuanto a las evidencias de validez de constructo del cuestionario a través 

del análisis factorial confirmatorio, se evidenciaron cargas factoriales bajas en 

los ítems 3, 4, 6, 9, 14, 15 y 16, por lo cual se tuvieron que descartar debido a 

que no tienen un buen grado de pertenencia respecto a la variable. 

 

En cuanto la estimación de la confiabilidad mediante la consistencia interna, se 

usaron los coeficientes α y ω, pasando ambos por tres modelos, PA16-1 /CT, 

PA10-2/CEICFB y PA09-1/CEICFB_CE (ver tabla 4), donde se obtuvo una 

consistencia de .705. y .75; .817 y .821; .798 y .806, respectivamente. 
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V. RECOMENDACIONES

Se propone realizar un análisis de contenido de los ítems que obtuvieron una 

correlación de errores alta, donde se evidencie si estos necesitan ser 

modificados o descartados para obtener un instrumento actualizado, caso 

contrario, debido a los años, este puede quedar completamente desfasado. 

Para mayores evidencias de validez y consistencia interna de la escala, se 

propone realizar un nuevo estudio del instrumento donde se eliminen los ítems 

3, 4, 6, 9, 14, 15 y 16, lo cual permita obtener mayores valores de ajuste global, 

cargas factoriales más altas, e incluso un Coeficiente Alpha y Omega más 

aceptables. 

Se recomienda aplicar la investigación en contextos más amplios y de forma 

aleatoria lo cual permita contrastar las evidencias obtenidas en esta. 
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ANEXOS



 

Anexo 1 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Objetivos Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Procrastinación 

académica 

Objetivo general: 

Determinar las propiedades psicométricas de la 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) en 

estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Chimbote, 2022. 

Objetivos específicos: 

• Realizar el análisis preliminar de los ítems de 

la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA). 

• Determinar las evidencias de validez basadas 

en la estructura interna de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA). 

• Determinar las evidencias de validez de 

constructo del cuestionario por medio del 

análisis factorial confirmatorio de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA). 

Al trabajar 

con la escala 

adaptada por 

Álvarez 

(2010), el 

instrumento 

presenta una 

dimensión 

general. 

unidimensional: tarea para 

lo último, preparación por 

adelantado, leo con 

anterioridad, reviso 

lecturas mismo día, busco 

ayuda al no entender, 

asisto a clases, completo 

trabajo pronto, deberes 

retrasados, postergo 

lecturas, intento mejorar 

hábitos, estudio aunque 

sea aburrido, me motivo 

para estudiar, trabajos con 

tiempo, reviso tareas 

antes, no dejo para 

mañana, desafío de 

esperar hasta el final. 

Desde 

1 a 16 

Tipo ordinal 

 

Nunca= 1  

Casi nunca= 2 

A veces= 3  

Casi siempre= 4 

Siempre= 5 



 

• Estimar la confiabilidad mediante la 

consistencia interna a través del Coeficiente 

Alpha de Cronbach y Omega de Mc’Donald. 



 

Anexo 2 

Instrumento de recolección de datos 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de enunciados sobre su 

forma de estudiar, lea atentamente cada uno de ellos y responsa (en la hoja de 

respuestas) con total sinceridad en la columna a la que pertenece su respuesta, 

tomando en cuenta el siguiente cuadro:  

S  

CS  

A 

CN 

N 

Siempre (Me ocurre siempre) 

Casi siempre (Me ocurre mucho 

A veces (Me ocurre alguna vez) 

Pocas veces (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 

Nunca (No me ocurre nunca) 

 

N° ÍTEM S CS A CN N 

1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 

dejo para el último minuto. 

     

2 Generalmente me preparo por adelantado para los 

exámenes. 

     

3 Cuando me asignan lecturas, las leo la noche 

anterior. 

     

4 Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día 

de clase. 

     

5 Cuando tengo problemas para entender algo, 

inmediatamente trato de buscar ayuda. 

     

6 Asisto regularmente a clases.      

7 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 

posible. 

     

8 Postergo los trabajos de los cursos que no me 

gustan. 

     

9 Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan      

10 Constantemente intento mejorar mis hábitos de 

estudios. 

     



11 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando 

el tema sea aburrido. 

12 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 

estudio. 

13 Trato de terminar mis trabajos importantes con 

tiempo de sobra. 

14 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 

entregarlas. 

15 Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer 

hoy. 

16 Disfruto la mezcla de desafío con emoción de 

esperar hasta el último minuto para completar una 

tarea. 



Anexo 3. 

Evidencia de uso libre del instrumento 



Anexo 4. 

Prueba piloto aplicada 

Análisis preliminar de los ítems 

Factor Ítems M DE g1 g2 IHC 

Procrastinación 

Académica 

PA1 2.76 1.07 0.03 -0.23 -0.63

PA2 3.44 1.16 -0.10 -1.00 0.54

PA3 3.21 1.23 -0.21 -0.58 0.36

PA4 3.88 1.09 -0.64 -0.24 0.07

PA5 3.50 1.16 -0.12 -0.97 0.34

PA6 4.76 0.74 -4.33 21.11 0.10

PA7 4.41 0.74 -1.32 1.98 0.52

PA8 2.41 1.18 0.75 0.05 -0.53

PA9 2.44 1.31 0.48 -0.79 -0.45

PA10 4.06 1.01 -0.68 -0.73 0.48

PA11 3.62 0.95 0.20 -1.01 0.43

PA12 4.06 1.10 -0.99 0.31 0.58

PA13 3.91 1.00 -0.60 -0.60 0.47

PA14 4.18 1.09 -1.13 -0.05 0.37

PA15 3.06 1.07 0.35 -0.04 0.26

PA16 3.06 1.35 0.20 -1.10 -0.25

Nota: M: Media; Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de 

curtosis; IHC: Índice de Homogeneidad corregida. 

Análisis de fiabilidad por Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,352 16 



 

Anexo 5. 

Carta de permiso para aplicación de instrumento 

  



 

Anexo 6. 

Asentimientos informados 
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