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Dedicatoria 

El presente trabajo tiene como propósito revertir 

la problemática derivada de la procrastinación en 

el ámbito de la Escuela Técnico Superior de 

Suboficiales PNP; en tal sentido, dedico la 

presente investigación a mi amada Policía 

Nacional del Perú y a mis hermanos policías, 

como un aporte para cerrar las brechas de 

problemas académicos que se registran durante 

la formación de los en las escuelas de formación. 
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Resumen 

 

En la presente investigación se consideró como objetivo central determinar la 

relación entre ambas variables, a partir de ello la secuencia metodológica permitió 

establecer que el estudio sería de tipo básico, para lo cual se seguiría un diseño 

metodológico no experimental, de corte transversal y de subtipo correlacional. Se 

utilizaron como instrumentos de recolección de datos la Escala de Procrastinación 

Académica EPA de Ann Busko (1998) y el Inventario de Estrés Académico SISCO 

de Barraza (2006), ambos instrumentos son pruebas estandarizadas, sin embargo 

para fines del presente estudio se procedió a determinar su nivel de confiabilidad y 

el grado de validez mediante el criterio de juicio de expertos, estas pruebas que 

fueron suministradas a 156 estudiantes que constituyeron la muestra de 

investigación. El procesamiento estadístico fue descriptivo e inferencial, en el caso 

del contraste estadístico de las hipótesis se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica Rho de Spearman que fue seleccionada después de haberse realizado 

la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov Smirnov. Los resultados inferenciales 

indicaron que existe una relación directa y significativa entre la procrastinación 

académica y el estrés académico (p=0,000 y un coeficiente de correlación igual a 

0.792).  

 

Palabras clave: Procrastinación, estrés académico, autorregulación, estresores, 

afrontamiento.  
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Abstract 

 

The present postgraduate thesis titled: Academic procrastination and academic 

stress of students of the second year of the Escuela Técnica Superior PNP San 

Bartolo, year 2022, considered as a central objective to determine the relationship 

between both variables, from which the methodological sequence allowed to 

establish that the study would be of a basic type, for which a non-experimental 

methodological design would be followed, with a cross-sectional and correlational 

subtype. The EPA Academic Procrastination Scale by Ann Busko (1998) and the 

SISCO Academic Stress Inventory by Barraza (2006) were used as data collection 

instruments, both instruments are standardized tests, however, for the purposes of 

this study, it was determined their level of reliability and the degree of validity 

through the judgment of experts, these tests were given to 156 students who 

constituted the research sample. The statistical process was descriptive and 

inferential, in the case of the statistical contrast of the hypotheses the statistical test 

in the Rho parametric of Spearman was used that was selected after having carried 

out the test of goodness of fit Kolmogorov Smirnov. The inferential results indicate 

that there is a direct and significant relationship between academic procrastination 

and academic stress (p=0.000 and a correlation coefficient equal to 0.792). 

 

Keywords: Procrastination, academic stress, self-regulation, stressors, 

confrontation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La procrastinación académica PA se constituye en un problema de suma 

importancia en el ámbito educativo, actualmente ha atraído la atención de 

especialistas e investigadores no solo en la pedagogía sino también en la 

psicología educativa, particularmente asumiendo las consecuencias que puede 

ejercer en la concreción de aprendizajes y en el logro de ciertas competencias 

que el sistema educativo nacional establece.  

 

A nivel internacional tenemos que no existen estadísticas exactas sobre 

la procrastinación, sin embargo, se estima que en países como México el 95% 

de la población es propensa a la procrastinación y de dicho porcentaje un 20% 

de procrastinadores lo serían frecuentemente (Vicente, 2020). Para el año 2002 

en Canadá se estimó que el 60% de la población era propensa a procrastinar 

mientras que el 6% lo hacía frecuentemente (Correa, 2009). García y Silva 

(2019) citando diversos estudios previos indican que en los países anglosajones 

los estudiantes universitarios evidencian en alguna oportunidad conductas 

procrastinadoras con porcentajes que van entre un 80% a 95% de estudiantes 

evaluados, sin embargo, un 75% de dichos estudiantes se considera 

procrastinador, asimismo el 50% de estudiantes posterga las actividades 

académicas. En América latina se han registrado datos que indican la presencia 

de un 61% de procrastinadores y 20% de las personas evaluadas presentan 

procrastinación crónica. 

 

A nivel nacional se tiene que ciertos estudios tales como el de Marquina, 

Gómez, Salas, Santibáñez y Rumiche (2016) Que establecieron los niveles y 

porcentaje de procrastinación de estudiantes universitario en la ciudad de Lima, 

es así que llegaron a identificar que el 97.12% de estudiantes realizan sus tareas 

precisamente ante de su entrega, el 37.7% de estudiantes evaluados 

regularmente realizan sus tareas en forma oportuna y con anticipación ya que 

fueron encargadas anteriormente, el 9.4% inician las tareas al poco tiempo de 

haber sido encomendadas, sin embargo el 5.5% indica que siempre dejan 

postergan para el día siguiente las tareas que puede realizar en ese momento. 
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En el caso específico de las alumnas  de la Escuela Técnico Superior de 

la Policía Nacional del Perú, con sede en el distrito de San Bartolo, provincia de 

Lima, se tiene que atraviesan por un proceso de formación cognitiva, física, 

mental y procedimental con la finalidad de llegar a graduarse como Suboficiales 

de tercera de la PNP, en este proceso formativo se han observado una serie de 

situaciones que han sido diagnósticas en los documentos de gestión de la 

institución, como es el caso del PEI, se ha identificado que muchas estudiantes 

tienden a acumular las tareas para el último momento, aun cuando cuentan con 

espacios y el tiempo necesarios para desarrollar las tareas académicas, 

asimismo se observa que las estudiantes demuestran un alto entusiasmo en el 

desarrollo de los cursos de carácter práctico con presencia de ejercicios, tal es 

el caso de natación o deportes ya que consideran que son más relajantes ante 

la alta exigencia que establece la Escuela de Educación Superior Técnico 

Profesional PNP San Bartolo, la exigencia propia del sistema de preparación 

para Suboficiales implica la presencia de una serie de manifestaciones de estrés 

académico EA tales como el nerviosismo que demuestran al ejecutar algunas 

actividades, el cansancio en el transcurso de las sesiones, la inquietud y tensión 

por la inmoderada presión formativa. 

 

El presente estudio se justifica teóricamente considerando que los 

resultados de la investigación servirán para comprender la relación entre la 

procrastinación académica PA y el estrés académico EA, con lo cual se 

ampliarán los conocimientos sobre cada una de las variables. El análisis de cada 

una de las variables permitirá conocer, comprender y ampliar la definición de 

cada una de ellas, así como tener en cuenta las teorías asociadas y la definición 

de las dimensiones que las conforman, por lo cual el marco teórico del estudio 

enriquece la literatura académica brindando una visión global del objeto de 

estudio. En cuanto a la justificación práctica del presente estudio tenemos que 

una institución formativa que se rija por estrictos cánones propios de la visión y 

misión de la educación superior policial generará una serie de efectos en las 

estudiantes, entre ellos el EA que a su vez se puedan asociar con otro tipo de 

comportamiento tales como la procrastinación, en este sentido los resultados del 
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estudio permitirán planificar acciones que reduzcan los niveles de estrés 

académica y ayuden a las estudiantes superar la procrastinación que pueda 

afectar la formación superior.  

 

En cuanto a la justificación metodológica tenemos que la presente tesis 

hará posible confirmar la validez y confiabilidad de las pruebas o herramientas 

para recolectar información, asimismo al seguir los lineamientos del enfoque 

cuantitativo se establecerá en forma inferencial la correlación entre las variables 

cuyos resultados pueden ser asumidos para posteriores investigaciones.  

 

A partir de la situación descrita se formula el siguiente problema general 

de investigación: ¿Qué relación existe entre la PA y el EA en las estudiantes de 

segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 

2022? Los problemas específicos formulados vienen a ser: PE1 ¿Qué relación 

existe entre la autorregulación académica y el EA en las estudiantes de segundo 

año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022?; PE2: 

¿Qué relación existe entre la postergación de actividades y el EA en las 

estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo 

durante el año 2022? 

 

En cuanto al objetivo general del estudio busca determinar si existe 

relación entre la PA y el EA en las estudiantes de segundo año de la Escuela 

Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022. Respecto a los objetivos 

específicos tenemos: O1: Analizar si existe relación entre la autorregulación 

académica y el EA en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica 

Superior PNP San Bartolo durante el año 2022; O2: Determinar si existe relación 

entre la postergación de actividades y el EA en las estudiantes de segundo año 

de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022. 

 

La hipótesis general propuesta establece que la PA se relaciona 

significativamente con el EA en las estudiantes de segundo año de la Escuela 

Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022. En cuanto a las hipótesis 

específicas, estas vienen a ser: H1: Existe una relación significativa entre la 
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autorregulación académica y el EA en las estudiantes de segundo año de la 

Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022; H2: Existe una 

relación significativa entre la postergación de actividades y el EA en las 

estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo 

durante el año 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En investigaciones realizadas a nivel nacional se encontró a Sagástegui 

(2021), el propósito central de la investigación fue comprobar si la 

procrastinación, la autoestima y la personalidad se hallan relacionados. La 

investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, siguiendo los lineamientos 

del diseño no experimental transversal correlacional, el estudio fue de tipo 

básico. Un total de 206 estudiantes conformaron la muestra de estudio, respecto 

a las técnicas se utilizó la encuesta, para el recojo de datos los instrumentos 

fueron la Escala de PA, la Escala de Autoestima de Rosenberg y el Cuestionario 

Breve de Personalidad. A partir de los resultados se llegó a determinar la PA no 

se asocia significativamente con la personalidad de los sujetos de muestra, 

además se concluyó que la PA y la autoestima se relacionan inversamente, 

además la PA mantiene una asocian inversa con el intelecto y responsabilidad 

de los estudiantes. 

 

Bernal (2019) desarrolló un estudio por la Universidad San Ignacio de 

Loyola, con el objetivo general de conocer si la procrastinación se relaciona con 

el EA, por lo cual la tesis correspondió a un estudio cuantitativo, bajo un 

lineamiento de diseño correlacional transversal, un total de 156 estudiantes 

formaron parte de muestra de estudio, se les aplicó la escala de procrastinación 

académica EPA y el inventario SISCO de EA, los resultados indican que 

predomina el nivel medio de PA en los estudiantes, mientras que el nivel 

predominante en cuanto al EA es el moderado, respecto al análisis correlacional 

se halló que las dimensiones de ambas variables: autorregulación con 

estresores, síntomas del estrés y estrategias de afrontamiento, mientras que 

postergación de actividades se relaciona con estresores, síntomas y estrategias 

de afrontamiento. Se llegó a concluir que las mujeres son más procrastinadoras 

que los hombres, a su vez demuestran mayor nivel de estrés que los varones.  

 

Peceros (2020) en su tesis de maestría por la Universidad de San Martín 

de Porres desarrolló un estudio cuyo objetivo general buscó realizar un análisis 

de la relación que pudiera existir entre la PA, el EA y el bienestar psicológico, 
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fueron 184 estudiantes de educación superior quienes conformaron la muestra 

y fueron evaluados mediante la escala de PA y el inventario SISCO de EA, los 

resultados de correlación indicaron que existe una relación directa entre la 

procrastinación y el EA, además la regulación académica y la postergación de 

actividades se hallan relacionadas al bienestar psicológico, de igual forma las 

dimensiones de la procrastinación (regulación académica y postergación de 

actividades) se relacionan significativamente con las dimensiones del EA 

(estímulos estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento). Se concluyó 

que a mayor nivel de postergación académica mayor nivel de síntomas 

estresores, asimismo se concluye que la postergación de actividades se asocia 

a la indisciplina en estudiantes, la PA incide en el equilibrio y la planificación del 

alumno. 

 

Gil y Botello (2018) desarrollar una investigación con el propósito de 

determinar la existencia de relación entre la PA y la ansiedad en estudiantes 

universitarios cuyo número fue de 290 que a su vez fueron quienes conformaron 

la muestra, los instrumentos utilizados para medir las variables fueron las 

escalas de PA (EPA) y de autovaloración de ansiedad de Zung (EAA). Asimismo 

se concluyó que existe un mayor nivel de procrastinación en los varones en 

comparación con las mujeres, cuando los estudiantes postergan sus actividades 

académicas entonces esto conlleva a incrementar los niveles de ansiedad. La 

explicación para la postergación de actividades se encuentra en las siguientes 

razones: creencias asociadas a los insuficientes recursos, reacción negativa 

ante las exigencias de su entorno y la insuficiente energía para el inicio de las 

actividades lo que les genera síntomas fisiológicos de malestar. La postergación 

de las tareas incrementa la probabilidad de que se manifiesten reacciones 

fisiológicas asociadas al estrés debido a las exigencias académicas propias de 

la carrera profesional. 

 

Belito (2020) en una tesis doctoral cuyo objetivo general fue determinar 

en qué medida influye la procrastinación en el nivel de estrés engagement 

académico de estudiantes dela universidad Federico Villareal, cuyo número fue 

de 181 que correspondió a la muestra, en el campo metodológico el estudio de 
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carácter sustantivo siguió un diseño no experimental de corte transeccional, los 

estudiantes fueron evaluados mediante el cuestionario de procrastinación 

Procrastination Assessment Scale-Students y el cuestionario de EA SISCO. Los 

resultados indican que el 12% de estudiantes presentan un nivel bajo de 

procrastinación, así como el 38.1% presentan un nivel promedio bajo, tal solo el 

12.2% presenta un alto nivel de procrastinación; respecto a la variable EA se 

tiene que el 23.8% presenta un nivel agudo, en el estudio se concluyó que ambas 

variables inciden en el engaggement académico y en sus dimensiones. 

 

Respecto a los antecedentes tenemos que a nivel internacional Álvarez 

(2018) llevó a cabo un estudio sobre procrastinación en la ciudad de Guatemala, 

con la finalidad de evidenciar como afecta la procrastinación la autoestima en los 

jóvenes que cursan el bachillerato. Fueron 87 alumnos que constituyeron la 

muestra en similares condiciones, del cual las edades variaban entre los rangos 

de 16 a 18 años. Las herramientas empleadas durante estos estudios fue el 

Cuestionario de Procrastinación CP2015. Los resultados conllevaron a 

determinar que la procrastinación presentaba un nivel intermedio, además no 

existen diferencias entre edad y sexo de los estudiantes procrastinadores por lo 

tanto no se presentan diferencias entre los factores que conducen a que los 

estudiantes procrastinen, no se evidenciaron diferencias entre el grado de 

procrastinación presentado por estudiantes varones o mujeres. Así se confirma 

que no hay diferencias en las causas que conllevan a los alumnos a procrastinar, 

esto indica que las causas intrínsecas al igual que las extrínsecas son factores 

determinantes en la procrastinación.  

 

En la ciudad de Durango en México, Barraza y Barraza (2019) 

desarrollaron un estudio cuyo objetivo buscó determinar si la PA y el EA se hallan 

relacionados, siendo los instrumentos la Escala de PA y el inventario SISCO que 

fueron suministrados a 300 estudiantes de educación media superior. A nivel de 

los resultados se halló que la postergación de actividades y la autorregulación 

académica se correlaciona con los estresores y con las estrategias de 

afrontamiento, de igual manera se halló que ambas variables se correlacionan 

con las dimensiones de la variable contraria, asimismo se halló que el EA no se 
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relaciona con la PA, llegando a concluir que existen niveles de relación y no 

relación entre las dimensiones y las variables de estudio, por lo cual es 

importante evaluar la procrastinación con diferentes instrumentos. 

 

En la Facultad de Iztalaca, entidad de la Universidad Nacional de México, 

Camarillo, Morales y Rangel (2021) desarrollaron un estudio con el objetivo de 

identificar si el EA se relaciona con la procrastinación, fueron un total de 102 

estudiantes de dicha facultad quienes conformaron la muestra de investigación, 

quienes fueron evaluados mediante el cuestionario EPA de Busko (1998) y el 

Inventario de SISCO para medir el EA. Entre los resultados se halló que la 

autorregulación no se correlaciona con los estresores, ni con las estrategias de 

afrontamiento, pero si se relaciona en forma inversa con las estrategias de 

afrontamiento; por otra parte, se relacionan positivamente la procrastinación y 

los estresores, finalmente se halló que la procrastinación se relaciona 

positivamente con el estrés. 

 

Paucar (2021) en su tesis por la Universidad Central del Ecuador cuyo 

objetivo central fue hallar la relación entre la PA y atención plena en el caso de 

100 estudiantes que conformaron la muestra de estudio con edades entre 17 a 

21 años. Los instrumentos utilizados fueron la escala de procrastinación 

estudiantil (EPA) y la escala de atención plena para adolescentes (MAAS-A). Los 

resultados inferenciales demostraron que no existe correlación entre la atención 

plena y la PA, de igual forma se halló que existía una relación inversa entre la 

autorregulación y la postergación de actividades. Las conclusiones establecidas 

indican que no se evidenció un grado de relación entre las variables de 

investigación, el nivel de atención plena identificada presente un porcentaje 

promedio y alto, el nivel de procrastinación presentaba un porcentaje promedio 

y alto, al correlacionar las dimensiones de la PA y la escala de atención plena si 

se determinó que había una relación negativa entre ambos.   

 

Altamirano y Rodríguez (2021) desarrollaron un estudio por la Universidad 

Técnica de Ambato en Ecuador cuyo objetivo buscó determinar cómo se 

relacionan la PA y la ansiedad en estudiantes de educación superior, 
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metodológicamente el estudio correspondió a un enfoque cuantitativo, siendo de 

tipo descriptivo correlacional transversal. Fueron un total de 50 estudiantes que 

conformaron la muestra de estudio y a quienes se les aplicaron como 

herramientas de recolección de datos la Escala de PA de Busko  y la escala de 

valoración para la ansiedad de Hamilton. Los resultaos evidencian que existe 

correlación significativa entre la ansiedad y las dimensiones de procrastinación: 

postergación y autorregulación; de igual forma se halló que los estudiantes de 

los primeros semestres postergaban menos las tareas en comparación con los 

estudiantes de los últimos semestres, de igual forma los estudiantes de primeros 

ciclos demuestran un mayor estado de autorregulación en comparación con los 

estudiantes de noveno semestre. Se concluyó que los estudiantes de los 

mayores semestres presentan mayor nivel de postergación de actividades y los 

estudiantes de menor semestre demuestran una mejor autorregulación, 

asimismo se concluye que existe una relación significativa entre la postergación 

de actividades y la ansiedad. 

 

Respecto al tratamiento teórico de la variable PA se tiene que Veliz, 

Tarazona, Aliaga y Romero (2016) considera que la procrastinación es un 

fenómeno social que viene en crecimiento particularmente en las nuevas 

generaciones de estudiantes, siendo los factores condicionantes de tipo 

socioeconómico, familiares o provenientes de deficientes hábitos de estudio 

inclusive el efecto que poseen los medios de comunicación. García y Silva (2020) 

define a la procrastinación como un fenómeno que consiste en la dilación de 

actividades o en el descuido de las mismas por considerarlas desagradables o 

estresantes, existe la insuficiencia diligencia para dar inicio o desarrollar la tarea 

por lo cual esto va de la mano con sentimiento de nerviosismo o cansancio. 

Westgate et al. (2017) consideran que la procrastinación puede dividirse en la 

PA productiva, la PA no productiva, la procrastinación no académica y la 

procrastinación clásica. 

  

Estrada et al. (2021) consideran que la procrastinación es una conducta 

usual en los estudiantes y tiene que ver con el retraso para dar inicio a la tarea, 

ahora dicho retraso no implica necesariamente incumplimiento, sino que la 
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ejecución de las actividades o tareas se lleva a cabo en contextos de estrés y 

ansiedad. Esta situación lleva a identificar la importancia del estudio 

considerando que su análisis en relación con la autoestima de los estudiantes 

nos permitirá construir propuestas de mejora a partir de las recomendaciones 

que se construyan en función a los resultados del estudio. Asimismo en el 

aspecto de justificación metodológica tenemos que el presente estudio hace 

posible la confirmación de los niveles de validez y el grado de confiabilidad de 

las herramientas utilizadas para obtener los datos. 

 

La PA tiene influencia en el rendimiento académico teniendo efectos 

negativos, por lo cual puede contribuir a la eficacia del proceso educativo y a la 

permanencia de los estudiantes en una institución educativa, un estudiante 

procrastinador afectará su permanencia regular conllevando a la deserción 

generando mayores costos económicos afectando también su rendimiento y 

aprendizajes (Barraza y Barraza, 2018; Goroshit & Hen, 2021). De esta forma la 

PA se constituye en un problema que tiene que afrontar el estudiante, es una 

tendencia que retrasa el cumplimiento de las actividades de aprendizaje, 

estudios consideran que el autoconcepto académico y la autoeficacia académica 

permiten predecir la PA (Pichen-Fernández y Turpo, 2022). Al generar estos 

efectos la PA los estudios demuestran que se encuentra asociada a la ansiedad 

que presentan los estudiantes, por lo cual las acciones dilatorias en el 

cumplimiento de las tareas conllevan a variar los niveles de la ansiedad, además 

la procrastinación se asocia al EA por lo cual una forma de reducirlo en 

desarrollar la autorregulación, el autocontrol y la gestión del tiempo; por otro lado 

la PA tiene relación con la salud del estudiante, como es el caso de la 

procrastinación a la hora de acosarse, afectando el sueño generando un 

importante problema de salud (Estrada y Mamani, 2020; Magalhães et al., 2021; 

Estrada et al., 2022).  

 

La PA también puede estar correlacionada con la relación que se 

establece entre el estudiante y su docente o supervisor, asimismo la autoeficacia 

académica y la adaptación del aprendizaje median esta relación (Wang et al., 

2022). La PA se asocia al surgimiento de sentimientos de incomodidad de los 
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estudiantes pero que a su vez conlleva a que se incremente el deseo de cambiar 

ese hábito; por otra parte la PA se relaciona con el perfeccionismo orientado 

hacia uno mismo, hacia los demás y el perfeccionismo socialmente prescrito, 

estudios indican que existen una serie de razones asociadas al desarrollo de la 

PA como el caso de la aversión a la tarea, la gestión del tiempo, la pereza, la 

rebelión contra el control, la toma de decisiones y la falta de asertividad (Ghosh 

& Roy, 2017; Afzal & Jami, 2018; Hen & Goroshit, 2020). 

 

Actualmente el uso y acceso permanente de los estudiantes a las 

tecnologías, a los mensajes y notificaciones orientan su atención desligándolos 

de las tareas académicas con lo cual la PA afecta el desempeño personal para 

alcanzar objetivos institucionales repercutiendo negativamente en el proceso 

formativo y en el desempeño estudiantil, esta situación se ha incrementado a 

razón de la pandemia COVID-19 debido a factores como el uso excesivo de la 

tecnología y los distractores online, es que el acceso constante a las clases 

virtuales pueden generar una serie de efectos como adicción a internet y a las 

redes sociales que ocasionan PA (Aznar, 2020; Velásquez, 2022; Corrales et al., 

2022; Ramírez et al., 2021; Artega et al, 2022). Sin embargo, lo estudios 

confirman que el caso contrario a la procrastinación que es el aplazamiento en 

la ejecución de acciones y deberes del proceso formativo sucede cuando el 

estudiante se involucra en dicho proceso formativo destinando la energía y el 

tiempo necesarios (Aspée, 2021). 

 

La procrastinación se asocia a la autopercepción que tienen los 

estudiantes de sí mismos en el aspecto académico, la autorregulación se 

relaciona en forma directa con el uso de estrategias de afrontamiento debido a 

que produce nuevas posibilidades para el aprendizaje, la autorregulación 

académica permite superar la procrastinación generando beneficios académicos 

y mejorando la calidad de vida estudiantil (Chura et al., 2021; Garzón & Gil, 

2017). La procrastinación posee tres importantes componentes: cognitivos, 

conductuales y afectivo-emocionales, el primero asociado a las excusas que 

justifican la postergación de las tareas, el conductual se relaciona a la distracción 

y la incoherencia entre lo que se propone realizar y lo que se termina haciendo 
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mientras que el último componente se asocia al fracaso en la actividad 

académica (Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva, 2020). Otro importante factor que 

incide en el desarrollo de la PA viene a ser la participación en actividades 

extracurriculares, las cuales pueden contribuir a mejorar las calificaciones 

académicas (Clariana et al., 2017). 

 

La procrastinación conlleva al retraso de las tareas generando 

incomodidad para los estudiantes, por lo cual es importante brindar consejería y 

orientación académica a los procrastinadores con el propósito de disminuir el 

bajo rendimiento (Garzón & Gil, 2017). Se tiene que la procrastinación afecta el 

desempeño no solamente personal, académico y laboral, en el caso de la PA se 

asocia a fenómenos como deficientes desempeños cuando se compara con 

otros estudiantes y se relaciona con un déficit de creatividad en las tareas 

producidas (Trías et al., 2020). 

 

Entre las teorías que explican la procrastinación tenemos al modelo 

psicodinámico según el cual la procrastinación se debería al miedo al fracaso, a 

su vez este miedo responde a las relaciones familiares patológicas, por lo cual 

la conducta de los padres conllevan a maximizar la frustración y la reducción del 

nivel de autoestima del individuo, este enfoque teórico considera que la ansiedad 

tiene un papel fundamental, constituyéndose en una señal de alerta lo que 

empuja a expandir las defensas (Quant y Sánchez, 2012 citados por Luna, 

2021). La teoría propuesta por Ellis y Knaus (1977) establece que la 

procrastinación es el resultado de creencias de carácter irracional (no sirvo para 

esta tarea, soy un tonto o no podré cambiar jamás) de las personas que se 

materializan con la autolimitación, autocrítica y pensamiento negativos de sí 

mismo conllevando a la ansiedad, depresión y falta de confianza en sí mismo 

por lo cual la procrastinación presenta cualidades básicas como la poca 

tolerancia a la frustración, la hostilidad y la autolimitación (Luna, 2021). 

 

La primera dimensión de la procrastinación que se asumió para efectos 

del presente estudio viene a ser la autorregulación académica que se define 

como un proceso mediante el cual se controlan los pensamientos, acciones y 
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emociones recurriendo a estrategias planificadas e individuales para concretar 

objetivos, lo cual implica realizar un automonitoreo o establecer claramente las 

metas de aprendizaje, en ese sentido se asume que la autorregulación 

académica se constituye en una herramienta para seguir aprendiendo (Puya et 

al., 2022). En este sentido cuando se trata la definición de la procrastinación se 

relaciona con el fracaso o carencias en la autorregulación conduciendo al 

estudiante a dilatar el inicio o culminación de las tareas, por lo cual se entiende 

que el nivel de autoeficacia es bajo, la autorregulación también se concibe como 

una conducta intrapsicológica orientada a gestionar recursos individuales para 

concretar objetivos de aprendizaje, una habilidad mental que autodirige al 

estudiante académicamente, permitiendo que el estudiante supervise y controle 

su aprendizaje, por lo cual el estudiante que es autorregulado aporta en forma 

activa el cumplimiento de sus metas de aprendizaje (Atalaya y García, 2019; 

Ayala et al., 2020; Valdés y Pujol, 2021). 

 

La segunda dimensión de la procrastinación es la postergación de las 

actividades, la cual se refiere al grado en que los estudiantes posponen las 

tareas reemplazándolas con tareas más placenteras y que no exijan mayor 

energía (Atalaya y García, 2019). La postergación de actividades tiende a 

aplazar una tarea, pero esta decisión se realiza en forma intencional, 

conllevando a que se dejen tareas incompletas sin mayor necesidad 

sustituyéndolas por otras actividades, esto ocasionará ansiedad y estrés 

afectando académicamente al estudiante (Ayala et al., 2020). 

 

Palacios, Belito, Bernaola y Capcha (2020) toman la definición propuesta 

por la Organización Panamericana de la Salud (2016) según la cual el EA se 

refiere a un conjunto de situaciones propias del proceso formativo que el 

estudiante no controla y que puede generar una serie de enfermedades 

cardiovasculares, trastornos del sueño y de la conducta. Hernández (2020) 

citando a Barraza (2005) define al EA como aquella forma de estrés 

experimentada en un entorno educativo y que se produce a partir de estresores 

de actividades académicas. El EA es resultado de la interacción entre los 
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estímulos ambientales y la persona (aspectos sociodemográficos, reacciones y 

síntomas) por lo cual el estrés implica un desequilibrio entre ambas partes. 

 

Álvarez y Cerrón (2020) tomando en consideración la definición de 

Barraza (2006) definen al EA como un proceso adaptativo y psicológico que se 

manifiesta en estudiantes cuando estos se encuentran ante demandas 

académicas que consideradas por ellos mismos como estresores, estos generan 

a su vez un desequilibrio o situación estresante lo cual lleva a una serie de 

síntomas, por lo cual este desequilibrio exige que el alumno utilice estrategias 

de afrontamiento con el propósito de recuperar el equilibrio. Córdova (2021) 

asume que entre las causas de dicho EA tenemos la carga académica de las 

actividades escolares, las exigencias de las áreas curriculares, la metodología 

de enseñanza desarrollada por cada docente, la rigidez de los horarios y el 

sistema de evaluación, mientras que a nivel familiar considera que los recursos 

económicos de la familia del educando, el tipo de hogar de procedencia y los 

estilos de crianza son influyentes del nivel de EA. 

 

Palacio, Tobón, Toro y Vicuña (2018) respecto al EA consideran que es 

una sintomatología propia del estudiante en relación con el medio escolar, 

reacción a determinadas circunstancia y acciones que ejerce un individuo sobre 

otro, es un desequilibrio interno producido por la carencia de recursos para 

afrontar los retos llevan a la pérdida de equilibrio personal a nivel motriz, 

cognitivo y físico, lo que lleva a una reducción en el rendimiento académico, las 

experiencias propias del EA son el nerviosismo, el agotamiento, la ansiedad y el 

agobio. El estrés produce respuestas neuroendocrinas, emocionales, 

comportamentales e inmunológicas ante condiciones que exigen mayor 

capacidad adaptativa del organismo, el EA conlleva a que se presente un 

desequilibrio en los estudiantes como resultado de determinados síntomas, el 

entorno escolar se constituye en un ambiente estresante, de acuerdo con el nivel 

de enseñanza, los estudiantes de la educación superior son los más propensos 

a experimentar el EA a causa de las demandas excesivas propias de su proceso 

formativo (Ramírez, Reyes, Rojas y Fragoso, 2022). 
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Estudios demuestran que el EA se asocia a las emociones negativas y a 

la participación en actividades de ocio, por lo tanto, reduciendo el EA y la 

participación en actividades de ocio contribuyen a mejorar el EA (Zhang & Zheng, 

2017). Es por ello que las líneas de investigación del EA se orientan a la esfera 

psicológica y a la sociológica, la primera considera que ciertas cualidades 

individuales hacen a los estudiantes más vulnerables al EA, la línea sociológica 

considera el impacto de las evaluaciones y exámenes en los niveles de EA 

(Banks & Smyth, 2015). Un factor reciente que ha influido en el EA ha sido el 

inicio de COVID-19, la interrupción en las clases afectó la rutina y el acceso a 

recursos necesarios para el bienestar general (Moawad, 2020; Scheffer et al., 

2021). Existen factores que incrementan los niveles de EA como el caso de los 

eventos académicos, la sobrecarga de tareas, el nivel de exigencia y factores 

económicos, estos factores se constituyen en estresores que tienden a 

acumularse en ocasiones por el esfuerzo de alcanzar buenas calificaciones, sin 

embargo, los estudiantes también buscan soluciones para disminuir los efectos 

de dicho estrés (Alvarado eta al., 2018; More et al., 2022). 

 

La adicción a los teléfonos inteligentes se relaciona en forma directa al 

EA, asimismo dicho estrés se relaciona a la depresión de los estudiantes, lo que 

requiere una guía para el uso adecuado de la tecnología de los teléfonos 

inteligentes (Xu et al., 2019; Shen et al., 2021). El EA se asocia a las conductas 

de afrontamiento cultural y a la autoestima colectiva (Kuo et al., 2018). Asimismo, 

las investigaciones demostraron que el EA se asocia al rendimiento académico, 

pero en forma inversa, influyendo en dicha relación factores tales como la 

resiliencia psicológica, la creencia en el valor de la educación y la intensidad del 

EA (Ye et al., 2019). De esta forma el EA que experimentan los estudiantes 

puede producirse de forma descendente partiendo del estrés de la competencia 

académica, de las perspectivas académicas, de la carga académica, de las 

expectativas familiares, de los resultados del aprendizaje, del ambiente de 

aprendizaje y de las condiciones del aprendizaje (Gong, 2020). El autoconcepto 

mantiene una relación inversa con el EA, es decir a mayores niveles de EA se 

presenta un menor nivel de autoconcepto, las habilidades socioemocionales 

tienen incidencia decisiva en el EA en estudiantes de educación superior lo que 
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dificulta su rendimiento académico y su futuro desempeño profesional (García et 

al., 2021).  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación: 

La presente investigación fue de tipo básica, la cual es considerada 

también como investigación fundamental o pura caracterizada porque su 

principal aporte es la generación de conocimiento científico novedoso, 

teniendo como objetivo fundamental recoger información de determinado 

aspecto u objeto de la realidad, los resultados y conclusiones de estos 

estudios enriquecen el cuerpo del conocimiento científico, la labor del 

investigador se orienta a comprender un fenómeno, ser o proceso 

problemático de la realidad (Sánchez y Reyes, 2006).  

 

3.1.2. Diseño de investigación: 

Se consideró en el presente trabajo de investigación el diseño no 

experimental transeccional, descriptivo correlacional. Es definido como 

aquel diseño donde no realiza la manipulación intencionada de variables, 

tiene como objeto determinar el grado de correlación estadística entre 

dichas variables además se realiza la recolección de datos en una única 

oportunidad (Sánchez eta al., 2018). El esquema de este diseño es el 

siguiente: 

 

Del esquema se desprenden los siguientes datos: 

M viene a ser la muestra de estudio 

O1 y O2 representan la observación de cada una de las variables 

r significa la correlación entre las variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

Definición conceptual 

 

Procrastinación académica: 

Conducta   que presentan los estudiantes, la cual se caracteriza el 

retraso o aplazamiento voluntario del desarrollo de sus tareas o 

trabajos de manera habitual, generando a su vez    en    ellos    

sensaciones    de    incomodidad    y consecuencias   poco   agradables 

(Estrada, Gallegos y Huaypar, 2021, p. 58). 

 

Indicadores: Preparación ante evaluaciones, momento de revisión de 

tareas, solución de problemas, hábitos de estudio, manejo de los 

tiempos para el desarrollo de actividades, dejar tareas para después, 

asistencia regular a clases, anticipar el cumplimiento de tareas, disfrute 

con el desarrollo de tareas. 

  

Escala de medición: escala ordinal 

 

Estrés académico: 

Forma de estrés experimentada en un entorno educativo y que se 

produce a partir de estresores de actividades académicas. El estrés 

académico es resultado de la interacción entre los estímulos 

ambientales y la persona (aspectos sociodemográficos, reacciones y 

síntomas) por lo cual el estrés implica un desequilibrio entre ambas 

partes (Barraza (2005 citado por Hernández, 2020). 

 

Indicadores: Demandas al individuo, competencia con los 

compañeros, tipo de tarea, participación en clase, reacciones físicas, 

reacciones psicológicas, reacciones conductuales, habilidad asertiva, 

planificación, auto reconocimiento, religiosidad. 

  

Escala de medición: escala ordinal 
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Definición operacional 

 

Procrastinación académica: 

Variable que se medirá mediante la Escala de Procrastinación 

académica de Ann Busko (1998), conformada por 16 ítems con escala 

de Likert, ítems organizados en dos dimensiones: postergación de 

actividades y autorregulación académica. 

 

Estrés académico: 

Proceso adaptativo que se evalúa mediante el Inventario del EA SISCO 

conformado por 31 ítems organizados en 3 dimensiones bajo una 

escala dicotómica (si y no). 

 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1. Población: Se define a la población como aquel conjunto que 

abarca una serie de elementos que presentan cualidades 

comunes, es decir viene a ser el total de elementos o casos, 

pueden ser objetos, individuos que tienen en común ciertas 

características y que se hallan involucrados con la hipótesis de 

investigación (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). La población 

equivale a un total de 260 estudiantes. 

 

Criterios de inclusión: Estudiantes del sexo femenino, 

estudiantes matriculadas en el segundo año de la Escuela 

Técnica Superior PNP San Bartolo, estudiantes que asisten 

con regularidad y que autoricen su participación en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: Estudiantes de otros años de estudio, 

que se encuentren con permiso por salud, que no asistan con 

regularidad y que no autoricen participar en la investigación. 
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3.3.2. Muestra: Se puede definir a la muestra como un subgrupo que 

se desprende la población que presenta características 

importantes para la recolección de datos, debe presentar 

características representativas en función a la población a fin 

de ampliar los hallazgos al total de la población (Hernández, et 

al, 2013, p. 120). Considerando que la población es finita, que 

las variables son cualitativas y que la población se encuentra 

organizada por estratos (secciones), entonces un total de 156 

estudiantes del segundo año de la  Escuela Técnica Superior 

PNP San Bartolo fueron quienes conformaron la muestra de 

estudio 

 

3.3.3. Muestreo: Considerando la dimensión muestral, la técnica de 

muestreo que se escogió para seleccionar a los sujetos de 

estudio fue el muestreo probabilístico aleatorio. El muestreo 

probabilístico es aquel en el cual se utiliza el cálculo de 

probabilidades para elegir a los sujetos de la muestra (Sánchez 

et al., 2018). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Técnicas de recolección de los datos 

 

Para la recolección de datos se procedió a utilizar la técnica de la encuesta, 

la misma que se define como aquel proceso de medición que usa un 

instrumento de medición denominado cuestionario y se caracteriza por su 

alta estructuración (Noreña, 2020). Los instrumentos de recojo de datos que 

se utilizó en el presente estudio fueron la escala de PA y el inventario del 

EA, en el caso del primer instrumento la escala fue de Likert, la cual se define 

como una escala de medición de opiniones de tipo psicométrica politómica 

de amplio uso en encuestas (Sánchez et al., 2018).  
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Ficha técnica del instrumento que mide la PA. 

 

Nombre  : Escala de Procrastinación Académica EPA 

Autor  : Deborah Ann Busko 

Año  : 1998 

Adaptación : Álvarez (2010) - Domínguez, Villegas y Centeno (2014) 

Tiempo  : 15 minutos aproximadamente 

Escala  : Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) 

Población : Adolescentes y adultos (13 a 40 años) 

Número de ítems: 16 reactivos (original) – 12 reactivos (adaptado en Perú) 

Aplicación : Individual y colectiva 

Objetivo  : Evaluar el nivel de procrastinación de adolescentes y 

adultos en un entorno académico. 

Estructura : Instrumento de medición de la procrastinación conformada 

por 12 ítems organizados en dos dimensiones: Autorregulación académica y 

postergación de actividades. La adaptación en Perú conllevó a determinar 

su nivel de confiabilidad interna, cuyo valor alfa fue igual a 0.816 mientras 

que la fiabilidad de sus dimensiones fue igual a 0,821 y 0,752 lo que indica 

un alto nivel de confiabilidad. Respecto a los baremos y calificación se tiene 

que la puntuación presenta variaciones que van de 1 a 80 puntos, a mayor 

puntuación mayor será el nivel de procrastinación. 

 

Ficha técnica del instrumento que mide el EA. 

 

Nombre  : Inventario del EA SISCO  

Autor  : Arturo Barraza 

Año  : 2006 

Adaptación : Ancajima Lourdes (2017) en Perú 

Tiempo  : 25 minutos aproximadamente 

Escala  : Likert (Nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y 

siempre) 

Población : Adolescentes y adultos (13 a 40 años) 

Número de ítems: 31 ítems 
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Aplicación : Individual y colectiva 

Objetivo  : Medir el EA en estudiantes adolescentes, jóvenes y 

adultos. 

Estructura : El instrumento se encuentra conformado por 31 ítems que 

a su vez están organizados en tres dimensiones:  

Un ítem de filtro 

Un ítem que permite identificar el nivel de intensidad del EA 

Estresores – 8 ítems 

Síntomas – 15 ítems 

Estrategias de afrontamiento – 6 ítems 

 

Validación. 

 

La validez de un instrumento se define como una característica que se 

constituye en un requisito ya que hace posible que mediante la aplicación de 

un instrumento se evalúe realmente a las variables que se buscaban evaluar, 

la validez puede recibir influencia de una serie de factores como el mínimo 

conocimiento de los sujetos de estudio o una aplicación improvisada de los 

instrumentos (Hernández y Mendoza, 2018). En la presente tesis se 

determinó el grado de validez de los instrumentos recurriendo al juicio de 

expertos, aun cuando ambos instrumentos eran pruebas estandarizadas y 

de amplio conocimiento en el campo de investigación de la procrastinación 

y el EA. Los resultados del proceso de validación por juicio de expertos 

señalan que ambos instrumentos son aplicables (ver Anexo). 

 

Confiabilidad. 

 

Característica de los instrumentos de medición en investigación se refiere al 

grado de igualdad en los resultados conseguidos por un instrumento al ser 

empleado y suministrado en varias oportunidades a los mismos integrantes 

de la muestra o población de estudio (Hernández y Mendoza, 2018). En la 

presente tesis a pesar de que ambas pruebas eran estandarizadas se ha 

procedido a determinar su grado de confiabilidad, para lo cual se utilizó el 
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estadístico Alfa de Cronbach. Los resultados indican que ambos 

instrumentos presentan alta confiabilidad (ver Anexo). 

  

3.5. Procedimiento:  

 

El procedimiento metodológico abarcó los siguientes aspectos: En primer 

lugar se solicitó la correspondiente autorización a la Escuela Técnica 

Superior PNP San Bartolo para el desarrollo de la investigación, asimismo 

se indicó a las estudiantes de segundo año el propósito del estudio antes 

de brindarles los instrumentos para su desarrollo. Previamente se 

determinó la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos para lo cual se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes. 

Seguidamente se aplicaron ambas pruebas al mismo tiempo, una vez 

recolectadas las pruebas de evaluación se procedió a la tabulación de los 

datos haciendo uso de una plantilla en Excel agrupando los datos de 

acuerdo a las dimensiones y a las variables según los baremos 

establecidos. Dichos datos se trasladaron al programa estadísticos SPSS 

para su procesamiento descriptivo e inferencial.  

 

3.6. Método de análisis de datos:  

 

Análisis descriptivo. 

 

Se procedió a realizar el análisis de los datos recurriendo al programa 

estadístico SPSS versión 22, considerando los objetivos de investigación 

se realizaron las tablas cruzadas de frecuencia, las figuras y sus 

respectivas interpretaciones, todo ello a partir de los datos agrupados y 

tabulados en la plantilla de Excel, el análisis descriptivo implica llevar a 

cabo descripciones de las variables de estudio a partir de sus propiedades 

con fines de diagnóstico (Sánchez et al., 2018). 
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Análisis inferencial. 

 

El correspondiente análisis inferencial se desarrolló a través de una prueba 

de hipótesis, el estadístico seleccionado fue el coeficiente Rho de 

Spearman, prueba que fue elegida debido a que las variables fueron de tipo 

cualitativas ordinales así como el objetivo general buscó hallar la relación 

entre las variables; de acuerdo con (Hernández y Mendoza, 2018) el 

coeficiente Rho de Spearman viene a ser una medida de correlación 

aplicable para el caso en que ambas variables sean de medición ordinal, 

asimismo dicha prueba es no paramétrica. 

 

3.7. Aspectos éticos:  

 

En el plano de la ética se recurrió a la Resolución de Consejo Universitario 

N° 0126-2017/UCV dicho documento normativo estableció el Código de 

Ética en Investigación de la UCV, a partir de este documento se 

seleccionaron los principios generales establecidos, el primer principio 

asumido implica respetar la autonomía e integridad de las personas, este 

principio se asumió debido a los resultados permitirán orientar acciones de 

mejora en el sistema educativo. El segundo principio es la búsqueda del 

bienestar se puede observar en el hecho de que al establecer que la PA se 

relaciona con el EA se podrán establecer actividades que busquen reducir 

los niveles de procrastinación y EA de las estudiantes teniendo efectos 

altamente positivos en su proceso formativo. El principio de justicia se 

evidencia en el hecho de que los estudiantes serán tratados por igual en el 

proceso de investigación; otro principio es el de autonomía ya que no se 

obligará a las estudiantes a participar en el estudio sino se respetará su 

decisión de participar, finalmente se asume el principio de beneficencia se 

manifiesta en el hecho de que se solicitará la autorización respectiva y el 

consentimiento informado guardando el respeto a la intimidad de los 

estudiantes a través del manejo de los datos en forma anónima. 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo. 

Análisis descriptivo del objetivo general: Determinar si existe relación entre 

la PA y el EA en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior 

PNP San Bartolo durante el año 2022. 

Tabla 1 

Tabla cruzada de PA y EA 

 Estrés académico Total 

Leve Moderado Profundo 

Procrastinación 

académica 

Baja 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Moderada 
Recuento 1 141 1 143 

% del total 0,6% 90,4% 0,6% 91,7% 

Alta 
Recuento 0 3 10 13 

% del total 0,0% 1,9% 6,4% 8,3% 

Total 
Recuento 1 144 11 156 

% del total 0,6% 92,3% 7,1% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 
Figura 1.  

Figura cruzada de los niveles de procrastinación académica y estrés académico 

 
Fuente: elaboración propia 
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La tabla 1 y figura 1 presentan resultados descriptivos que indican que ninguna 

de las estudiantes encuestadas presenta un nivel bajo de PA. También se tiene 

que el 91,7% de estudiantes evaluadas muestran un nivel moderado de PA; de 

ellas, el 0,6% presentan un nivel leve de EA, el 90,4% de estudiantes evaluadas 

presentan un nivel moderado de EA y el 0,6% de ellas muestra un nivel profundo 

de EA. Además se observa que el 8,3% de las estudiantes evaluadas muestra 

un nivel alto de PA, de dicho porcentaje se tiene que el 1.9% de estudiantes 

evaluadas demuestra un nivel moderado de EA y un 6,4% de dichas estudiantes 

presenta un nivel profundo de EA. Finalmente, se puede concluir que del 100% 

de estudiantes evaluadas cualquiera sea su nivel de PA, el 0,6% presenta un 

nivel leve de EA, el 92,3% presenta un nivel moderado de EA y el 7,1% presenta 

un nivel profundo de EA. 

 

Análisis descriptivo del primer objetivo específico: Analizar si existe relación 

entre la autorregulación académica y el EA en las estudiantes de segundo año 

de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022. 

 

Tabla 2 

Tabla cruzada de autorregulación académica y estrés académico 

 Estrés académico Total 

Leve Moderado Profundo 

Autorregulación 

académica 

Baja 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Moderada 
Recuento 1 141 1 143 

% del total 0,6% 90,4% 0,6% 91,7% 

Alta 
Recuento 0 3 10 13 

% del total 0,0% 1,9% 6,4% 8,3% 

Total 
Recuento 1 144 11 156 

% del total 0,6% 92,3% 7,1% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 2.  

Figura cruzada del nivel de autorregulación académica y estrés académico 

 
Fuente: elaboración propia 
 

La tabla 2 y figura 2 presentan resultados descriptivos los cuales indican que 

ninguna de las estudiantes encuestadas presenta un nivel bajo de 

autorregulación académica. Asimismo se tiene que el 91,7% de estudiantes 

evaluadas muestran un nivel moderado de autorregulación académica; de ellas, 

el 0,6% presentan un nivel leve de EA, el 90,4% de estudiantes evaluadas 

presentan un nivel moderado de EA y el 0,6% de ellas presenta un nivel profundo 

de EA. Además se observa que el 8,3% de las estudiantes evaluadas muestra 

un nivel alto de autorregulación académica, de dicho porcentaje se tiene que el 

1.9% de estudiantes evaluadas presenta un nivel moderado de EA y un 6,4% de 

dichas estudiantes presenta un nivel profundo de EA. Finalmente, se puede 

concluir que del 100% de estudiantes evaluadas cualquiera sea su nivel de 

autorregulación académica, el 0,6% presenta un nivel leve de EA, el 92,3% 

presenta un nivel moderado de EA y el 7,1% presenta un nivel profundo de EA.  
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Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: Determinar si existe 

relación entre la postergación de actividades y el EA en las estudiantes de 

segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 

2022. 

 

Tabla 3 

Tabla cruzada de postergación de las actividades y EA 

 Estrés académico Total 

Leve Moderado Profundo 

Postergación de 

las actividades 

Baja 
Recuento 0 0 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Moderada 
Recuento 1 48 1 50 

% del total 0,6% 30,8% 0,6% 32,1% 

Alta 
Recuento 0 96 10 106 

% del total 0,0% 61,5% 6,4% 67,9% 

Total 
Recuento 1 144 11 156 

% del total 0,6% 92,3% 7,1% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 3.  

Figura cruzada del nivel de postergación de las actividades y estrés académico 

 
Fuente: elaboración propia 
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La tabla 3 y figura 3 presentan resultados descriptivos según los cuales ninguna 

de las estudiantes encuestadas muestra un nivel bajo en cuanto a la 

postergación de las actividades. Asimismo, se tiene que el 32,1% de estudiantes 

evaluadas presentan un nivel moderado respecto a la postergación de las 

actividades; de ellas, el 0,6% presentan un nivel leve de EA, el 30,8% de 

estudiantes evaluadas presentan un nivel moderado de EA y el 0,6% de ellas 

presenta un nivel profundo de EA. Además, se observa que el 67,9% de las 

estudiantes evaluadas muestra un nivel alto respecto a la postergación de las 

actividades, de dicho porcentaje se tiene que el 61.5% de estudiantes evaluadas 

presenta un nivel moderado de EA y un 6,4% de dichas estudiantes presenta un 

nivel profundo de EA. Finalmente, se puede concluir que del 100% de 

estudiantes evaluadas cualquiera sea su nivel de postergación de las 

actividades, el 0,6% muestra un nivel leve de EA, el 92,3% presenta un nivel 

moderado de EA y el 7,1% presenta un nivel profundo de EA.  
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Análisis inferencial. 

 
Prueba de hipótesis general. 

H0: La PA no se relaciona significativamente con el EA en las estudiantes de 

segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 

2022. 

H1: La PA se relaciona significativamente con el EA en las estudiantes de 

segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 

2022. 

 

Tabla 4 

Correlación entre la PA y el EA 

 Procrastinación 
académica 

Estrés 
académico 

Rho de 
Spearman 

Procrastinación 
académica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,792** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 156 156 

Estrés 
académico 

Coeficiente de 
correlación 

,792** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 156 156 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 4 expone los resultados del análisis inferencial realizado a la hipótesis 

general resultando que el coeficiente de correlación fue igual a 0,792 lo cual 

indica la presencia de una correlación positiva directa alta entre las variables PA 

y EA a un nivel de significancia del 0,01 (1%). Asimismo, se tiene que el nivel de 

significancia bilateral fue igual a 0,000 el cual es menor al valor alfa de 0,05 

(0,000 < 0,05), lo cual estadísticamente conlleva a rechazar la hipótesis nula y 

dar por aceptada la hipótesis alterna, con lo cual se concluye que la PA se 

relaciona en forma significativa con el EA de las estudiantes de segundo año de 

la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022. 
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Prueba de la primera hipótesis específica. 

 

H0: No existe una relación significativa entre la autorregulación académica y el 

EA en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San 

Bartolo durante el año 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre la autorregulación académica y el EA 

en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San 

Bartolo durante el año 2022. 

 

Tabla 5 

Correlación entre la autorregulación académica y el EA 

 Autorregulación 

académica 

Estrés 

académico 

Rho de 

Spearman 

Autorregulación 

académica 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,683** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 156 156 

Estrés 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,683** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 156 156 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 5 expone los resultados del análisis inferencial realizado a la primera 

hipótesis específica resultando que el coeficiente de correlación fue igual a 0,683 

lo cual indica la presencia de una correlación positiva directa moderada entre la 

autorregulación académica y EA a un nivel de significancia del 0,01 (1%). 

Asimismo, se tiene que el nivel de significancia bilateral fue igual a 0,000 el cual 

es menor al valor alfa de 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual estadísticamente conlleva 

a rechazar la hipótesis nula y dar por aceptada la hipótesis alterna, con lo cual 

se concluye que la autorregulación académica se relaciona en forma significativa 

con el EA de las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior 

PNP San Bartolo durante el año 2022.  
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Prueba de la segunda hipótesis específica. 

 

H0: No existe una relación significativa entre la postergación de actividades y el 

EA en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San 

Bartolo durante el año 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre la postergación de actividades y el EA 

en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San 

Bartolo durante el año 2022. 

 

Tabla 6 

Correlación entre la postergación de las actividades y el EA 

 Postergación 

de las 

actividades 

Estrés 

académico 

Rho de 

Spearman 

Postergación de 

las actividades 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,662** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 156 156 

Estrés 

académico 

Coeficiente de 

correlación 
,662** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 156 156 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 6 expone los resultados del análisis inferencial realizado a la segunda 

hipótesis específica resultando que el coeficiente de correlación fue igual a 0,662 

lo cual indica la presencia de una correlación positiva directa moderada entre la 

postergación de las actividades y EA a un nivel de significancia del 0,01 (1%). 

Asimismo, se tiene que el nivel de significancia bilateral fue igual a 0,000 el cual 

es menor al valor alfa de 0,05 (0,000 < 0,05), lo cual estadísticamente conlleva 

a rechazar la hipótesis nula y dar por aceptada la hipótesis alterna, con lo cual 

se concluye que la postergación de las actividades se relaciona en forma 

significativa con el EA de las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica 

Superior PNP San Bartolo durante el año 2022. 

 



33 

 

A razón de la pandemia COVID-19 se produjeron una serie de cambios 

en el sistema formativo tanto a nivel de educación básica regular como a nivel 

de la educación superior, ya sea en instituciones públicas o privadas, civiles o 

castrenses, es así que la implementación de la educación virtual ha generado 

una serie de efectos en los estudiantes 

 

Se planteó como objetivo general determinar si existe relación entre la PA 

y el estrés académico en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica 

Superior PNP San Bartolo durante el año 2022, los resultados indican que en el 

caso de la PA predomina el nivel moderado con un 91,7% mientras que en el 

caso de la segunda variable se tiene que el nivel predominante en el estrés 

académico es el nivel moderado con un 92,3%. Estos resultados indican 

fehacientemente que el incremento en el nivel de la variable procrastinación 

genera un incremento en el nivel de estrés académico y viceversa, esto puede 

estar asociado al hecho de que un estudiante que pospone el desarrollo de las 

tareas por realizar otras acciones de menor o diferente importancia demuestre 

una serie de reacciones emocionales al momento de la presentación de las 

tareas, o en su defecto el destinar poco tiempo esto produce estrés en el contexto 

académico para el estudiante al verse bajo presión incrementa su nivel de 

ansiedad y con ello de estrés académico. Los datos acerca del nivel de PA 

hallados en el presente trabajo con concordantes con la investigación 

desarrollada por Bernal (2019) quien estableció que el nivel medio de PA 

predomina en el caso de los estudiantes universitarios con un 89,1%, mientras 

que para el caso del estrés académico encontró que predominaba el nivel 

moderado con un 84% de los estudiantes. Se refuerza el hallazgo con los 

resultados expuestos por el estudio de Gil y Botello (2018) quienes determinaron 

que el 39.5% de estudiantes evidencian PA; de igual forma Belito (2020) hallaron 

que el 38,1% de estudiantes presentaban un promedio bajo y el 37,6% 

presentaba un promedio alto de procrastinación, en el caso de la PA el nivel 

promedio es predominante con un 39,2%, asimismo en el caso del estrés 

académico predomina el nivel moderado con un 32,6%. 

V. DISCUSIÓN 
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Respecto al primero objetivo específico se propuso analizar si existe 

relación entre la autorregulación académica y el estrés académico en las 

estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo 

durante el año 2022. De esta forma el análisis descriptivo demostró que el nivel 

predominante en el caso de la dimensión autorregulación académica es el nivel 

moderado con un 91,7%y para el caso de la variable estrés académico 

predomina también el nivel moderado con un 92,3%. Estos resultados coinciden 

con el estudio de Bernal (2019) quien llegó a concluir que se halló correlación 

estadística entre la autorregulación y el estrés académico, es más amplía en su 

estudio las correlaciónales estableciendo que la autorregulación también se 

relaciona con las dimensiones del estrés académico. Estos resultados 

concuerdan con los resultados del estudio desarrollado por Camarillo et al. 

(2021) quienes encontraron que el nivel medio predominaba en el caso de la 

autorregulación con un 71,55%, de igual forma Altamirano y Rodríguez (2021) 

establecieron que en el caso de la dimensión autorregulación académica 

predomina un nivel promedio con el 48%. Respecto a la autorregulación 

académica como un proceso mediante el cual se controlan los pensamientos, 

acciones y emociones recurriendo a estrategias planificadas e individuales para 

concretar objetivos, lo cual implica realizar una automonitoreo o establecer 

claramente las metas de aprendizaje, en ese sentido se asume que la 

autorregulación académica se constituye en una herramienta para seguir 

aprendiendo (Puya et al., 2022). La autorregulación implica aquel 

comportamiento mediante el cual la persona tiene la capacidad de proponerse 

metas de aprendizaje, establecer actividades para concretar metas, monitorear 

en forma ordenada su desempeño durante la ejecución de dichas actividades, 

autoevaluarse permanentemente conforme a las metas propuestas, realizar los 

ajustes pertinentes de acuerdo a dichas metas, valorar finalmente los resultados 

(García et al., 2020). En este sentido se asume que la autorregulación de 

estudiante implica un nivel considerable de auto-exigencia personal con la 

finalidad de cumplir las etapas y procesos como son la planificación (análisis de 

la tarea y creencias automotivadoras), ejecución (auto-observación y auto-

control) y auto-reflexión (Panadero y Tapia, 2014), es así que esta exigencia en 
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el contexto educativo generaría estrés académico en los estudiantes que buscan 

cumplir los objetivos propuestos en relación a los logros de aprendizaje. 

 

Respecto al segundo objetivo específico se tiene que este buscó 

determinar si existe relación entre la postergación de actividades y el estrés 

académico en las estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior 

PNP San Bartolo durante el año 2022; el análisis descriptivo de los datos permitió 

determinar que el nivel que predomina en cuanto a la dimensión postergación de 

actividades viene a ser el alto con un 67,9% frente al nivel moderado que 

predomina en el caso del estrés académico con un 92,3%. Estos resultados 

indican en primer lugar la existencia de una tendencia de asociación directa por 

lo cual a mayor nivel de postergación de las actividades estos se relaciona con 

el incremento del estrés académico, tal como lo establece Peceros (2020) en su 

investigación quien llega a concluir que a mayor postergación académica 

mayores serán los síntomas estresores que se hacen presentes en el estudiante. 

En cuanto a los resultados estos se ven confirmados por lo hallazgos del estudio 

realizado por Altamirano y Rodríguez (2021) quienes encontraron que 

prepondera el nivel promedio de postergación de actividades con un 52%. Cabe 

precisar que la postergación de actividades es un importante componente de la 

procrastinación, sin embargo, tal como lo establece Mamani (2017) existe una 

diferencia entre la postergación intencional y la postergación negligente, para el 

caso de la procrastinación se refiere a la negligente que es aquella en la cual el 

estudiante atrasa el cumplimiento de las tareas por elegir realizar actividades 

insignificantes. La relación que se encontró entre la postergación de las 

actividades y el estrés académico puede explicarse considerando que 

necesariamente las actividades formativas deben de cumplirse y remitirse para 

evaluación lo que ocasiona estrés en el estudiante toda vez que la postergación 

conlleva al atraso, al incumplimiento o al cumplimiento defectuoso o erróneo de 

las actividades. El cumplimiento de los plazos es el desencadenante para que la 

postergación se asocie al estrés académico, ya que la postergación al ser 

entendida como el retraso voluntario e innecesario en el cumplimiento de 

diversas actividades al grado de realizarlas al final del plazo determinado para 
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su culminación, ocasionando como consecuencia malestar en el estudiante 

(Barraza y Barraza, 2019). 

 

La hipótesis general afirmó que la procrastinación académica se relaciona 

significativamente con el estrés académico en las estudiantes de segundo año 

de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo durante el año 2022, esta 

hipótesis se confirmó con los resultados obtenidos de la prueba inferencial, 

teniendo un coeficiente de correlación igual a 0,792 y un nivel de significancia 

igual a 0,000. Estos resultados fueron concordantes con los hallazgos de Bernal 

(2019) quien halló que la procrastinación y el estrés académico se correlacionan 

significativamente, similares resultados fueron obtenidos por Hernández (2020), 

en su estudio Belito (2020) halló que el nivel de estrés académico y la 

procrastinación presentan incidencia en factores como el engagement 

académico; para Camarillo et al. (2021) los estresores no se correlacionan con 

la procrastinación, sin embargo Mamani (2017) en un estudio similar halló que la 

procrastinación se correlaciona con el nivel de ansiedad presente en los 

estudiantes. Los resultados de la presente investigación no son concordantes 

con la investigación de Barraza y Barraza (2019) quienes llegaron a concluir que 

la el estrés académico no se correlaciona con la procrastinación académica. De 

esta manera encontramos que el nivel de estrés académico que presenta un 

estudiante durante su proceso formativo puede estar asociado a una serie de 

factores en forma directa e indirecta sin embargo en la procrastinación 

académica presenta una relación directa, esto implica que a mayor conducta 

procrastinadora mayor será el estrés demostrado por el estudiante en un 

contexto formativo. 

 

La primera hipótesis específica expresó que existe una relación 

significativa entre la autorregulación académica y el estrés académico en las 

estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo 

durante el año 2022, la hipótesis fue confirmada por los resultados de la prueba 

de correlación Rho de Spearman según cuyos datos obtenidos el coeficiente de 

correlación fue igual a 0,683 mientras que el nivel de significancia fue igual a 

0,000. Estos resultados coinciden con las conclusiones establecidas por Bernal 
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(2019), Peceros (2020), Barraza y Barraza (2019) y Altamirano y Rodríguez 

(2021) en cuyos casos se estableció que la autorregulación académica se asocia 

al estrés académico y a sus estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. 

Sin embargo, también se tiene que los resultados son contrarios a las 

conclusiones de otras investigaciones, tal es el caso de Camarillo et al. (2021) 

quien concluye que la autorregulación no se correlaciones con el estrés 

académico. 

 

La segunda hipótesis específica estableció que existe una relación 

significativa entre la postergación de actividades y el estrés académico en las 

estudiantes de segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo 

durante el año 2022. La hipótesis se confirmó mediante la prueba inferencial Rho 

de Spearman cuyo coeficiente de correlación fue igual a 0.662 mientras que el 

nivel de significancia fue igual a 0,000. En cuanto a la postergación de 

actividades se tiene que las investigaciones confirman los resultados de la 

presente investigación, es así que Bernal (2019), Peceros (2020), Gil y Botello 

(2018), Barraza y Barraza (2019) y Altamirano y Rodríguez (2021) quienes 

asumieron que a mayor nivel de postergación de actividades por parte de los 

estudiantes mayor será el nivel de estrés académico y ansiedad, la postergación 

de las tareas incrementa la probabilidad de que se manifiesten reacciones 

fisiológicas asociadas al estrés debido a las exigencias académicas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 
PRIMERO: El objetivo general buscó determinar la relación entre la 

procrastinación académica y el estrés académico, a partir del análisis 

descriptivo se halló que el 91,7% de estudiantes presentaban un nivel 

moderado de procrastinación académica frente a un 92,3% del nivel 

moderado de estrés académico, con estos datos se pudo confirmar la 

relación entre ambas variables, asimismo los resultados inferenciales 

(Coeficiente de correlación igual a 0,792 y sig igual a 0,000) permiten 

concluir que un incremento en el nivel de procrastinación se asocia al 

incremento del nivel de estrés académico que presentan las estudiantes. 

 

SEGUNDO: El primer objetivo específico buscó analizar si la autorregulación 

académica se relaciona con el estrés académico, los resultados del 

análisis descriptivo indican que el nivel preponderante de autorregulación  

académica es el moderado con un 91,7% ante a un nivel moderado de 

estrés académico que predomina con un 92,3%, estos hallazgos 

confirman la relación entre ambos, asimismo los resultados inferenciales 

(Coeficiente de correlación igual a 0,683 y sig igual a 0,000) conllevan a 

concluir que la autorregulación académica se relaciona en forma 

significativa y directa con el nivel de estrés académico de las estudiantes. 

 

TERCERO: El segundo objetivo específico buscó determinar si la postergación 

de actividades se relaciona con el estrés académico, los resultados del 

análisis descriptivo indican que el nivel predominante de la postergación 

de actividades es el alto con un 67,9% ante a un nivel moderado de estrés 

académico que predomina con un 92,3%, estos hallazgos indican una 

relación entre ambos, asimismo los resultados inferenciales (Coeficiente 

de correlación igual a 0,662 y sig igual a 0,000) conllevan a concluir que 

la postergación de las actividades se relaciona en forma significativa y 

directa con el nivel de estrés académico de las estudiantes.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se sugiere al órgano directivo de la Escuela Técnica Superior PNP 

San Bartolo desarrollar periódicamente evaluaciones del nivel de estrés 

académico de las estudiantes con la finalidad de poder identificar los 

factores causales e intervenir mediante un plan de mejora institucional. 

 

SEGUNDO: Se recomienda a las estudiantes de la Escuela Técnica Superior 

PNP San Bartolo llevar a cabo una autoevaluación de la procrastinación 

a fin de poder establecer condiciones que busquen reducir los niveles de 

procrastinación identificados, considerando que en el presente estudio el 

nivel predominante es moderado. En este sentido se exhorta al órgano 

directivo de la Escuela Técnica Superior PNP San Bartolo realizar un 

programa que reduzca tanto los niveles de procrastinación y del estrés 

académico. 

 

TERCERO: Se exhorta a los investigadores desarrollar estudios de tipo causal 

con la intervención de un programa que busque reducir los niveles de 

procrastinación a fin de evaluar sus efectos en el nivel de estrés 

académico de los estudiantes del nivel superior. Posteriores 

investigadores deberían realizar un proceso de adecuación de los 

instrumentos de recolección de datos, considerando que las instituciones 

educativas no solo son civiles sino también de carácter castrense. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
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