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RESUMEN 

La migración a virtualidad provocó que, los estudiantes universitarios estuvieran más 

expuesto a las redes sociales como elementos distractores; asimismo, se presentaron 

afecciones emocionales, debido a la incertidumbre que causó la pandemia, 

determinando el cambio en sus estilos de aprendizaje; estas condiciones en Perú son 

persistentes; porque por decisiones gubernamentales el retorno a clases presenciales 

durante el 2022 no se realizó de forma total como gran parte de países del mundo sino 

progresivo. El cambio en los hábitos de estudio de los estudiantes fue forzado con el 

paso a la virtualidad, por consiguiente, el desarrollo de conductas negativas como la 

postergación de las responsabilidades fue evidente. Se formuló como objetivo 

determinar la relación entre la procrastinación académica y ansiedad en estudiantes 

de enfermería de una Universidad privada de Lima Norte, 2022. Se empleó la 

metodología de enfoque cuantitativo con diseño correlacional, en una muestra de 100 

estudiantes de enfermería, pertenecientes a una universidad privada, a quienes se les 

aplicó dos instrumentos estandarizados para obtener la percepción de los 

participantes. Del procesamiento estadístico se obtuvo el valor de Rho de Spearman 

= 0.768, permitiendo concluir que, correlación positiva considerable entre las variables 

de estudio procrastinación académica y la ansiedad. 

Palabras clave: ansiedad, procrastinación, universidad y pandemia. 



VIII 

ABSTRACT 

The migration to virtuality caused university students to be more exposed to social 

networks as distracting elements; likewise, emotional conditions arose, due to the 

uncertainty caused by the pandemic, determining the change in their learning styles; 

these conditions in Peru are persistent; because due to government decisions, the 

return to face-to-face classes during 2022 was not fully carried out like a large part of 

the world's countries, but progressive. The change in the study habits of the students 

was forced with the transition to virtuality, therefore, the development of negative 

behaviors such as the postponement of responsibilities was evident. The objective was 

to determine the relationship between academic procrastination and anxiety in nursing 

students from a private University in North Lima, 2022. The quantitative approach 

methodology with a correlational design was used, in a sample of 100 nursing students, 

belonging to a private university, to whom two standardized instruments were applied 

to obtain the perception of the participants. From the statistical processing, the value of 

Spearman's Rho = 0.768 was obtained, allowing us to conclude that there is a 

considerable positive correlation between the study variables, academic 

procrastination and anxiety. 

Keywords: anxiety, procrastination, university and pandemic. 
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I. INTRODUCCIÓN

La aparición del virus del Sarcv2, el cual se trasmitió con mucha facilidad a inicios del 

año 2020 determinó que, varios países del mundo siguiendo con las recomendaciones 

de la Organización Munidas de la Salud (OMS), adoptaran medidas paraconfinamiento 

obligatorio como políticas públicas sanitarias, afectando la ejecución las acciones 

cotidianas, entre ellas el sector educativo; millones de estudiante universitarios 

debieron migrar a la modalidad educativa virtual, remota o a distancia (IIESAC, 2020); 

sin embargo, conforme transcurrió el tiempo el conocimiento obtenido de cómo 

evolucionaba la enfermedad, los protocolos para prevenir contagios y las vacunas 

(Schwal, 2022), permitieron el retorno a las aulas (Gonzales-Sánchez et al., 2021). 

La migración a virtualidad provocó que, los estudiantes universitarios estuvieran 

más expuesto a las redes sociales como elementos distractores (Ramírez-Gil et al., 

2021); asimismo, se presentaron afecciones emocionales, debido a la incertidumbre 

que causó la pandemia (Pressley et al., 2021) determinando el cambio en sus estilos 

de aprendizaje (Vera-Ponce et al., 2020); estas condiciones en Perú son persistentes; 

porque por ediciones gubernamentales el retorno a clases presenciales durante el 

2022 no se realizó de forma total como gran parte de países del mundo; sino progresivo 

mediante la modalidad hibrida, esta combina las fortalezas de la clase tradicional con 

los beneficios de la educación online (Bejar y Garay, 2021); generando mayor 

desconcierto de adaptabilidad en los estudiantes quienes expresan conductas de 

desanimo natural frente a situaciones nuevas o adversas. 

Estas dificultades se evidenciaron con la procrastinación, que consiste en postergar 

voluntariamente las actividades asignadas (Díaz-Morales, 2017), además es considera 

como una conducta que pueda ser asociadas con factores externos e intentos en los 

individuos (Barraza y Barraza, 2019), como es la ansiedad donde se de una respuesta 

orgánica y emocional por un estado de alerta (Pazos et al., 2021), la cual por diversas 

razones ha podido estar afectando los últimos años a estudiantes universitarios. 
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A pesar de los complicados momentos por temas de salud, económicos y sociales 

que originó la pandemia del virus Sarcov2, afloraron actitudes positivas como la 

resilencia para permitir la continuidad de las actividades académicas durante la nueva 

normalidad (Martinez-Munoz et al., 2022); sin embargo la procrastinación es 

persistente y se incrementa, en la casa superior de estudios donde se aplicó la 

investigación los estudiantes de enfermería, han desarrollado denodades esfuerzos 

por continuar su formación académica; sin embargo, en el modelo hibrido aún no se 

percibe una respuesta satisfactoria cómo era en la totalidad durante el desarrollo de 

las clases presenciales, desde aspectos tan sencillos que cuesta hace encender las 

cámaras durante las videoconferencias, o conseguir el adecuado desarrollo de las 

tareas. Además, resulta importante precisar que la naturaleza de su carrera exige 

contacto para fortaleces su práctica, la cual se ha visto limitada al inicio de la pandemia. 

Por tal motivo se requiere realizar dar una mirada académica a las dificultades que 

afrontan los jóvenes universitarios, se formuló como problema general ¿Cuál es la 

relación entre la procrastinación académica y ansiedad en estudiantes de enfermería 

de una Universidad privada de Lima Norte, 2022? Y como problemas específicos 1) 

¿Cuál es la relación entre la procrastinación académica y el estado afectivo en 

estudiantes de enfermería? 2) ¿Cuál es la relación entre la procrastinación académica 

y los trastornos fisiológicos en estudiantes de enfermería? 3) ¿Cuál es la relación entre 

la procrastinación académica y los trastornos psicomotores en estudiantes de 

enfermería? 4) ¿Cuál es la relación entre la procrastinación académica y los trastornos 

psíquicos en estudiantes de enfermería? 

Este estudio tuvo como justificación teórica profundizar en los aportes 

académicos de la procrastinación y en la ansiedad, desde diversos aspectos como 

intervienen. Psicológicos, fiscos y sociales. La justificación metodológica se enrumbo 

en brindar la ruta de como sistematizar los temas de estudio elegido, el procesamiento 

de la información y la aplicación instrumentos los cuales a pesar de se adaptados, se 

dejan a la comunidad académica para ser aprovechado en futuras indagaciones. La 

justificación social fue que la información obtenida sea puesta a disposición de la 
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institución la cual permitió desarrollarla, para ser aprovechada en beneficio de sus 

educandos. 

Se formuló como objetivo general Determinar la relación entre la procrastinación 

académica y ansiedad en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de 

Lima Norte, 2022- Y como objetivos específicos 1) Determinar la relación entre la 

procrastinación académica y el estado afectivo en estudiantes de enfermería 2) 

Determinar la relación entre la procrastinación académica y los trastornos fisiológicos 

en estudiantes de enfermería 3) Determinar la relación entre la procrastinación 

académica y los trastornos psicomotores en estudiantes de enfermería? 4) Determinar 

la relación entre la procrastinación académica y los trastornos psíquicos en estudiantes 

de enfermería. 

La hipótesis general existe relación entre la procrastinación académica y ansiedad 

en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de Lima Norte, 2022. Y como 

hipótesis específicas 1) Existe relación entre la procrastinación académica y el estado 

afectivo en estudiantes de enfermería 2) Existe relación entre la procrastinación 

académica y los trastornos fisiológicos en estudiantes de enfermería 

3) Existe relación entre la procrastinación académica y los trastornos psicomotores en

estudiantes de enfermería 4) Existe relación entre la procrastinación académica y los 

trastornos psíquicos en estudiantes de enfermería. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se valoró los aportes académicos previos de: Kim et al. (2017) en Suiza abordó la 

procrastinación en entornos académicos de estudiantes de Hotelería de distintas 

etnias: europeas, asiáticas, norteamericana, árabe y sudamericana; usando los 

enfoques cuantitativos tipo correlacionales, aplicado a 290 jóvenes quienes 

desarrollaron un cuestionario de percepción, llegaron a concluir que la procrastinación 

puede ser pasiva y activa teniendo en cuenta cada uno de los grupos étnicos, la 

intensidad no es en igualdad de proporción. 

En Turquía, Duru y Balkis (2017) determinaron la necesidad de poder observar 

los efectos entre procrastinación, la autoestima y el rendimiento académico, Aplicaron 

la metodología de tipo cuantitativa, empleando una muestra de 348 discentes de una 

universidad. Los hallazgos evidenciaron que, que la procrastinación y el rendimiento 

académico presentan una relación directa en la autoestima de los estudiantes, 

concluyendo que, conforme avancen los nivele de aprendizaje el bienestar puede estar 

expuesto a efectos negativos sobre la persona que no puede ser regular sus tiempos. 

Yilmaz (2017) investigó en Turquía la incidencia entre el desarrollo de las tareas 

y evaluaciones calificadas en jóvenes universitarios, observando la tendencia a 

procrastinar, se empleó una muestra de 88 estudiante que eran evaluados en aulas 

físicas y virtuales, mediante la regresión logística el autor pudo evidenciar que, los 

estudiantes en aulas virtuales tuvieron mayor tendencia predictiva en demostrar 

conductas de procrastinar; sin embargo los resultados académicos no fueron 

negativos, obteniendo mejore calificaciones a diferencia de aquellos pertenecientes a 

las aulas físicas. 

Batool et al. (2017) en Pakistán, investigó sobre la autoeficacia en la 

procrastinación en jóvenes universitarios de pregrado, mediante un estudio de enfoque 

cuantitativo aplicado a 502 participantes, a quienes se le suministro la Escala de 

Autoeficacia y la Escala de autoestima de Rosenberg el procesamiento de Información 

demostró que, los hombres son más proclives en autorregular, los autores llegaron a 
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concluir que, la autoestima es un buen medio de autorregulación cuando las personas 

tienden procrastinar. 

Valenzuela et al. (2020) en estudio realizado en Cataluña, tuvieron como objetivo 

intentar un modelo estructural de autorregulación y procrastinación. El estudio fue 

aplicado a 994 jóvenes universitarios, los autores sostuvieron la importancia de la 

motivación en la autorregulación cuando se quiere procrastinar, por consiguiente se 

les debe inculcar habilidades estratégicas, llegando entre la conclusiones a sostener 

que, aquellos estudiantes con poca capacidad en tomar decisiones están más 

expuestas para autorregular, se requiere evitar a frustración y disminución de la 

motivación mediante la oportuna orientación a los jóvenes. 

En lo que respecta de antecedentes nacionales, Marquina et al. (2021) 

establecieron la asociación que coexiste entre la actitud de los educandos y los 

aprendizajes de inglés y la tendencia a procrastinar, mediante el enfoque cuantitativo 

que siguió la ruta creacional, donde se administró un cuestionario para medir la Actitud 

a 55 participantes. Concluyeron que, se evidencian conductas de procrastinar 

independiente de observarse agrado por el desarrollo de las clases de inglés, es difícil 

contemplar puedan disminuir, teniendo en cuenta la demanda de tareas en estos 

educandos es excesiva, la tendencia a procrastinar se debe al exceso de carga extra 

academias, que se incrementa con la carencia de interés pir hacerlas. Esto se 

evidencia con el aplazamiento de las tareas del curso hasta justo antes de llegar a una 

fecha límite. 

Uribe et al. (2022) en Arequipa, fijaron cono propósito establecer como se relaciona 

la procrastinación académica, la autoestima y la autoeficacia en alumnos de ocho 

casas de estudio superior, mediante un estudio comparativo en el cual midieron la 

asociación entre las variables elegidas, administraron la evaluación estandarizada: 

Escala de Procrastinación Académica a una muestra de 1.494 llevaron a a la 

conclusión que, existe una ligera percepción superior de la autoeficacia y la autoestima 

frente a al procrastinación, siendo datos favorables dese la visión de los universitarios 

participantes que tienden a ser bajo de procrastinar. 



6 

Al respecto, Vivar et al. (2021) en Apurímac, pretendieron establecer la relación 

entre procrastinación académica y ansiedad en discentes de universidades, mediante 

la ruta correlacional del enfoque cuantitativo, administrado a una muestra de 196 

educandos de los primeros ciclos, a quienes se les aplicó el cuestionario EPA. El 

procesamiento estadístico de la información permitió concluir que, los estudiantes 

tienden a tener constantes pensamientos negativos, de aplazar las tareas estos 

pueden afectar al desarrollo de la personalidad, temperamento y carácter de los 

participantes. 

Cabe mencionar que, Mercado et al. (2021) en la región Callao investigaron 

como asociar la procrastinación con estrés ene el estudio. Emplearon enfoques 

cuantitativos correlacionales, a una muestra de 205 educandos de la facultad de 

ingeniería, a quienes se les suministró la prueba estandarizada EPA, concluyeron que 

am actitud negativa de procrastinar trae como consecuencia en los educandos 

dejades. Demora en la entrega de las tareas, excusa planificación de sus actividades 

condicione la cuales aumentan el estrés llegando hasta afectar su salud. 

Así también, Orco et al. (2022) en la ciudad de Lima, evaluaron la asociación 

entre estrés y procrastinación. Emplearon el enfoque cuantitativo de tipo correlacional, 

administraron dos test los cuales fueron sometidos a validación y confiablidad, a 99 

educandos de Medicina, los resultados arrojaron que, la relación de la conducta de 

procrastinar tiene también factores intervinientes como el eso y la edad, además existe 

una fuerte vinculación del estrés académico y procrastinar. 

Arias et al. (2020) en Lima, propusieron determinar relaciones del procrastinar 

académico, autoestima y autoeficacia. Utilizaron una metodología de enfoque 

cuantitativo con ruta correlacional, se eligió como muestra 566 de educandos 

universitarios entre 16 y 19 años, a quienes para contemplar su percepción se le aplicó 

la esca de procrastinación. Teniendo en cuente al procesamiento estadístico de Rho 

Spearman ,403 siendo una asociación débil entre las variables elegidas cono 

conclusión. 
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A continuación, se detallarán las variables elegidas para eta investigación, la 

primera fue la procrastinación cuyas bases teóricas se encuentran en la Psicología, la 

definición más aceptada es la que señala en postergar realizar una actividad (Burgos 

y Salas, 2020), múltiples son los factores que determinan, en las personas el rechazo 

a realizar una actividad de la que ya está comprometidos, principalmente en la 

universidad las tareas son postergadas se aplaza la elaboración. Aludiendo diferentes 

argumentos, siendo el desgano el principal, será importante precisar a qué se debe 

estas condiciones, desde aspectos tan sencillos como no gustarle quizá el curso o le 

existencia de agentes externos los cuales intervienen, incrementando la condición de 

rechazo. 

Para Apee et al. (2021) un importante número de autores concordó que, la 

procrastinación está vinculada a aspectos metacognitivos y la poca capacidad de 

poder regular los tiempos para realizar las actividades con las que se ha 

comprometido, por consiguiente un factor importante sería brindar estrategias a los 

estudiantes de cómo gestionar adecuadamente el tiempo, ante diversos compromisos 

que asumen extra académicos, es necesario priorizar a modo de jerarquía, 

reflexionando cuales son las actividades más favorables, más rentables o más 

importantes. 

También se requiere precisar que los jóvenes actuales son multitareas, la 

regulación será fundamental para poder concentrarse y entender cuáles son las 

actividades más necesarias, prefieren hacer aquellas las cuales le brindan mayor 

satisfacción o placer (Atalaya y García, 2020); sin entender que esas acciones 

satisfactorias no suman en la formación profesional o desarrollo personal muchas 

veces. Díaz-Morales (2017) señalaron que, esta condición es común en los 

estudiantes universitarios por el tema de los plazos, cando en un curso se les asignan 

un producto académico tiene tiempo de ejecución, esperando muchas veces el último 

momento para su confección, emergiendo otra dificultad las entrega puede no ser de 

calidad. 
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El estado de ánimo en rechazar hacer las actividades, desde una perspectiva 

psicológica nubla el individuo, quien pareciera no contemplar los efectos negativos de 

postergar las cosas (Díaz-Morales, 2017), tienen que afrontar una situación bastante 

duras, para poder interiorizar sobre la conducta negativa realizada, por ejemplo le 

posibilidad de desaprobar una materia y no darse cuenta solo cuando ya todo este 

consumado y no haya forma de dar marcha atrás, Rodríguez y Clariana (2017) 

sostuvieron la carencia de autocontrol, para evitar procrastinar los universitarios deben 

tener un propósito estar motivados, además, también la salud se afecta por estas 

conductas negativas. 

 

Rodríguez y Clariana (2017) también señalaron otro factor interviniente como es 

la edad, los niños son más dado a procrastinar frente a los jóvenes quienes 

comprenden sus responsabilidades, sin embargo, Duda-Macera y Gallardo-Echenique 

(2022) expusieron el tema de la autodisciplina en los jóvenes universitarios al postergar 

las actividades, generándoles estrés y ansiedad por la preocupación de no cumplir los 

tiempos establecidos, cuando recién toman en cuenta lo importante que era 

determinada actividad. La variable fue dimensionada teniendo en cuenta la propuesta 

de Busko (1998) mencionó que, la Procrastinación Académica, se refiere a una 

conducta dirigida en el ámbito educativo y de formación: autorregulación del 

Aprendizaje y postergación de actividades. 

 

Procrastinar es una actitudes negativa la cual ha sido una preocupación en la 

psicología por décadas, sin embargo, no hay duda que conforme pasan las décadas 

se dan condiciones distintas antes poco exploradas (Dardara y Al-Makhalid, 2022); 

para Morales (2020) los educandos procrastinan cuando se encuentran abajo presión, 

además el desgano constante puede también tener una implicancia negativa como es 

abandonar los estudios, los jóvenes no se sienten identificados y competentes para la 

carear elegidas poniendo en duda sus capacidades (Manchado y Hervías, 2021). 

 

La segunda variable también tiene orígenes en la Psicología, la Ansiedad es un 

estado emocional en la cual el cuerpo esta alerta por situaciones diversas, generando 

malestar como puede se temblor, tartamudeo, dolor estomacal, etc. Para Sierra et al. 
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(2003) la ansiedad combina diversas manifestaciones físicas y mentales las cuales no 

se atribuyen a posibles peligros, el individuo las expresa mediante estados de crisis 

con síntomas efectivos o somáticos. 

Las emociones actúan frente a agentes externos y la ansiedad como emoción 

también responde a múltiples factores; sin embargo el poco dominio sobre ella genera 

afecciones emocionales, la regulación emocional debe ser fundamental en los 

individuos para una vida saludable (Bisquerra y Mateo-Andrés, 2019); en la actualidad 

las crisis de ansiedad entre los jóvenes universitarios se ha debido a la aparición de 

las medidas de confinamiento por el Sarcov2, donde se dieron medidas drásticas para 

proteger la salud como fue el aislamiento obligatorio o cuarentena, a ruptura de cambio 

habitual e sus actividades desencadenó la ansiedad la cual repercutió en la salud de 

muchos de ellos (Gonzales-Sánchez et al., 2021). 

La variable fue dimensionada en estado afectivo los cuales tienen que ver con los 

cambios en el estado de ánimo de la persona que van ligados con la depresión o 

episodios negativos (García-Rivera et al., 2014), la segundas dimensión trastornos 

fisiológicos responde a las afecciones que se dan en el cuerpo producto de laansiedad, 

una de las más habituales es el sueño. El cual se altera por la preocupaciónencontrase 

inquieto genera inestabilidad e irritabilidad (Carrillo-Mora et al., 2018), estacondición 

hasta puede requiere de un tratamiento profesional y medicinas, porque la alteración 

en las horas de reposos que necesita el cuerpo afectan de varias formas, como son 

las cefaleas, malestar estomacal o desórdenes alimenticos. 

La tercera dimensión trastornos psicomotores producto de la ansiedad tienen 

una connotación psicológica puede ir evolucionado y afectando severamente al 

individuo, convirtiéndose en algo patológico (Vericat y Orden, 2013); la siguiente 

dimensión trastornos psíquicos donde aparte de los cambios de estado de ánimo, 

surgen conductas inadecuadas que al igual a las otras condiciones expuesta de no 

poder ser controladas por las personas requieren de un tratamiento profesional. 
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Desde la literatura académica no hay duda significativos aportes que se han 

brindado sobre la ansiedad; sin embargo, es importante precisar que, cuando se 

desarrolló este estudio un factor interviniente fueron las secuelas dejadas por la 

emergencia sanitaria vivida en los años 2020 y 2021, por las mediadas de 

confinamiento obligatorio y restricciones, donde los estuantes de enfermería 

estuvieron expuesta en sus emociones. 

Izurieta-Brito et al. (2022) demostraron los altos índices de ansiedad en los 

discentes de enfermería durante este contexto, donde se afectaba el sueño, o eran 

víctimas de ataques de ansiedad, o altas dosis de estrés, para Muvdi et al. (2021) las 

más afectas fueron las mujeres, incrementándose también la depresión, es en este 

escenario adverso, fue necesario el soporte familiar para poder superar los horarios 

de clases , las practicas presiónales y desarrollo personal (Peréz-Pérez et al., 2022). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Este trabajo investigativo está en relación con el paradigma positivista teniendo en 

cuenta que el conocimiento emergiera de método científico (Plaza et al., 2019): 

asimismo fue de tipo hipotético deductivo porque los argumentos para el desarrollo en 

esta investigación se nutren de teorías previas, formulándose hipótesis las cuales 

fueron contrastadas en la realidad (Sánchez et al., 2018).El enfoque empleadas 

seguirá la ruta cuantitativa, debido a la preponderancia adquiridas por los datos en 

esta investigación, los cuales deben ser medible y congruentes entre sí (Hernández- 

Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.1.2. Diseño de investigación: 

Este trabajo según los artes académicos de (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), 

siguió el tipo correlacional; pretendió encontrar la asociación entre los temas de estudio 

elegidos- 

3.2. Variables y operacionalización 

● Definición conceptual:

Procrastinación Académica. Busko (1998) menciona que esta se refiere a una

conducta de procrastinar dirigido al ámbito educativo y de formación, que

consiste en postergar las actividades de forma intencional.

Definición operacional:

La procrastinación se dimensionó en autorregulación de los aprendizajes y

postergación de actividades, para lo cual se empleó un cuestionario según

Likert adaptado con 18 ítems; que contemplo las siguientes escalas: siempre,

casi siempre, a veces, casi nunca y nuca, con niveles de: mínimo, moderado y

máximo.

● Definición conceptual:
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Para Sierra et al. (2003) la ansiedad combina diversas manifestaciones físicas 

y mentales las cuales no se atribuyen a posibles peligros, el individuo las 

expresa mediante estados de crisis con síntomas efectivos o somáticos. 

● Definición operacional:

La dimensión ansiedad fue dimensionada en estado afectivo, estado afectivo,

trastornos psicológicos, fisiológicos psicomotores, para lo cual se empleó un

cuestionario según Likert adaptado con 20 ítems; que contemplo las siguientes

escalas: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nuca, con niveles de:

mínimo, moderado y máximo.

● Escala de medición: Escala ordinal

3.3. Población y muestra. 

3.3.1. Población: Estuvo conformada por 1100 discentes de enfermería, las 

características similares entre individuos es lo que se denominapoblación (Hernández- 

Sampieri y Mendoza, 2018), la cual son un todo y de este todoscoge una parte para la 

investigación, resulta fundamental que poseer características comunes es 

fundamental para la sistematización de la información cuando sea apliquen los 

instrumentos. Se empleó una muestra de 100 discentes de enfermería a través de un 

muestreo no probabilístico por conveniencia pertenecientes a una casa de estudio de 

educación superior, para desarrollar esta indagación. 

Criterios de inclusión: Se tomó en cuenta fueran estudiantes con matrícula activa al 

en la universidad y asistencia permanente. 

Criterio de exclusión: Se desestimo estudiantes de los últimos ciclos. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica usada fue la encuesta Plaza et. al (2019) donde se pueden obtener 

opiniones y percepciones de los participantes mediante una serie de preguntas 

organizadas, asimismo, los instrumentos elegidos fueron dos estandarizados para 

medir la Procrastinación y la ansiedad, dado las condiciones de los participantes, 

teniendo en cuenta el tiempo donde se realizó el estudio, se requirió adecuarlos para 
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hacerlos más compresibles cuando fueron administrados, por consiguiente también 

exigió ser sometidos a la prueba de confiabilidad y fiabilidad. 

Tabla 1 

Estadística de la fiabilidad de los instrumentos 

Instrumentos Alpha de Cronbach Numeri de elementos 

Procrastinación 

Ansiedad 

.920 

.912 

18 

20 

La tabla 1 evidenció un alta confiabilidad de acuerdo al alfa de Cronbach, 

alcanzados por los dos instrumentos. 

3.5. Procedimientos 

En el desarrollo de este estudio una vez establecidas las pautas teóricas y 

metodológicas, se procedió a solicitar los respectivos permisos en la institución donde 

se aplicó el estudio para brindar las facilidades necesarias en los participantes, para 

compartir el instrumento. Los cuales debido a la emergencia sanitaria y encontrase en 

el proceso de enseñanza hibrida se realizó mediante formulario de Google drive. La 

información obtenida luego fue sometida a procesamiento estadístico. 

3.6. Método de análisis de datos. 

Después de haber acopiado los datos de la información dada por los participantes, fue 

organizado en hojas de cálculo de Excel en las cuales se procedió a construir los 

baremos, datos que fueron ingresado al software del SPSS 26, este permite organizar 

y sistematizar la información estadística en las investigaciones de Ciencias Sociales 

(Aguero y Pérez, 2021), luego fue factible obtener los datos requeridos para la 
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estadística descriptiva en la cual se pudo observar mediante tablas de frecuencias y 

gráficos e barras el comportamiento de las variables, además, se hizo la prueba de 

normalidad en la cual se dio como base el estadístico de Rho Spearman, con lo que 

se contrasto la hipótesis. 

3.7. Aspectos Éticos. 

La integridad académica resulta fundamental en toda investigación, esta tesis mantuvo 

las recomendaciones adecuadas para desarrollar conductas responsables, por 

consiguiente, se empleó las normas APA en la última edición, respetando los orígenes 

de las referencias y autoría de los investigadores citados, asimismo con respecto a los 

participantes, fueron informados y se les solicitó el respectivo consentimiento para que 

eran parte del estudio. La manipulación los datos fue de forma responsable sin ninguna 

alteración, porque en las investigaciones el correcto usos de muestras grandes o 

pequeñas den ser imparciales y reflejar con claridad la realidad (Chan, 2017).Todos 

los aspectos desarrollados contemplaron también las recomendaciones éticas y del 

desarrollo de proyectos de investigación socializadas por la universidad. 

IV. RESULTADOS

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el procesamiento estadístico fueron 

alcanzados los siguientes hallazgos: 

Tabla 2 

Niveles de Procrastinación académica en estudiantes de enfermería de una Universidad 

privada de Lima Norte, 2022 

Niveles Frecuencias Porcentajes 
Porcentajes 
acumulados 

Mínimo 10 10.0% 10.0% 

Moderado 79 79.0% 89.0% 

Máximo 11 11.0% 100.0% 

Total 100 100,0% 
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Grafico 1 

Porcentajes de la variable Procrastinación académica. 

Al observar la tabla 1 y el grafico 2 producto del instrumento administrados, fue posible 

encontrar en la variable estudiada, los niveles mínimo y máximo alcanzan niveles de 

10% y 11% respectivamente, mientras que el nivel moderado obtiene un nivel bastante 

alto de 79%, por lo que podemos inferir que la población que forma parte del estudio, 

presentó un equilibrado nivel de procrastinación, por ende la mitad tienen hábitos 

buenos en referencia a cumplir actividades y participar en situaciones que necesitan 

atenderse como prioridad y que muchas veces distan de sus gustos. 

Tabla 3 

Niveles de las dimensiones de Procrastinación académica en estudiantes de 

enfermería de una Universidad privada de Lima Norte, 2022 

Autorregulación 
Académica 

Postergación de 
actividades 

Mínimo 5.0% 42.0% 

Moderado 53.0% 45.0% 

Máximo 42.0% 13.0% 

Total 100% 100% 
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Figura 2 

Porcentajes de las dimensiones de la variable Procrastinación académica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tabla 2 y grafico 2: Se observó los niveles la Procrastinación y la Autorregulación 

académicas: el nivel moderado presenta una mayoría de 53%, seguido por el nivel 

máximo con 42% y el nivel mínimo representa solo un 5%. Considerando la dimensión 

Postergación de actividades, se evidenció un cambio, los niveles moderado y mínimo 

representan el 45% y 42% respectivamente, mientras que el nivel máximo sólo el 13%. 

Resultados de la variable Ansiedad 

Tabla 4 

Niveles de Ansiedad en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de Lima Norte, 

2022 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Mínimo 17 17.0% 17.0% 

Moderado 71 71.0% 88.0% 

Máximo 12 12.0% 100.0% 

Total 100 100,0%  
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Figura 3 

Porcentajes de la variable Ansiedad. 

Interpretando la información obtenida de la tabla 3 y el grafico 3, se determina que la 

ansiedad es de 71%, nivel moderado. Para los niveles mínimo y máximo alcanza un 

17% y 12% respectivamente. Esto nos permite deducir que probablemente la ansiedad 

se presenta en menos de la mitad de los estudiantes participantes del estudio. 

Tabla 5 

Niveles de las dimensiones de Ansiedad en estudiantes de enfermería de una 

Universidad privada de Lima Norte, 2022 

Estado afectivo 
Trastornos 
fisiológicos 

Trastornos 
psicomotores 

Trastornos 
psíquicos 

Mínimo 18.0% 8.0% 38.0% 1.0% 

Moderado 65.0% 70.0% 44.0% 65.0% 

Máximo 17.0% 22.0% 18.0% 34.0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 



18  

Figura 4 

Porcentajes de las dimensiones de la Ansiedad. 
 

Según la tabla 4 y grafico 4 fue posible evidenciar que en la dimensión estado afectivo 

resaltan el nivel moderado con un 65%, mínimo en 18% y máximo en 17%, en la 

dimensión trastornos fisiológicos, resalta el nivel moderado con 70%, mínimo con 8%% 

y máximo con 22%. En la dimensión trastornos psicomotores los porcentajes de los 

niveles son muy parejos, moderado 44%, mínimo obtiene 38% y máximo un 18%; 

finalmente en la dimensión trastornos psíquicos el nivel moderado con un 65%, el nivel 

máximo con 34% y el mínimo solo representa un 1%. 

 

Resultados de la prueba de hipótesis 

La prueba de normalidad guio a que se administrara Rho de Spearman. También se 

estableció parámetros con 95% de confianza y 0.05 de significancia. 

 

Hipótesis general 

H0. No existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la 

ansiedad en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de Lima Norte, 

2022 

Ha. Existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la ansiedad 

en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de Lima Norte, 2022 
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Tabla 7 

Grado de correlación y nivel de significación la procrastinación académica y la 

ansiedad. 

Procrastinación 
académica 

Ansiedad 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,768** 

Procrastina 
ción 
académica 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Coeficiente de 
correlación 

,768** 1,000 

Ansiedad Sig. (bilateral) ,000 

N 100 100 

Los resultados que se presentan en la tabla 5, denotaron en data la estadística del 

grado de asociación entre las variables estudiadas de acuerdo al coeficiente de Rho 

de Spearman, 768; dicho valor mostró una correlación positiva considerable según 

Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) frente al grado de significación estadística 

p_valor (0.001 < 0.05). Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se admite la 

hipótesis alterna, esto indicó que existe una relación significativa entre la 

procrastinación académica y la ansiedad en estudiantes de enfermería de una 

Universidad privada de Lima Norte, 2022. 

Hipótesis específica 1 

H0. No existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la 

dimensión estado afectivo en estudiantes de enfermería de una Universidad privada 

de Lima Norte, 2022. 

Ha. Existe una relación significativa entre la variable procrastinación académica y la 

dimensión estado afectivo en estudiantes de enfermería de una Universidad privada 

de Lima Norte, 2022. 
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Tabla 8 

Grado de correlación y nivel de significación entre la variable procrastinación 

académica y la dimensión estado afectivo. 

Procrastinación 
académica 

Estado 
afectivo 

Rho de 
Spearman Procrastinaci 

ón 
académica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,650** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Coeficiente de 
correlación 

, 650** 1,000 

Estado 
afectivo Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

Los resultados que se muestran en la tabla 8, nos presenta la estadística del grado de 

correlación entre la variable procrastinación académica y la dimensión estado afectivo, 

estudiadas de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman, 650; dicho resultado 

mostraron una correlación positiva media, con sustento en Hernández-Sampieri et al., 

(2017) frente al grado de significación estadística p_valor (0.001 < 0.05). Por 

consiguiente, se rechazó la hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, esto indicó 

que existe una relación significativa entre la variable procrastinación académica y la 

dimensión estado afectivo en estudiantes de enfermería. 

Hipótesis específica 2 

H0. No existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la 

dimensión trastornos fisiológicos en estudiantes de enfermería de una Universidad 

privada de Lima Norte, 2022. 

Ha. existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la dimensión 

trastornos fisiológicos en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de 

Lima Norte, 2022. 
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Tabla 9 

Procrastinación 
académica 

Trastornos 
fisiológicos 

Rho de 
Spearman Procrastinaci 

ón 
académica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,657** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Coeficiente de 
correlación 

, 657** 1,000 

Trastornos 
fisiológicos Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

Los visualizados en la tabla 9, nos presenta la estadística del grado de correlación 

entre la variable procrastinación académica y la dimensión trastornos fisiológicos, 

procesadas de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman ,657; dicho resultado nos 

muestra una correlación positiva media, citando a Hernández-Sampieri et al., (2017) 

frente al grado de significación estadística p_valor (0.001 < 0.05). Como resultado, se 

rechazó la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, esto nos concluye que existe 

una relación significativa entre la procrastinación académica y la dimensión trastornos 

fisiológicos en estudiantes de enfermería. 

Hipótesis específica 3 

H0. No existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la 

dimensión trastornos psicomotores en estudiantes de enfermería de una Universidad 

privada de Lima Norte, 2022. 

Ha. Existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la dimensión 

trastornos psicomotores en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de 

Lima Norte, 2022. 
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Tabla 8 

Procrastinación 
académica 

Trastornos 
psicomotores 

Rho de 
Spearman Procrastina 

ción 
académica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,633** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Trastornos 
psicomotor 
es 

Coeficiente de 
correlación 

, 633** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

Los datos presentados en la tabla 8, nos detallan la estadística del grado de correlación 

entre la variable procrastinación académica y la dimensión trastornos psicomotores, 

procesadas de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman ,633; dicho resultado nos 

muestra una correlación positiva media, según Hernández-Sampieri et al., (2017) 

frente al grado de significación estadística p_valor (0.001 < 0.05). Por ende, se rechaza 

la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna, esto nos concluye que existe una 

relación significativa entre la procrastinación académica y la dimensión trastornos 

psicomotores en estudiantes de enfermería. 

Hipótesis específica 4 

H0. No existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la 

dimensión trastornos psíquicos en estudiantes de enfermería de una Universidad 

privada de Lima Norte, 2022. 

Ha. Existe una relación significativa entre la procrastinación académica y la dimensión 

trastornos psíquicos en estudiantes de enfermería de una Universidad privada de Lima 

Norte, 2022. 
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Tabla 9 

Procrastinación 
académica 

Trastornos 
psíquicos 

Rho de 
Spearman Procrastina 

ción 
académica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,455** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Coeficiente de 
correlación 

, 455** 1,000 

Trastornos 
psíquicos Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

Los datos presentados en la tabla 9, nos detallan la estadística del grado de correlación 

entre la variable procrastinación académica y la dimensión trastornos psíquicos, 

procesadas de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman, 455; dicho resultado nos 

muestra una asociación positiva débil, según Hernández-Sampieri et al., (2017) frente 

al grado de significación estadística p_valor (0.001 < 0.05). Por ende, se rechaza la 

hipótesis nula y se admitió la hipótesis alterna, concluyendo que existe una relación 

significativa entre la procrastinación académica y la dimensión trastornos psíquicos en 

estudiantes de enfermería. 
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V. DISCUSIÓN

Teniendo en consideración el procesamiento estadístico descriptivo, el 

comportamiento de la variable procrastinación académica los niveles mínimo, 

moderado y máximo obtienen porcentajes del 10%, 79% y 11% respectivamente, esto 

indicó que, el procrastinar no es una característica de los estudiantes los cuales son 

parte del estudio, al contrario, se pudo notar que se atiende las prioridades como 

actividades académicas y probablemente no de las favoritas de los estudiantes. 

Es posible relacionar estos resultados con un estudio realizado por Fan y 

Weihua (2017), quienes investigaron sobre la procrastinación académica y los 

comportamientos relacionados con los logros, concluyendo que la procrastinación 

académica entorno a la motivación se da en dos caminos posibles: en principio esta la 

motivación de los educandos en torno a su persistencia y esfuerzo; en segundo lugar 

al valor subjetivo de las actividades propuestas y sus expectativas. 

Por otro lado, Duru y Balkis (2017) investigaron sobre los efectos de la 

procrastinación, la autoestima y el rendimiento académico sobre su bienestar, teniendo 

como resultado la ratificación de la evidencia que sugiere que la procrastinación y 

autoestima auguraron un bienestar en el individuo, asimismo el efecto secundario de 

procrastinar en el bienestar puede variar según el nivel académico, por consiguiente 

las condicione adecuadas emocionales representan un factor favorable para evitar a 

procrastinación. 

Desde otra perspectiva Yilmaz (2017) determinó la relación entre el desempeño 

en tareas, pruebas de los estudiantes y las conductas de procrastinación académica; 

demostrando que, el puntaje de la tarea es definitivamente más fuerte que la conducta 

de procrastinación académica de los discentes, por consiguiente, el tener actividades 

académicas en exceso si se maneja apropiadamente pueden evitar la conducta 

negativa de procrastinar. También se requiere precisar que los jóvenes actuales son 

multitareas, la regulación será fundamental para poder concentrarse y entender cuáles 

son las actividades más necesarias, prefieren hacer aquellas las cuales le brindan 

mayor satisfacción o placer (Atalaya y García, 2020). 
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Los resultados descriptivos obtenidos en las dimensiones de la variable 

procrastinación académica han tenido diferentes porcentajes, respecto a la dimensión 

autorregulación académica, el moderado representa el mayor porcentaje con 53%, 

seguido por el nivel máximo con 42% y el nivel mínimo con 5%. Examinando los 

valores alcanzados en la dimensión postergación de actividades, en donde los niveles 

moderado y mínimo tienen altos porcentajes 45% y 42%; mientras que el nivel máximo 

un 13%. 

Se pudo asociar el estudio de las dimensiones, con los aportes de Codina et al. 

(2020) quienes tuvieron como finalidad comprobar cómo las estrategias y los procesos 

de autorregulación, en los hallazgos las mujeres tuvieron mayoritariamente esta 

conducta, desde otra perspectiva Rodríguez y Clariana (2017) también señalaron otro 

factor interviniente como es la edad, los niños son más dados a procrastinar frente a 

los jóvenes quienes comprenden sus responsabilidades. Al respecto de la 

autorregulación. 

En concordancia con los aportes de Marquina et al. (2021) indagaron sobre la 

asociación entre las condiciones de los educandos por las clases de idioma inglés y 

la forma nociva de procrastinar, los resultados obtenidos consideran que la cantidad 

de actividades, en los estudiantes de la muestra, es excesiva; la conducta de postergar 

actividades no se debe a la falta de interés, sino a la sobrecarga de evidencia que 

deben presentar los estudiantes. En definitiva, produce que se aplacen tareas y se 

realizan en fechas límites. 

La variable dependiente ansiedad alcanzó un 71% que corresponde al nivel 

moderado teniendo en cuenta el instrumento administrado a os discentes, así mismo 

los niveles mínimo y máximo, alcanzan un 17% y 12% respectivamente estos 

resultados permitieron deducir que menos del 50 % de la población estudiada presentó 

algún índice de ansiedad, asimismo. Permitió poder realizar un excelente estudio y 

determinar que dimensión es la que tiene mejor correlación con la variable 

independiente. 
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Estos hallazgos estuvieron en concordancia con Vivar et al. (2021) concluyeron 

que, los estudiantes tienden a tener constantes pensamientos negativos, de aplazar 

las tareas estos pueden afectar al desarrollo de la personalidad, temperamento y 

carácter de los participantes. Asimismo, Orco et al. (2022) aportó sobre la asociación 

entre el estrés y procrastinar, llegando a concluir que la procrastinación mantiene un 

importante filiación con el estrés que tienen los estudiantes y van de la mano con el 

género y la edad. 

Bojórquez (2015) estudio sobre la ansiedad en estudiantes de medicina en 

condiciones de tensión que provoca la procrastinación, determinó que los más 

afectados son los de promedio bajo, a quienes les cuesta aceptar su condición y tienen 

poca fortaleza para cambiar su situación académica. En esta línea de las afecciones 

que causa procrastinar; Duru y Balkis (2017) señalaron los efectos negativos de no 

regular los tiempos afectando la autoestima por obtener un bajo rendimiento 

académico. 

Mientras que en las dimensiones de la variable ansiedad se pudo observar que 

en la dimensión estado afectivo el nivel moderado con un 65%, el nivel mínimo y 

máximo con 18% y 17% respectivamente, mientras que en la dimensión trastornos 

fisiológicos, también resalta el nivel moderado con 70%, los niveles mínimo y máximo 

con 8% y 22% en el orden. En la dimensión trastornos psicomotores los porcentajes 

de los niveles son bastante equilibrados, mínimo representa un 38%, moderado un 

44% y máximo un 18%; para finalizar en la dimensión trastornos psíquicos nuevamente 

resalta el nivel moderado con 65%, el nivel máximo con 34% y apenas un 1% el nivel 

mínimo. 

Los porcentajes más altos se obtuvo en estado afectivo y trastornos fisiológicos, 

evidenciaron que os palpitantes se sienten afectos por la ansiedad: es en esta línea 

Meneses et al. (2017) demostró la asociación directa y positiva entre el estado activo 

ye el aprendizaje, demostrando que los educandos con rendimiento académico alto, 

reciben un adecuado apoyo afectivo, en tal sentido las condiciones positivas en su 

entorno favorecen en sus aprendizajes. De la misma manera, Gómez et al. (2020) 
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sostuvieron que, los buenos resultados se incrementan con el afecto y 

acompañamiento. En torno a la dimensión trastornos fisiológicos Del toro et al. (2014) 

se preocuparon por la problemática de los estudiantes universitarios en referencia al 

estrés académico, ligado a los mecanismos fisiológicos previos a un examen, desde 

la perspectiva de la autoestima Uribe et al. (2022) fortalece al individuo y disminuye la 

procrastinación. 

Tomando en consideración los resultados de la estadística inferencia en la 

hipótesis general: existe una asociación significativa entre la procrastinación 

académica y la ansiedad en estudiantes de enfermería, teniendo en cuenta el resultado 

de Rho de Spearman ,768. Permitiendo inferir que, hay una relación positiva 

considerable entre ambas variables, que a su vez se puede interpretar que, a mayor 

aplazamiento de una actividad, mayor será la ansiedad que se generé por terminarla. 

Estos datos coincidieron con Mercado et al. (2021) quienes buscaron establecer 

la cojesistencia entre la procrastinación y el estrés académico en una universidad, 

concluyendo que a mayor comportamiento procrastinatorio manifestado como 

indecisión, impuntualidad y falta de planificación incrementa el estrés académico. Por 

otro lado, existe un resultado que se contrapone a nuestro estudio, es una 

investigación de Barahona (2018) quien estudio sobre la ansiedad frente a los 

exámenes y procrastinación académica en estudiantes, decretando que no existe 

asocación significativa entre estas dos variables, pero se encontró diferencias con la 

emotividad de ansiedad frente a un examen, siendo las damas quienes destacan en 

esta área, finalizando en que las damas con más procrastinadoras que los varones. 

De acuerdo a Torres (2022) exploró la asociación entre la procrastinación y 

ansiedad en los estudiantes de una universidad durante la pandemia COVID-19, 

llegando a concluir que, si existe relación directa entre las variables estudiadas, lo que 

indicó que a mas incremento de procrastinación se elevan la intensidad d la ansiedad 

en los educandos; reafirmando que las conductas negativas como procrastinara 

afectan la saludo de los educandos. física y mental. 
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Teniendo en cuenta la primera hipótesis específica: existe una relación 

significativa entre la variable procrastinación académica y la dimensión estado afectivo 

en estudiantes de enfermería. El procesamiento estadístico de Rho de Spearman fue 

0.650. siendo una asociación moderada, permitiendo inferir que. el educando con una 

emoción sostenida y que se percibe fácilmente frente a los demás, tendrá menos 

tendencia a procrastinar. 

Contrastando con los aportes de Diaz-Morales (2019) sostuvo las afecciones 

cognitivas causadas procrastinar esto es causa depresión, negación y frustración, el 

educando puede sr consciente de la situación para la cual atraviesa; sin embargo poco 

o nada hace para generar un cambio, es en esta línea que, es necesario contemplar

si efectivamente la carreara elegida en el caso de o universitarios es la desead, a 

hacen por satisfacer a sus padres o con falsas expectativas, por consiguiente dando 

otra mirada Valenzuela et al. (2020) demostraron la necesidad de fortalecer capacidad 

den los jóvenes para sentirse fortalecidos y evitar procrastinar, siendo la mejorfortaleza 

autorregularse. 

De acuerdo a la segunda hipótesis existe una relación significativa entre la 

procrastinación académica y la dimensión trastornos fisiológicos en estudiantes de 

enfermería, con un grado de correlación positiva media con el valor Rho de Spearman 

de 0.657. de este resultado fue posible deducir que los síntomas físicos y emocionales 

de la procrastinación son muy similares a los de un estado de agotamiento. 

En concordancia García (2020) sostuvo que cuando una necesidad no se 

encuentra satisfecha, se producen alteraciones internas, por tanto las personas el 

buscan alcanzar la estabilidad por medio de acciones favorables que le ayuden a 

satisfacer sus necesidades. Los trastornos fisiológicos, la exposición prolongada a 

situaciones adversas las cuales afectan las emisiones, tienen efectos negativos en el 

individuo con respecto a su salud, es en esta línea que el desgano de procrastinar 

Considerando la tercera hipótesis: existe una relación significativa entre la 

procrastinación académica y la dimensión trastornos psicomotores en estudiantes de 

enfermería, se evidenció que existe asociación entre la variable y la dimensión, con un 
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grado de asociación positiva media con Rho de Spearman de 0.633. Este resultado 

permitió inferir que existe una correlación entre el hábito dejar las cosas para después 

y la dimensión trastornos psicomotores. 

Coincidiendo con Pinto (2022) quien encontró asociación entre la ansiedad y 

trastornos psicomotores en ingresantes de una universidad donde aplicó el estudio, La 

la ansiedad tienen una connotación psicológica puede ir evolucionado y afectando 

severamente al individuo, convirtiéndose en algo patológico. El desgano es uno de os 

síntomas en la procrastinación cuando el individuo aplaza sus responsabilidades, 

condición que se incrementa con el estrés y la ansiedad, auto afligirse y desmotivarse 

van a convertirse en hábitos comunes, la preocupación que emerge en este contexto 

de cuales deben ser las accione a tomar para ayudar a los jóvenes afectados. 

Finalmente, en la cuarta hipótesis: existe una relación significativa entre la 

procrastinación académica y la dimensión trastornos psíquicos en estudiantes de 

enfermería, con un grado de asociación positiva débil con Rho de Spearman de 0.455. 

Este resultado nos permitió inferir que, la muestra estudiada presentó problemas 

ligados a este tipo de trastornos. Esto debe significar una alerta en la casa de estudio 

donde fue administrado el estudio porque existen dificultades entre los educandos que 

requieren ser reconocidas. 

Esos hallazgos guardaron relación con Alarcón (2019) concibió que, alcanzar 

en los educandos de educación superior una adecuada trayectoria académica, va a la 

par con garantizar una buena saluda mental y emocional. incidiendo en que si no se 

presta atención se generan diversos trastornos psíquicos de severidad diversa, siendo 

los más recurrentes el estrés y la dpresión, rectificando por Vericat y Orden (2013) en 

los trastornos psíquicos donde aparte de los cambios de estado de ánimo, surgen 

conductas inadecuadas que al igual a las otras condiciones expuesta de no poder ser 

controladas por las personas requieren de un tratamiento profesional. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera. Existe una relación significativa, conforme a Rho de Spearman = 0.768 y 

p_valor = 0.001 < 0.05 y de correlación positiva considerable entre las variables de 

estudio procrastinación académica y la ansiedad en estudiantes de enfermería de una 

Universidad privada de Lima Norte, 2022 

Segunda. Existe una relación significativa, de acuerdo a Rho de Spearman = 0.650 y 

p_valor = 0.001 < 0.05 y de correlación positiva media entre la variable procrastinación 

académica y la dimensión estado afectivo en estudiantes de enfermería. 

Tercera. Existe una relación significativa, en relación a Rho de Spearman = 0.657 y 

p_valor = 0.001 < 0.05 y de correlación positiva media entre la variable procrastinación 

académica y la dimensión trastornos fisiológicos en estudiantes de enfermería. 

Cuarta. Existe una relación significativa, conforme a Rho de Spearman = 0.633 y 

p_valor = 0.001 < 0.05 y de correlación positiva media entre la variable procrastinación 

académica y la dimensión trastornos psicomotores en estudiantes de enfermería. 

Quinto. Existe una relación significativa, conforme a Rho de Spearman = 0.455 y 

p_valor = 0.001 < 0.05 y de correlación positiva débil entre la variable procrastinación 

académica y la dimensión trastornos psíquicos en estudiantes de enfermería. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera 

A las autoridades de la universidad tener en cuenta en sus contenidos curriculares 

actividades que permitan a los estudiantes reconocer cuando están afectados de las 

conductas negativas de procrastinar. 

Segunda 

Desarrollar talleres que incrementen la autoestima de los estudiantes, porque al 

sentirse fortalecidos emocionalmente podrán desarrollar conductas positivas que les 

eviten procrastinar. 

Tercera 

A los docentes estar atento de aquellos estudiantes que en sus cursos demuestre 

afecciones en su salud debido a que están pasando por la fase negativa de 

procrastinar, esto puede ser evidenciado con el bajo rendimiento académico. 

Cuarto 

Estar atentos con aquellos educandos que demuestran desgano y apatía en realizar 

las tareas, facilitarles orientaciones psicológicas de fortalecimiento de la personalidad 

que los ayuden a superar las dificultades académicas. 

Quinto 

A los departamentos que atienden a los educandos realizar campañas de 

sensibilización, para aquellos estudiantes que se encuentra con afecciones psíquicos 

sentirse con el soporte de pedir ayuda a razón que salud emocional pueden ser 

deteriorada y esto implicaría el fracaso en sus estudios durante la carrera. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Variables e indicadores 

PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cuál es la relación 
entre la 
procrastinación 
académica y 
ansiedad en 
estudiantes de 
enfermería de una 
Universidad privada 
de Lima Norte, 2022? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

1) ¿Cuál es la
relación entre la
procrastinación
académica y el
estado afectivo en
estudiantes de
enfermería?
2) ¿Cuál es la
relación entre la
procrastinación
académica y los
trastornos fisiológicos
en estudiantes de
enfermería?
3) ¿Cuál es la
relación entre la
procrastinación
académica y los
trastornos
psicomotores en

OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la 
relación entre la 
procrastinación 
académica y 
ansiedad en 
estudiantes de 
enfermería de una 
Universidad privada 
de Lima Norte, 2022- 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1) Determinar la

relación entre la
procrastinación
académica y el
estado afectivo
en estudiantes
de enfermería.

2) Determinar la
relación entre la
procrastinación
académica y los
trastornos
fisiológicos en
estudiantes de
enfermería.

3) Determinar la
relación entre la

HIPÓTESIS 
GENERAL 
Existe relación entre 
la procrastinación 
académica y 
ansiedad en 
estudiantes de 
enfermería de una 
Universidad privada 
de Lima Norte, 2022. 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 

1) Existe relación 

entre la 

procrastinación 

académica y el 

estado afectivo 

en estudiantes 

de enfermería 

2) Existe relación 

entre la 

procrastinación 

académica y los 

trastornos 

fisiológicos en 

estudiantes de 

enfermería. 

3) Existe relación 

entre la 

procrastinación 

académica y los 

Variable Procrastinación 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

Autorregulación 

Académica 

Postergación 

de Actividades 

Estableces objetivos 
Crear estrategias de 
aprendizaje 
Evaluar contenido 

Generar retraso 
Aplazar y no cumplir con 
sus actividades 

2, 3, 5, 6, 7, 
10,11 ,12, 13, 

16, 17 

1, 4, 8, 9,14, 

15,18,19, 20 

Siempre (5) 
Muchas 

veces (4) 
Algunas 
veces (3) 

Pocas veces 
(2) 

Nunca (1) 

Siempre (5) 

Muchas 

veces (4) 

Algunas 

veces (3) 

Pocas veces 

(2) 

Nunca (1) 

Máxima 
[74   - 100] 
Moderada 
[47 - 73] 

Mínima 

[2 

Máxima 

[74  - 100] 

Moderada 

[47 - 73] 

Mínima 

[20 - 46]0 - 
46] 

Variable Ansiedad 

Estado afectivo 

Trastornos 

fisiológicos 

Trastornos 

psicomotores 

Ansiedad 
Miedo 
Desintegración mental 
Aprehensión.. 

Molestia y dolores 
corporales 
Tendencia a la fatiga, 
debilidad 
Palpitaciones 
Disnea 

Náuseas y vomito 
Micción frecuente 
Sudoración 
Rubor facial} 

Temblores 
Vértigo 
Desmayo 
Parestesias 

1, 2, 3, 4, 5 

7, 8,10,13,15, 
16,17,18 

6,11,12,14 
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estudiantes de 
enfermería? 
4) ¿Cuál es la
relación entre la
procrastinación
académica y los
trastornos psíquicos
en estudiantes de
enfermería?

procrastinación 
académica y los 
trastornos 
psicomotores en 
estudiantes de 
enfermería. 

4) Determinar la
relación entre la
procrastinación
académica y los
trastornos
psíquicos en
estudiantes de
enfermería.

trastornos 

psicomotores en 

estudiantes de 

enfermería. 

4) Existe relación 

entre la 

procrastinación 

académica y los 

trastornos 

psíquicos en 

estudiantes de 

enfermería. 

Trastornos 

psíquicos 

Inquietud 

Insomnio 9, 19, 20 
Pesadillas 

Nivel - diseño de 
investigación 

Población y 
muestra 

Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Nivel: 
Descriptiva- 
Explicativa 
Diseño: 
correlacional 
Método: 
Hipotético-deductivo 

Población: 
100 estudiantes de 
una universidad de 
privada de la carrera 
de enfermería 
Tipo de muestreo: 
No probabilístico por 
conveniencia. 

Variable dependiente: Resolución de 
problemas matemáticos. 
Técnica: Evaluativa 
Instrumento: Prueba escrita 
Autor: 
Monitoreo: 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 
enfermería de una universidad privada 
Forma de Administración: Formulario 
de Google drive 

DESCRIPTIVA: Se elaborará tablas frecuencia y gráficos de barra según las 
dimensiones. 
INFERENCIAL: Estadístico de Rho de Spearman 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 1: Procrastinación Académica 

Dimensiones Indicadores ítems escala y valores niveles o rangos 

Dimensión 1: 

Máxima 

[74 - 100] 

Moderada 

[47 - 73] 

Mínima 

[20 - 46] 

Autorregulación 

Académica - Estableces objetivos
- Crear estrategias de aprendizaje
- Evaluar contenido

2, 3, 5, 6, 7, 

10,11 ,12, 13, 16, 17 
Siempre (5) 

Muchas veces (4) 

Algunas veces (3) 

Dimensión 2: 

- Generar retraso
- Aplazar y no cumplir con sus

actividades

Pocas veces (2) 

Postergación de 1, 4, 8, 9,14, 

Nunca (1) 

Actividades 15,18,19, 20 
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Variable 2: Ansiedad 

 
Dimensiones Indicadores ítems escala y valores niveles o rangos 

Dimensión 1: Estado 

afectivo 

- Ansiedad 
- Miedo 

- Desintegración mental 
- Aprehensión. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5 

 
 
 
 
 
 

 
Siempre (5) 

Muchas veces (4) 

Algunas veces (3) 

Pocas veces (2) 

Nunca (1) 

 
 
 
 
 
 

Máxima 

[74 - 100] 

Moderada 

[47 - 73] 

Mínima 

[20 - 46] 

Dimensión 2: 

Trastornos fisiológicos 

- Molestia y dolores corporales 
- Tendencia a la fatiga, debilidad 
- Palpitaciones 

- Disnea 
- Náuseas y vomito 
- Micción frecuente 
- Sudoración 
- Rubor facial 

 

 
7, 8,10,13,15, 

16,17,18 

Dimensión 3: 

Trastornos 

psicomotores 

- Temblores 
- Vértigo 
- Desmayo 
- Parestesias 

 
6,11,12,14 

Dimensión 4: 

Trastornos 

psíquicos 

- Inquietud 
- Insomnio 
- Pesadillas 

 
9, 19, 20 
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INSTRUMENTO      https://docs.google.com/forms/d/1n5Bj5HUvhYTCuygRlayCjSYbAE8tRgJhYGmlJW9etM4/edit  
 
 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1n5Bj5HUvhYTCuygRlayCjSYbAE8tRgJhYGmlJW9etM4/edit
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VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

Instrumento pocrastinación 
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 Instrumento ansiedad 



52 
 

 

 

 



53 
 

 

 

Procesamiento estadístico de la información 

Base de datos del formulario drive 
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