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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre procrastinación 

académica y la satisfacción con los estudios en una muestra compuesta por 128 

estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 

2023. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de 

tipo correlacional y corte transversal. La selección de los participantes fue a través 

de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para obtener los resultados se 

utilizó la escala de procrastinación académica (EPA) y la escala de satisfacción 

académica. De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que existe relación 

altamente significativa (rho= -,351**, p<0.05) inversa con tamaño de efecto medio 

entre la procrastinación académica y la satisfacción con los estudios indicando que, 

ante el aumento en uno de los niveles de las variables, la otra se podría ver afectada 

en la disminución de sus niveles y viceversa.  

 

Palabras clave: Satisfacción con los estudios, procrastinación académica, 

postergación de actividades y autorregulación académica.  
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Abstract 

The objective of the research was to establish the relationship between academic 

procrastination and satisfaction with studies in a sample of 128 fifth grade high 

school students from an educational institution in Trujillo, 2023. The methodology 

was quantitative, non-experimental design, correlational and cross-sectional. 

Participants were selected through a non-probabilistic convenience sample. The 

academic procrastination scale (EPA) and the academic satisfaction scale were 

used to obtain the results. According to the results obtained, it is established that 

there is a highly significant (rho= -,351**, p<0.05) inverse relationship with medium 

effect size between academic procrastination and satisfaction with studies indicating 

that, in the face of an increase in one of the levels of the variables, the other could 

be affected by a decrease in its levels and vice versa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Satisfaction with studies, academic procrastination, postponement of 

activities and academic self-regulation. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Se reconoce que varios adolescentes tienden a aplazar sus actividades 

académicas por una más agradables o por percibirlas muy tediosas, presentando 

un conflicto entre el deber y el hacer. Por ello, es importante que la educación se 

desarrolle en buenas condiciones y con una excelente plana docente, debido que 

los conocimientos y experiencia que el estudiante reciba la acompañarán a lo 

largo de su vida. Por ende, es preciso identificar los factores que están inmerso 

a la satisfacción con los estudios.  

Durante el periodo de la educación remota, los estudiantes presentaron 

dificultades en poder acceder a herramientas digitales, conllevando a 

obstaculizar la comunicación con sus docentes y compañeros de clases (Gómez 

y Escobar, 2021), asimismo, pocos contaron con un espacio óptimo que 

favorezca su aprendizaje (Levan et al., 2019) trayendo consigo problemas 

emocionales en los adolescentes por el encierro, conllevándoles al desinterés, 

apatía e irritabilidad (Sánchez,2021), dando como resultados negativos, la 

procrastinación y desinterés por los estudios (UNESCO, 2022).  

Por lo que nos permite darnos cuenta que muchos estudiantes no se sintieron 

satisfechos desarrollando sus actividades escolares de manera asincrónica, 

debido que varios jóvenes se desvincularon de sus hábitos de estudios a través 

de excusas, con el objetivo de evadir su responsabilidad académica por la 

ausencia de una supervisión directa en el cumplimiento de sus actividades 

escolares (Instituto Peruano de Economía, 2021).  

La procrastinación académica, se define como la acción de postergar de manera 

consciente sus responsabilidades dejándolas para último momento, afectando de 

esa manera su rendimiento académico (Pychyl, 2018). Explorando a nivel 

internacional, encontramos que, en Colombia el 98.7% de estudiantes suelen 

postergar sus responsabilidades académicas (Zabala,2021) mientras que, en 

México se reportó que, el 94.9% de adolescentes son procrastinadores (Córdova 

et al, 2022). 
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Además, en Perú se reportó que el 98% de adolescentes de 12 a 17 años, de la 

región Puno postergan sus actividades académicas (Yana et al, 2022). De igual 

manera sucede en Tacna, el 92.2% de estudiantes de 15 a 17 años, tienden a 

procrastinar a un nivel moderado (Pari, 2021). También se observó en Lima que 

el 50.3% procrastina de manera moderada en adolescentes de 11 a 16 años 

(Huánuco, 2021). Por último, tenemos el estudio realizado en Puerto Maldonado 

donde el 42.9% presentaron un grado moderado de procrastinación académica y 

el 22.2% un grado alto (Estrada et al; 2022). 

Mientras que la satisfacción con los estudios, se desarrolla cuando se cumple las 

expectativas del estudiante a través del desempeño del staff de docentes, 

infraestructura y plan de estudio (Yrigoyen, 2018).  

El estudiante plantea expectativas que desea recibir del servicio educativo, sin 

embargo, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2018) refiere que solo el 22% de 

los colegios públicos se encuentran en buen estado en cuanto a infraestructura y 

solo el 38.9% de instituciones educativas cuentan servicios básicos. Por otra 

parte, en cuanto a la acreditación de los docentes se observa que el 18.7% no 

cuentan con título profesional. A consecuencia de ello, el 14.7% de estudiantes 

manifiestan no tienen interés en el desarrollo de su educación por lo que suelen 

abandonar sus estudios, en ciertos casos por problemas económicos (45.3%) y 

problemas familiares (15.2%). Sin embargo, Oblitas (2018), determinó a través 

de un estudio realizado en los Olivos- Lima, que la satisfacción en relación al 

servicio educativo se encuentra relacionado con la autoeficacia en jóvenes que 

oscilan entre 12 a 16 años de edad. 

El sistema educativo peruano, enfrenta dificultades con el rendimiento 

académico, más aún de haber retornado a las clases presenciales. Después de 

haber tenido dos años consecutivos de educación remota y un año de manera 

híbrida, los jóvenes que están a pronto de culminar su nivel secundario, tuvieron 

una experiencia estudiantil muy peculiar puesto que solo el primero y quinto año 

fue presencial. Esto ha traído consigo un nivel alto de procrastinación y 

desinterés debido a los niveles altos de exigencia en recuperar la malla curricular 
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que no se llegó a concluir en el periodo 2020 y 2021, por lo que nos lleva a 

plantear la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación de la procrastinación 

académica y la satisfacción con los estudios en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2023? 

A nivel teórico, es de utilidad como antecedente para próximos estudios por el 

contenido y los resultados discutidos en la presente investigación ayudará a 

entender si las variables están relacionadas, ampliando así el conocimiento del 

trabajo psicológico  

A nivel metodológico, el estudio cuenta con instrumentos validados y confiables, 

por lo que será de gran utilidad para estudios posteriores con poblaciones 

similares.  

A nivel práctico, los hallazgos permitirán beneficiar a los docentes que trabajan 

con adolescentes, debido que ayudará a sus estudiantes a forjarse mejores 

expectativas, ofreciéndoles una educación de calidad que les motive obtener 

grandes logros.  

A nivel social, se propone instruir a docentes y padres de familias en identificar 

las carencias que presenta el sistema educativo en los servicios que se 

proporciona y puedan plantear en conjunto actividades que impulsen mejores 

hábitos estudiantiles.  

El objetivo de este estudio es relacionar la procrastinación académica y la 

satisfacción con los estudios en estudiantes, específicamente se busca 

identificar el nivel de ambas variables y sus dimensiones. Asimismo, se busca 

establecer la relación de autorregulación académica y las dimensiones 

(actividades de enseñanzas, organización académica, infraestructura y servicios 

institucionales) de la satisfacción con los estudios. Por último, establecer la 

relación de postergación de actividades y las dimensiones (actividades de 

enseñanzas, organización académica, infraestructura y servicios institucionales) 

de la satisfacción con los estudios en estudiantes del quinto grado de 

secundaria. 
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Por consiguiente, se plantea como hipótesis general, que existe relación 

significativa entre procrastinación académica y satisfacción con los estudios en 

estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución educativa de 

Trujillo, 2023. 

Y en cuanto a las hipótesis específicas: a) Existe relación significativa entre la 

autorregulación académica y las dimensiones de la satisfacción con los estudios 

en estudiantes del quinto grado de secundaria. b) Existe relación significativa 

entre la postergación de actividades y las dimensiones de la satisfacción con los 

estudios en estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución 

educativa de Trujillo, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

A continuación, se muestran las investigaciones seleccionadas para el estudio, los 

cuales han sido considerados como antecedentes que contribuyan en la 

profundización del estudio de las variables:  

En el contexto local, Zavaleta (2021), adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño 

correlacional. La muestra consistió en 63 estudiantes de 14 a 17 años de edad. Se 

empleó un cuestionario adaptado del modelo SEUE de Gento y Vivas como 

herramientas de medición. Los resultados del estudio indicaron una relación 

significativa e inversa entre la autoeficacia y la procrastinación académica (rho= -

,221; p=0.05) lo que sugiere que la relación encontrada es estadísticamente 

significativa. Es decir que más bajos niveles de autoeficacia, más alto será los 

niveles de procrastinación académica, esto implica la inseguridad sus propias 

habilidades académicas puede llevar a los estudiantes a posponer o evitar las 

tareas escolares. 

A nivel nacional, en Piura, Sotomayor (2021), llevó a cabo un estudio correlacional 

descriptivo no experimental que involucró una muestra de 257 estudiante de 4to y 

5to de secundaria. Se empleó la escala de procrastinación académica y un 

cuestionario de expectativas del futuro como instrumentos de medición. El estudio, 

confirmó una relación inversamente significativa del futuro en los estudiantes (rho= 

-,293; p=<0,05), también encontró una relación inversa significativa en las 

dimensiones de autorregulación (rho= -,356) y postergación de actividades (rho= -

,241) en relación a las expectativas del futuro en los adolescentes.  

El estudio realizado de Visurraga (2019), empleó un enfoque cuantitativo de tipo 

transversal con un diseño correlacional. El objetivo fue relacionar el clima escolar y 

la autorregulación de aprendizaje de los estudiantes de Lima, obteniendo una 

correlación directa y significativa Pho= ,436; p=<0,05), refiriendo que existe una 

relación directa entre clima escolar y la autorregulación de aprendizaje.   

El estudio de Cabrera, Hurtado y Marcelo (2019), empleó un enfoque descriptivo 

correlacional, no experimental. La muestra consistió en 149 estudiantes de una 

institución educativa de Lima, se aplicaron la escala de rendimiento académico y de 
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procrastinación académica. Los resultados indicaron una relación directa 

significativa entre ambas variables (rho =,568), refiriendo que los estudiantes tienen 

la capacidad de autorregular su aprendizaje, estableciéndose metas, planificando, 

monitoreando y evaluando su propio aprendizaje presentan un mayor rendimiento 

académico. 

El estudio de Carbajal, Salazar y Cabanillas (2022) adoptó un enfoque cuantitativo, 

descriptivo-explicativo. La muestra del estudio estuvo conformada por 169 

estudiantes de edades comprendidas entre los 15 y 17 años. En la investigación, se 

utilizaron EPA, y un instrumento de autoeficacia académica como herramientas de 

medición. Se obtuvo una relación inversa significativamente entre la procrastinación 

y la autoeficacia académica (rho = -0,221; P=0,05) lo que indica una correlación 

negativa débil. Además, se menciona el 23,7% de los alumnos presentaron un nivel 

intermedio de procrastinación académica y el 35,3% presentaron un nivel alto. Estos 

resultados sugieren que la procrastinación puede ser un problema común entre los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima. 

El estudio de Anca (2022) fue un enfoque cuantitativo, correlacional con diseño no 

experimental. La muestra fue de 59 estudiantes de 12 a 17 años. Se empleó el 

cuestionario de satisfacción escolar y de hábitos de estudio como instrumentos de 

medición. Los resultados indicaron una correlación negativa altamente significativa 

entre las variables (rho= -0,751; p=0,05). Es decir, que a medida que aumenta la 

procrastinación académica, disminuye la satisfacción académica en los alumnos de 

secundaria en Apurímac.  

Amaro (2021) llevó a cabo una investigación de tipo no experimental con un enfoque 

correlacional. La muestra consistió en 336 alumnos de 4to y 5to de secundaria de 

centros educativos públicos de Lima. Se empleó el cuestionario de calidad de 

servicio educativo y el modelo SEUE como instrumentos de medición. Los 

resultados del estudio indicaron una relación significativa entre la calidad de servicio 

educativo y la satisfacción del estudiante, con una correlación débil (rho=,086; 

p=<0,05). Esto implica que los estudiantes que perciben un servicio educativo de 

alta calidad tienden a estar más satisfechos con su experiencia escolar. 
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Según el estudio realizado por Camavilca (2022), se encontró una correlación 

directa y significativa entre clima social escolar y satisfacción educaciones en 

alumnos (Rho = 0,718). El estudió utilizó un enfoque no experimental con diseño 

descriptivo correlacional para analizar ambas variables. Se recopiló información de 

304 estudiantes mediante la aplicación de cuestionaros de satisfacción educación 

y de clima escolar. Este hallazgo sugiere que el ambiente social y emocional dentro 

de la escuela tiene efecto significativo en la satisfacción de los estudiantes con su 

experiencia educativa.  

En la investigación realizada en Ecuador por Paucar (2021) se empleó un enfoque 

cuantitativo que involucró un modelo correlacional y una muestra de 157 

estudiantes. Se utilizaron la escala de atención y conciencia plena junto con la 

escala de procrastinación académica (EPA) como herramientas de medición. Los 

hallazgos del estudio demostraron que existía una correlación significativa inversa 

entre ambas variables (Rho = - ,360; P= < 0,05). Es decir, que a medida que los 

niveles de postergación de actividades son más altos, tiende a ser menor el nivel 

de atención plena en los estudiantes. Además, se proporcionó información sobre 

los niveles, donde se reporta que el 59,24% de los estudiantes presentan niveles 

altos de postergación de actividades, mientras que el 40,7% presentaron niveles 

promedio. Este descubrimiento implica que la demora en la realización de tareas 

provoca distracciones y dificultades para mantener la concentración en las 

actividades académica, lo cual podría afectar la habilidad de los alumnos para estar 

completamente comprometidos en su desarrollo académico.  

En México, Torres (2018) llevó a cabo una investigación utilizando un enfoque 

cuantitativo con un diseño correlacional, que concluyó una muestra de 340 

estudiantes. Durante el estudio, se emplearon la escala de clima escolar y la escala 

de nivel de satisfacción como instrumentos de medición. Los resultados mostraron 

una relación significativa entre las variables (Rho= 0.528; p=0.05), lo que indica una 

correlación positiva moderada. Este descubrimiento implica que un ambiente 

escolar favorable y positivo está asociado   con una mayor satisfacción en los 

estudiantes. Un entorno escolar acogedor, seguro y estimulante puede contribuir al 

bienestar y al disfrute de la experiencia de aprendizaje por parte de los alumnos.  
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A lo que respecta al marco teórico, la procrastinación académica fue 

conceptualizada por Busko (1998), como una acción de postergar siempre una 

actividad por medio de justificaciones y/o excusas con el fin de evitar cierta 

culpabilidad. Sin embargo, Senécal, Koestner y Vallerand (1995) lo describieron 

como una debilidad en los estudiantes debido que tienden a estar involucrados con 

trabajos, exámenes, exposiciones con fechas límites, por lo que tienden ser más 

propicio a desarrollar está conducta. 

Considerando ambos conceptos, la procrastinación académica, es el acto de 

postergar intencionalmente una actividad, generando emociones negativas en el 

estudiante como la frustración, debido que existe un deseo de hacer los trabajos, 

pero desconocen cómo empezar. Es importante diferenciar la procrastinación con 

personas que usualmente son denominadas “perezosas” (Ludwing & Schicker, 

2018).  

Por consiguiente, Steel (2011), señala cuatro factores que conlleva a la 

procrastinación académica: a) forma de realizar una tarea académica (expectativa), 

b) el valor que se da a algunas asignaturas por lo que suelen ser más agradables 

que otras (Valoración), c) el poco interés o motivación que genera la tarea 

(impulsividad), d) el elemento o factor que está relacionado con el tiempo de 

respuesta y e) puesto que el procrastinador le es más gratificante cuando obtiene 

los resultados a corto tiempo (demora de satisfacción).  

Mientras que Ferrari y Diaz (2007), plantean otros factores: el autoconcepto y la 

autopresentación; este primer factor representa el control total de los pensamientos 

y sentimientos de sí mismo, por ende, los estudiantes suelen relacionarse con 

niveles bajo de dependencia al concretar una tarea. En cambio, la autopresentación 

describe a la procrastinación como aquel que cuida de su imagen pública por lo que 

es vital manipular su impresión ante los demás, por medio de excusas y justificación. 

Las características que se han identificado en procrastinadores son; a) bajo nivel de 

confianza, ello se debe a que a diario luchan por metas difíciles que deben alcanzar, 

b) saturación, suelen abrumarse fácilmente debido a ello destina mucho tiempo en 

justificarse en vez de dedicarse a ejecutar sus actividades escolares. c) victimizarse, 
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suelen creer que son víctimas a causa de ello no logran conseguir los resultados 

esperados. Por último, tenemos el perfeccionismo, al tener expectativas altas, 

tiende ser más difícil llegar a concretar la actividad debido que se convierte en una 

tarea ardua (Universia Perú, 2015).  

Por otro lado, Burka y Yuen (2008), abordan una perspectiva diferente, indicando 

que la procrastinación surge debido al miedo al éxito. Por lo que las personas que 

procrastina, suelen caracterizarse en tener varios compromisos por lo cual deben 

cumplirlos en periodos cortos (Milgram, 1992). En ocasiones, tiende a percibirse 

como actividades “poco interesante”, generando un conflicto en el estudiante entre 

lo que debería hacer y lo que desea hacer (Senécal y Guay, 2000).  

Por lo que Baker (1979), hace referencia que la procrastinación surge debido a las 

patologías familiares, donde los padres han facilitado a sus hijos mayores 

frustraciones minimización su autoestima. Sin embargo, Mcclelland (1998) señala 

que la procrastinación está relacionada al modelo de motivación de logro, dando 

opción a la persona en optar dos posiciones: la esperanza de tener éxito o el miedo 

al fracaso; la primera posición se encuentra relacionada a un logro motivacional y 

el segundo a la motivación con el fin de evitar una situación decepcionante. 

Por otra parte, Ferrari y Tice (2007), afirman que las personas procrastinadoras a 

nivel crónico, tienden a experimentar emociones negativas dada la incapacidad de 

ejecutar sus actividades académicas en tiempos establecidos, el de cumplir los 

plazos que ellos han manifestado y la toma de decisiones.  

Los procrastinadores son conscientes de sus actitudes, debido a ello, es posible 

identificar el ciclo como esquema genérico la cual dependerá del tiempo para 

realizar una actividad, esto puede durar horas hasta años. 1)Tiempo, se tiene en 

mente iniciar, pero no en el mismo momento, sino a corto plazo. 2) Iniciar pronto, 

surge la necesidad de dar el paso inicial, considerando que está a tiempo, 

generando ansiedad. 3) ¿Qué sucede si no inicio?, en este paso se visualiza un 

difícil inicio espontáneo, por lo que la sensación de ansiedad se incrementa 

trayendo consigo pensamientos negativos como el miedo de no ser capaz. 4) Aún 

hay tiempo, se presencia la expectativa que se iniciará en algún momento, aunque 
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sea un pensamiento engañoso. 5) Se tiene la toma de conciencia, por lo que el 

autoconcepto disminuye e incrementa la desesperación. 6) Decisión final, en este 

paso se decide si realiza la tarea o simplemente no lo realiza. 7) ¡Nunca volveré a 

procrastinar!, es independientemente a que, si ejecuto o no la tarea, hay una 

sensación de alivio y agotamiento al mismo tiempo por el ciclo de procrastinación 

(Carhuapoma, 2018).  

Con relación al modelo teórico, la procrastinación académica, hace referencia al 

modelo conductual debido que la conducta es aprendida y reforzada, es decir que 

los estudiantes que tienden posponer actividades académicas han sido 

retroalimentados y han tenido éxito gracias a factores propios del ambiente, que ha 

contribuido a mantenerlo como un hábito (Gonzales,2014). 

Sin embargo, Tuckman (2010), en su teoría cognitivo conductual, sostiene que el 

ciclo de procrastinación inicia cuando el estudiante debe enfrentarse ante una difícil 

situación, generando pensamientos negativos y creencias de imposibilidad, 

trayendo consigo sentimiento de ansiedad, ira y miedo de las cuales son 

externalizados como conductas de evitación y/o aplazamiento.  

También se relaciona la procrastinación con la Teoría Motivacional Temporal (TMT), 

está teoría refiere que existen tres factores que influyen a procrastinar, siendo la 

expectativa, valoración e impulsividad de llevar a cabo la actividad (Steel & König, 

2006).  

Busko (1998) estableció dos dimensiones de la procrastinación académicas en su 

instrumento, siendo a) autorregulación académica, un proceso en el que el 

estudiante regula sus pensamientos, motivaciones y conductas con la intención de 

cumplir sus responsabilidades a través de herramientas y estrategias que permitan 

el éxito académico, b) Postergación de actividades, acción de retrasar o posponer 

las actividades académicas, reemplazándolas por unas más agradables que no 

demanden mucho esfuerzo (Álvarez, 2010, Pintrich, 2000 y Ferrari, Jonson & 

McCown, 1995).  

Por lo consiguiente, la satisfacción con los estudios, es definido como la valoración 

que realiza el estudiante para adquirir el aprendizaje significativo, así obtener un 



20 
 

buen rendimiento académico (Merino, Domínguez y Fernández, 2017). Desde esta 

perspectiva, una persona satisfecha con su ritmo de estudio mantiene esa línea y 

puede cumplir con sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, reduciendo así el 

nivel de ansiedad y depresión.  

La satisfacción con los estudios se relaciona con el proceso de aprendizaje y el 

modo en que la institución se esfuerza en cubrir sus expectativas, interés y 

necesidades que el grupo requiere (Gento y Vivas, 2003). Por ende, la satisfacción 

es uno de los aspectos de mayor importancia al evaluar la calidad, por lo que los 

estudiantes como usuarios serán quienes evalúen la calidad de los servicios 

educativos (Álvarez, Chaparro y Reyes, 2014). De acuerdo a estudios realizados 

acerca de la satisfacción con los estudios, ha demostrado que es un factor que 

genere el incremento del rendimiento académico y una condición necesaria para el 

aprendizaje (Surdez, Sandoval y Lamoyi, 2018).  

La satisfacción con los estudios, es lo que percibe el estudiante y lo considera 

importante, como: a) calidad de la atención administrativa de la institución, siendo 

corteses en todo momento, bajo cualquier circunstancia a través de la fase de 

acogida, informativa y de asesoramiento. b) calidad del servicio del docente, está 

relacionado con los procedimientos empleados en la metodología de enseñanza y 

aprendizaje, creando un clima de confianza, conduciéndolos progresivamente al 

logro de competencias. c) calidad del servicio educativo, se encuentra relacionado 

con la formación práctica del estudiante para lo cual contará con una adecuada 

infraestructura, equipos y materiales para un mejor proceso productivo. d) calidad 

de la infraestructura de la institución; tiene relación con la seguridad y el confort de 

todos los espacios educativos, cumpliendo las exigencias que el Ministerio de 

Educación establece (Gento y Vivas, 2003).  

Como modelos teóricos de la variable satisfacción con los estudios contamos con 

el modelo educativo de Guzmán y Ruiz (2015), que tiene el propósito de evaluar 

todo el sistema educativo para ser replicado y ejecutado en otros ambientes 

similares. Por ende, los estudiantes procrastinadores, tienden a iniciar sus 

responsabilidades académicas a último momento, esto se debe a que se presentan 
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una insatisfacción con los estudios, dejando de lado sus buenos hábitos de estudios 

(Blunt, 1998), lo que tendría como consecuencia el bajo rendimiento escolar.  

 

III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación:  

3.1.1. Tipo de investigación: 

Es de enfoque cuantitativo, por lo que emplea el conteo de datos y procesos 

estadísticos para comparar la hipótesis y dar respuestas. Asimismo, es de 

tipo sustantivo descriptivo, debido que intenta dar respuesta a problemas 

sustanciales, orientándose a describir una situación (Sánchez y Reyes, 

2015). 

3.1.2. Diseño de investigación:  

Es de diseño no experimental correlacional, debido que intenta determinar la 

relación entre ambas variables de interés dentro de una misma muestra de 

sujetos (Sánchez y Reyes, 2015). El diagrama representativo a trabajar será 

el siguiente:  

 

 

 

 

                          

 

 

Donde:  

M: Muestra 

Ox: Procrastinación Académica  

Oy: Satisfacción con los estudios 

r: Relación entre las variables 
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3.2. Variable y operacionalización: 

Variable 1: Procrastinación académica 

Definición conceptual: Es la acción de postergar siempre una actividad por 

medio de justificaciones y/o excusas con el fin de evitar cierta culpabilidad. 

(Busko, 1998). 

 Definición operacional: Se va a medir a través de la técnica del cuestionario 

de la Escala de Procrastinación Académica (EPA), el cual está conformada por 

16 ítems y mide 2 dimensiones, la cual se puntúa mediante la escala de Likert 

de 3 opciones de respuesta.  

Dimensiones / indicadores: 

- Autorregulación académica: Sus indicadores están expresadas en 

establecer objetivos, evaluación de su contexto y creación de estrategias.  

- Postergación de actividades: Sus indicadores están relacionados en 

genera retrasos, aplaza actividades y no cumple sus actividades.  

Escala de medición: Ordinal 

Variable 2: Satisfacción con los estudios  

Definición conceptual: Estado mental que el estudiante genera a través de 

una sensación de plenitud, la cual permite la realización de actividades 

educativas para el éxito (Guevara,2021). 

Definición operacional: Se asumen las puntuaciones recabadas a través del 

cuestionario de Escala de Procrastinación Académica. Por consiguiente, está 

conformada por 23 reactivos, los cuales miden 3 dimensiones y se puntúa 

mediante la escala de Likert de 3 opciones de respuesta.  

Dimensiones / indicadores: 

- Actividad de enseñanza: Sus indicadores son la preparación, actualización 

académica del docente, condiciones pedagógicas de los docentes y 

sistema de evaluación.  
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- Organización académica: Sus indicadores están relacionados en 

metodología de la enseñanza, organización de tiempo, actividad de tutoría, 

facilidad de comunicación con los docentes y facilidad de comunicación con 

el personal administrativo.  

- Infraestructura y servicios institucionales: Sus indicadores están 

relacionados con la habitualidad de las instalaciones, suficiencias de los 

espacios para la enseñanza y el estudio, instalaciones deportivas y 

servicios higiénicos y servicios de la biblioteca.  

Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo: 

3.3.1. Población 

Un grupo de individuos con las mismas características, que pueden ser 

identificables en un contexto de interés, posteriormente para ser estudiados 

(Hernández et al, 2014). De tal forma, el presente estudió contó con 191 

estudiantes entre las edades de 15 a 17 años, de ambos sexos, del quinto grado 

de secundaria de una institución educativa del distrito de Trujillo.  

Tabla 1 

Distribución de los estudiantes de 5° de secundaria según sección de una I.E. de 

Trujillo,2023. 

Sección N % 

A 38 19.9 % 

B 38 19.9 % 

C 39 20.4 % 

D 38 19.9 % 

E 38 19.9 % 

TOTAL 191 100% 

Fuente: Datos obtenidos de una I.E. de Trujillo, 2023.  
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Criterios de inclusión: 

- Estudiantes de 5° grado de secundaria  

- Estudiantes cuya permanencia en la institución sea mínima 3 años 

- Estudiantes que hayan brindado su asentimiento informado para participación 

voluntaria en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

- Estudiantes retirados o expulsados de la institución  

- Estudiantes que no estuvieron presente en la fecha de evaluación 

- Estudiantes cuyos formatos se hayan llenado de forma incorrecta o incompleta. 

3.3.2. Muestra: 

Es un subgrupo representativo, extraído y seleccionado de la población 

determinada (Hernández et al., 2014). De tal forma, la muestra estuvo conformada 

por 128 estudiantes de nivel secundario, perteneciente a la I.E. de Trujillo.  

3.3.3. Muestreo 

Se utilizó la técnica de muestro no probabilístico por conveniencia, por lo que se 

seleccionaron estudiantes que cumplían los criterios de interés para la 

investigación. Aunque este tipo de muestreo reduce la posibilidad de generalizar 

resultados, permite incluir participantes que cumplan con ciertos aspectos 

necesarios para el estudio (Argibay, 2009). 

3.3.4. Unidad de análisis: Alumnos de quinto grado de secundario 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Técnica: 

En el estudio, se empleó el usó de la encuesta como técnica, a través del 

cual nos permitirá tener acceso y recojo de información de manera precisa 

(Hernández et al, 2014).  
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3.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 

Dentro de la batería de instrumentos se aplicó el cuestionario de Escala de 

Procrastinación Académica (EPA) para la variable procrastinación y para la 

variable satisfacción con los estudios se empleó la escala de satisfacción 

académica. A continuación, se detalla la ficha técnica, validez y confiabilidad 

de cada instrumento.  

- Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Ficha técnica 

Autor: Deborah Ann Busko 

Lugar y año de publicación: Canadá, 1998 

Adaptado por: Álvarez Blas, Oscar 

Lugar y año de adaptación: Lima, Perú 2010 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de 11 a 18 años 

Administración: Individual y colectiva  

Tiempo de aplicación: De 8 a 12 minutos aproximadamente. 

 

        Descripción del instrumento: 

Fue diseñado por Busko (1998) conformado por dos dimensiones los cuales 

son; la autorregulación académica y postergación de actividades. El 

cuestionario consta de 16 ítems, en escala de Likert, variante de la escala 

ordinal con 3 alternativas como calificación tales como; nunca (1), a veces (2) 

y siempre (3) de manera directa, excepto en los ítems 1,4,8 y 9 que son de 

manera inversa la calificación. El valor de puntuación se divide en tres niveles, 

siendo el nivel bajo (16 – 27), nivel medio (28 – 38) y nivel alto (39 – 49).  
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Propiedades psicométricas  

Validez  

Álvarez (2010) realizó la adaptación del instrumento a través de la validez de 

ítems siendo 0.046 (p<05), cabe mencionar que fue a través de un análisis 

factorial exploratorio.  

Zegarra (2019), realizó el proceso de validación por medio de un análisis 

factorial de dos factores, donde el 34.41% pertenece al primer factor y un 

15.14% al segundo, demostrando que los resultados obtenidos son adecuados 

y moderados.  

Para la presente investigación, se realizó la validez de contenido mediante el 

juicio de cinco expertos a través de la V de Aiken obteniendo 0.99%. 

 

Confiabilidad 

El instrumento original de Busko (1998), se usó la consistencia interna por 

medio del Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente de .86 lo que permite 

concluir que el instrumento es fiabilidad. En cuanto a su adaptación al español 

por Álvarez (2010), se obtuvo una fiabilidad de ,80. 

Para la investigación, se realizó un estudio piloto para hallar la confiabilidad, 

aplicado a 22 estudiantes de quinto grado de secundaria donde se obtuvo un 

coeficiente de alfa de Cronbach de 0.831, lo cual es un nivel alto según la 

literatura de Doran (1980); en tanto que para las dimensiones se obtuvo los 

siguientes coeficientes en la dimensión de autorregulación académica 

(α=0.787) y postergaciones académicas (α=0.897), siendo ambos resultados 

suficientes para su aplicación.  
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- Escala de Satisfacción Académica 

         Ficha técnica: 

Nombre del instrumento:  

 Autor: Leyder Joel Guevara Delgado 

Lugar y año de publicación: Trujillo, Perú. 2019 

Ámbito de aplicación: Estuantes de 11 a 18 años  

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de aplicación: De 8 a 12 minutos aproximadamente 

 

Descripción del instrumento:  

Fue diseñado por Guevara (2019) conformado por tres dimensiones son; la 

actividad de enseñanza, organización académica e infraestructura y 

servicios institucionales. El cuestionario consta de 23 preguntas en escala 

de Likert, variante de la escala ordinal con 3 alternativas como calificación 

tales como; siempre (2), a veces (1) y nunca (0). El valor de puntuación se 

divide en tres niveles siendo; bajo (23 – 38), medio (39 – 53) y alto (54 – 69).  

 

Propiedades psicométricas 

Validez  

Guevara (2019), llevó a cabo un análisis de la validez de contenido del 

cuestionario y encontró relevancia logrando obtener un índice de Aiken 

superior a 0.80. En cuanto a la validez de relación ítem-test, los valores 

oscilaron entre 0.20 y 0.40, con la mayoría de las preguntas presentando 

valores superiores a 0.20, que considera el valor mínimo aceptable.  

Asimismo, se realizó la validez de contenido mediante el juicio de cinco 

expertos a través de la V de Aiken obteniendo 0.99%. 

 



28 
 

Confiabilidad 

El método de consistencia interna de alfa de Cronbach fue utilizado para 

evaluar el cuestionario, y se obtuvo un valor de 0.78 para la escala general 

(Guevara, 2019). 

Para el presente investigación, se realizó un estudio piloto para hallar la 

confiabilidad, aplicado a 22 estudiantes de quinto grado de secundaria donde 

se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach, donde se obtuvo un coeficiente 

de alfa de Cronbach de 0.865, lo cual es un nivel alto según la literatura de 

Doran (1980); en tanto que para las dimensiones se obtuvo los siguientes 

coeficientes en la dimensión de actividad de enseñanza (α=0.534), 

organización académica  (α=0.676) y, infraestructura y servicios institucionales 

(α=0.538), siendo porcentajes suficiente para su aplicación.  

3.5. Procedimientos 

El desarrollo del presente trabajo ha sido elaborado de manera secuencial, se 

detallan los procedimientos que fueron considerados:  

Primero, se inició con la búsqueda sistemática de información sobre 

antecedentes, conceptos y teorías que respaldan las variables a trabajar, con 

el propósito de estructurar y operacionalizar las variables en mención, que 

permitieron elaborar instrumentos confiables validados por cinco expertos.  

Luego se procedió a contactarse con el director del plantel, donde se informó 

sobre el objetivo y el propósito que tenía el presente estudio. Segundo, se 

presentó los documentos requeridos por el director para poder formalizar el 

acceso al plantel y poder aplicar los instrumentos a los alumnos de 5to de 

secundaria. Tercero, se diseñó con el auxiliar de grado el cronograma de 

aplicación en fechas intercaladas, así mismo se obtuvo las características de 

la población. Cuarto, una semana antes de su aplicación, se entregó el 

asentimiento informado a los padres de familia, para que sus menores hijos 

puedan ser participé de la presente investigación. Quinto, al culminar la 



29 
 

aplicación, se procedió a vaciarse los datos en la plantilla Excel, donde se fue 

clasificando las puntuaciones por dimensiones.  

3.6. Método de análisis de datos 

El análisis estadístico fue realizado en el software SPSS versión 25 permitió 

determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos empleados en el 

estudio. La estadística descriptiva fue representada por tablas para explicar y 

comprender los resultados obtenidos. Además, se utilizó la estadística 

inferencia para analizar las posibles asociaciones y correlaciones entre los 

constructos teóricos.    

Antes de realizar las pruebas de hipótesis, se realizó un análisis de normalidad, 

empelando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El nivel de significancia 

obtenido fue P= 0.00 <0.05, lo que indica que la distribución de las variables 

de estudio no sigue una distribución normal. Por lo que se decidió emplear la 

prueba no paramétrica de Rho de Spearman.  

Estos análisis estadísticos permitidos obtener resultados más significativos y 

generalizables con muestras de estudios más grandes. 

3.7. Aspectos éticos  

En el estudio se consideró los criterios de APA, dando a conocer las fichas 

técnicas y detalle de la aplicación de ambos instrumentos, para posteriormente 

ser aplicados bajo las instrucciones que se detalla en el instructivo. En cuanto, 

a los criterios éticos se consideró el respeto a la integridad del participante a 

tener la decisión de poder participar o abandonar la investigación en caso este 

se sienta vulnerable en el proceso de aplicación, asimismo, se trabajó bajo la 

confiabilidad, reservando los datos personales del adolescente; ambos 

criterios fueron mencionados y detallados en el consentimiento informado 

(Palencia & Ben, 2013) 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Tabla 2 

Nivel de procrastinación académica en estudiantes 5° de secundaria de una 

I.E. de Trujillo, 2023.  

Procrastinación Académica             N               % 

 Baja               19 14,8 

Media               89 69,5 

Alta            20                 15,6 

 Total            128                  100,0 
Nota: Encuestas aplicadas a estudiantes de 5° de secundaria de una institución educativa de Trujillo 

 

Según los resultados del estudio, el nivel de procrastinación académica en los 

alumnos es el medio, con un 69,5%. Además, un 15,6% presenta un nivel alto, lo 

que indica que estos estudiantes tienden a postergar significativamente sus 

actividades académicas, lo que podría afectar negativamente su rendimiento 

académico. En contraste, solo un 14,8% muestra un nivel bajo, lo que sugiere una 

menor tendencia a postergar tareas y una mayor eficiencia en la gestión de su 

tiempo y tareas académicas. 
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Tabla 3 

Nivel de procrastinación académica por dimensiones en estudiantes 5° de 

secundaria de una I.E. de Trujillo, 2023.  

Procrastinación Académica         n               % 

Autorregulación 

académica 

Baja               27                14 

Media               84                 69 

Alta         17                17 

Postergación 
académica 

Baja        8                 28 

Media         105                 52 

Alta         15                 20 

 Total        128               100 
Nota: Encuestas aplicadas a estudiantes de 5° de secundaria de una institución educativa de Trujillo 

 

Se observa que, en la dimensión de autorregulación académica, un 14% de los 

estudiantes tiene un nivel bajo de procrastinación, lo que demuestra una mayor 

habilidad para gestionar sus tareas académicas eficientemente, evitando la 

postergación. En relación a la dimensión de postergación académica, el nivel medio 

prevalece con un 52% de los estudiantes, indicando que la mayoría tiende a 

posponer en cierta medida sus actividades académicas, lo que puede afectar su 

rendimiento y logro académico. 
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Tabla 4 

Nivel de satisfacción con los estudios en estudiantes de 5° de secundaria de 

una I.E.  de Trujillo, 2023. 

Nota: Encuestas aplicadas a estudiantes de 5° de secundaria de una institución educativa de Trujillo 

 

El nivel predominante de satisfacción con los estudios en los alumnos es 

predominantemente el medio, con un 75,8%, lo indica que la mayoría tiene un nivel 

moderado. Además, un 12,5% de los alumnos muestran nivel alto, lo que significa 

que se sienten muy satisfechos con sus experiencias académicas y disfrutan del 

proceso de aprendizaje. En contraste, un 11,7% de los estudiantes presentan un 

nivel bajo, lo que indica una menor satisfacción y posibles dificultades o 

insatisfacción en su experiencia académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción con los estudios            F % 

 Baja 15 11,7 

Media 97 75,8 

Alta 16 12,5 

 Total    128 100,0 
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Tabla 5 

Nivel de satisfacción con los estudios por dimensiones en estudiantes 5° de 

secundaria de una I.E. de Trujillo, 2023.  

Satisfacción con los estudios                     Nivel n % 

Actividad de enseñanza 

Baja 23 22,7 

Media 88 66 

Alta 18 11,7 

Organización académica 

Baja 22 21 

Media 88 66 

Alta 18 13 

Infraestructura y servicios institucionales 

Baja 

Media 

Alta 

18 

88 

22 

21 

65,63 

13,28 

                            Total 128 100 
Nota: Encuestas aplicadas a estudiantes de 5° de secundaria de una institución educativa de Trujillo 

 

Se observa que, en las tres dimensiones de satisfacción con los estudios, que son 

actividad de enseñanza, organización académica e infraestructura y servicios 

institucionales, el nivel medio prevalece con un porcentaje del 88%. Esto sugiere 

que la mayoría de los estudiantes tienen una percepción moderada respecto a su 

satisfacción con estas dimensiones de sus estudios. Es posible que existan 

aspectos en cada una de estas dimensiones que pueden mejorarse para aumentar 

la satisfacción de los estudiantes. 
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Tabla 6 

Correlación entre procrastinación académica y satisfacción con los estudios 

en estudiantes de 5° grado de secundaria. 

Satisfacción con los estudios 

 Correlación (rho) Sig. (p) 

Procrastinación Académica -.351 ,000 
Nota: ** p <.01; *<.05 

 

Los resultados de la correlación de Spearman revelaron que existe una relación 

altamente significativa y de tamaño de efecto medio entre la procrastinación 

académica y la satisfacción con los estudios (rho = -0.351; p < 0.01). Esta relación 

inversa indica que a medida que la procrastinación académica aumenta, la 

satisfacción con los estudios tiende a disminuir. Al rechazar la hipótesis nula, se 

confirma la hipótesis de investigación, mostrando una relación significativa entre la 

procrastinación académica y la satisfacción con los estudios. Estos resultados 

respaldan la idea de que postergar tareas académicas tiene un impacto negativo en 

la satisfacción de los estudiantes con los estudios. 
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Tabla 7 

Correlación entre la dimensión autorregulación académica y las dimensiones 

de satisfacción con los estudios.   

    Nota: ** p <.01; *<.05 

 

En la tabla 7, hay correlaciones directas, bajas, pero altamente significativas para 

todas las dimensiones de satisfacción con los estudios. Para la actividad de 

enseñanza es de rho = 0.317, indicando que a medida que aumenta la 

autorregulación académica mejora la percepción de la actividad de enseñanza. En 

relación a la organización académica, el coeficiente de correlación es de rho = 

0.294, lo que sugiere una correlación directa, baja pero altamente significativa. Esto 

sugiere que a medida que los estudiantes demuestran una mayor autorregulación 

académica, también perciben una mejor organización académica en su institución 

educativa. Finalmente, el coeficiente de correlación para la infraestructura y 

servicios institucionales es de rho = 0.382, lo que indica una correlación directa, baja 

pero altamente significativa. Esto sugiere que a medida que la autorregulación 

académica de los alumnos aumenta, también perciben una mejor infraestructura y 

servicios institucionales en su institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorregulación académica 

Correlación (rho) Sig. (p) 

Actividad de enseñanza ,317 

  ,294** 

,000 

Organización académica ,001 

Infraestructura y servicios institucionales    ,382** ,000 
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Tabla 8 

Correlación entre la dimensión postergación de actividades y las dimensiones 

de satisfacción con los estudios.   

    Nota: ** p <.01; *<.05 

 

En la tabla 8, todas las dimensiones de satisfacción muestran correlaciones inversas 

y muy bajas.  En la actividad de enseñanza, rho = -0.028, indicando que mayor 

postergación se asocia con una ligera disminución en la actividad de enseñanza. El 

coeficiente de correlación para la organización académica es de rho = -0.045, 

indicando una correlación inversa y muy baja. A medida que aumenta la 

postergación de actividades, se percibe una leve disminución en la organización 

académica en la institución educativa. En cuanto a la infraestructura y servicios 

institucionales, el coeficiente de correlación es rho = -0.018, indicando una 

correlación inversa y muy baja. A medida que la postergación de actividades 

aumenta, se percibe una leve disminución en la infraestructura y servicios 

institucionales en la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postergación de actividades 

Correlación (rho) Sig. (p) 

Actividad de enseñanza                   -,028 

-,045 

,000 

Organización académica ,000 

Infraestructura y servicios institucionales -,018 ,000 
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V. DISCUSIÓN 

Este estudio exploró la relación entre la procrastinación y satisfacción académica 

en estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa de 

Trujillo. Los resultados encontrados respaldaron la hipótesis de que la 

procrastinación académica se asocia negativamente con la satisfacción académica.  

Como se anticipó, el estudio realizado por Anca (2022), sugirió que existe una 

relación negativa significativamente con la satisfacción escolar y hábitos de 

estudios. Se encontró que la procrastinación académica está vinculada con 

comportamientos repetitivos que contribuye a resultados negativos en el logro 

académico (Mondragón, 2016). Factores como el interés por los estudios y la 

motivación conlleva a resultados positivos, mientras que la expectativa, valoración 

e impulsividad de concretar una actividad académica pueden llevar a la 

procrastinación (Steel & König, 2006).  

El enfoque cognitivo conductual sugiere que la procrastinación comienza cuando 

los estudiantes se enfrentan a situaciones difíciles, generando pensamientos 

negativos y creencias de imposibilidad. Esto puede llevar a sentimientos de 

ansiedad, ira y miedo, que se externalizan como conductas de evitación y 

aplazamiento (Tuckman, 2010). Por ende, el ambiente de enseñanza que 

obstaculiza al desarrollo de la autonomía de los estudiantes, se configura desde el 

modo que el docente hace uso de incentivos extrínsecos y metodología que impulsa 

la participación para desarrollar las actividades académicas (Nuñez y León, 2015) 

Con respecto a la primera hipótesis especifica, indica una correlación positiva entre 

la autorregulación académica y las dimensiones de satisfacción con los estudios, 

esto incluye las actividades de enseñanza, organización académica e 

infraestructura y servicios institucionales.  

Estos resultados son consistentes con investigaciones anteriores, como el estudio 

realizado por Cabrera, Hurtado y Marcel (2019), que también encontraron una 

relación directa entre autorregulación y el desempeño académico de los alumnos, 

que hace alusivo a la primera dimensión, que es actividades de enseñanza. Esto se 

debe a que existen factores que están asociados al desempeño académico de las 
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cuales son factores contextuales que comprende el origen sociocultural, el proceso 

de funcionamiento, políticas educativas y la pedagogía, la cual incluye las 

expectativas y actitudes del docente, formación, experiencia, metodología y 

acompañamiento pedagógico (Artunduaga, 2008).  

En cuanto la autorregulación y la dimensión organización académica contamos con 

estudios de Visurraga (2019) donde concluyó que la autorregulación de aprendizaje 

está relacionada con el clima escolar que experimentan los estudiantes. Asimismo, 

se familiarizó con la dimensión de infraestructura y servicios institucionales, donde 

se señala que un buen clima escolar contribuye a buenas relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, que favorecen al aprendizaje entre el 

estudiante y el docente (González, Willems y Holbein, 2005; Gázquez, Pérez y 

Carrión, 2011). Asimismo, García et al (2014) señaló que está relación armoniosa 

genera una buena comunicación, brinda feedback, predisposición que el docente 

pueda resolver dudas que surgen durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

acarreando buenos resultados en el desempeño académico.  

 En cuento a la segunda hipótesis especifica, se obtuvo que el factor postergación 

académica en comparación a la otra hipótesis, presenta una relación inversa 

significativamente con las dimensiones de la satisfacción con los estudios; la 

actividad de enseñanza, organización académica e infraestructura y servicios 

institucionales. Este resultado confirma lo encontrado por Ramírez (2020), que 

detalló que no existe una relación directa y significativa entre postergación de 

actividades y rendimiento académico. Sin embargo, García (2015) indican que el 

rendimiento académico involucra varios factores como; a) factores exógenos: la 

metodología del docente, ambiente académico, modelo educativo y b) factores 

endógenos: personalidad, actitud, motivación y autoestima. Los hallazgos obtenidos 

revelaron que la mayoría de los estudiantes presentaban un estilo controlado, lo que 

indica que sus conductas están influenciadas por factores externos o internos de 

presión. Sin embargo, también se encontró un grupo de estudiantes que mostraban 

un estilo autónomo, lo que sugiere que ellos iniciaban y regulaban sus conductas 

de forma independiente, sin presiones externas. 
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Estos hallazgos respaldan la hipótesis planteada y sugieren que el grado de 

autorregulación de los alumnos está relacionado con el estilo de comportamiento 

que predominará en ellos. Los resultados tienen implicaciones importantes para la 

educación, ya que destacan la importancia de fomentar la autorregulación en los 

estudiantes, promoviendo su autonomía y motivación intrínseca. 

Los resultados encontrados por López (2010) y Claus (2018) respaldan la relación 

positiva entre la autorregulación y la dimensión de infraestructura y servicios 

institucionales. Estos estudios sugieren que una buena infraestructura y la 

disponibilidad de servicios básicos puede impactar positivamente en el logro 

educativo de los alumnos y, por ende, en su capacidad de autorregular su 

aprendizaje.  

Una infraestructura adecuada proporciona un entorno propicio para el aprendizaje, 

con espacio físicos adecuados, recursos educativos y tecnológicos disponibles, y 

servicios básicos que satisfacen las necesidades de los estudiantes. Estás 

condiciones favorables pueden facilitar la autorregulación académica al 

proporcionar un entorno que promueve la concentración, la comodidad y el acceso 

a recursos necesarios para el estudio.  

Por ende, Gento (2012) señala que la satisfacción con los estudios está relaciona 

con la percepción que tiene el estudiante sobre diferentes aspectos, como la calidad 

de atención administrativa, el servicio del docente, la calidad del servicio educativa 

y la calidad de la infraestructura del plantel. Estos factores impactan en la 

satisfacción general del estudiante con su experiencia educativa.  

En resumen, los hallazgos de este estudio indica que la procrastinación académica, 

en su dimensión de autorregulación académica, tiene una relación directa de 

impacto bajo con las dimensiones de satisfacción con los estudios. Por otro lado, se 

encontró una relación inversa de impacto bajo entre la postergación académica y la 

satisfacción con los estudios.  

Estos hallazgos sugieren la importancia de seguir investigando ambas variables y 

desarrollar actividades y programas que promuevan la autorregulación en los 

estudiantes, esto podría tener un impacto positivo en el logro académico y en la 
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satisfacción con los estudios de los jóvenes. Asimismo, es fundamental que los 

estudiantes adquieran habilidades de autorregulación para gestionar su tiempo y 

evitar la postergación de actividades académicas, esto les permitirá tener un mejor 

desempeño académico y experimentar una mayor satisfacción con sus estudios. 

En conclusión, es necesario continuar investigando y desarrollando intervenciones 

que promuevan la autorregulación académica en los estudiantes, con el propósito 

de mejorar su desempeño académico y satisfacción con los estudios. Los estudios 

previos, como los de Lamas (2008) y Valdés y Pujol (2012), proporcionan un marco 

teórico sólido para fundamentar estas investigaciones. 

Es importante mencionar algunas limitaciones de esta investigación. En primer 

lugar, los resultados obtenidos pueden no ser generalizables a otras muestras, ya 

que se trabajó con una muestra específica de 128 alumnos de una institución 

educativa. Por lo tanto, los hallazgos pueden no ser representativos de la población 

estudiantil en general. 

Además, se encontró dificultad para encontrar antecedentes de estudios que hayan 

abordado la variable de satisfacción con los estudios. Esto puede deberse a que 

esta variable ha sido poco investigada en el ámbito educativo, lo que limita la 

disponibilidad de estudios previos y la comparación de resultados. 

Estas limitaciones sugieren la necesidad de realizar investigaciones futuras que 

aborden la relación entre la procrastinación académica y la satisfacción con los 

estudios en muestras más amplias y diversas. También es importante fomentar la 

investigación sobre la variable de satisfacción con los estudios para obtener una 

comprensión más completa de su impacto en el desempeño académico y el 

bienestar de los alumnos. 
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VI. CONCLUSIONES:  

 

1. Existió relación inversamente con efecto medio y altamente significativa (rho= - 

,351) entre la procrastinación académica y satisfacción con los estudios en 

estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2023.  

 

2. El 69,5% de estudiantes muestra un nivel promedio de procrastinación 

académica, y el 15,6% nivel alto y solo el 14,8% nivel bajo. En relación a las 

dimensiones, el 14% de alumnos tienen un nivel bajo de autorregulación, 

mientras que el 52% se encuentra en un nivel promedio de postergación de 

actividades.  

 

3. Se determinó que el 75,8% catalogan su satisfacción con los estudios en nivel 

promedio, solo el 12,5% nivel alto, y el 11,7% un nivel bajo. A lo que respecta a 

sus dimensiones, el 66% de la muestra estudiantil presenta un nivel promedio de 

satisfacción relacionado a la actividad de enseñanza y organización académica 

y el 65,6% nivel promedio de satisfacción con la infraestructura y servicios 

institucionales.  

 

4. Existió relación directa con efecto bajo y significativa entre autorregulación 

académicas y las dimensiones de satisfacción con los estudios; actividad de 

enseñanza (rho=,317; p=,000), organización académica (rho= ,294; p=,000) e 

infraestructura y servicios institucionales (rho= ,382; p=,000) en alumnos de 5to 

grado de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2023.  

 

5. Existió relación inversa con efecto bajo y significativa entre postergación de 

actividades y las dimensiones de satisfacción con los estudios; actividad de 

enseñanza (rho=-,028; p=,000), organización académica (rho=-,045; p=,001) e 

infraestructura y servicios institucionales (rho= -,018; p=,000) en estudiantes de 

5to grado de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2023.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al director promover un plan de capacitaciones técnico-

pedagógicas para potenciar las habilidades profesionales del personal docente 

de la institución educativa. Estas capacitaciones pueden incluir temas como 

nuevas metodologías de enseñanza, estrategias de evaluación, uso de 

tecnología en el aula, entre otros.  Además, es importante que el director socialice 

el plan estratégico institucional con el personal docente. Esto permitirá que todos 

estén alineados con los objetivos y metas institucionales, y trabajen de manera 

coordinada para optimizar la calidad del servicio educativo.  

 

2. A los docentes, se recomienda innovar sus capacidades pedagógicas, mediante 

el uso de plataformas tecnologías de información para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto puede incluir el uso de plataformas educativas en línea, 

recursos multimedia, aplicaciones interactivas, entre otros. Además, es 

importante fomentar la autonomía de los estudiantes de nivel secundaria, 

brindándoles espacios y oportunidades para que tomen decisiones en su proceso 

de aprendizaje. Esto puede incluir la asignación de proyectos o tareas que les 

permitan investigar y desarrollar habilidades de autorregulación.   

 

3. Se recomienda al director y a los docentes intensificar las herramientas de 

evaluación y calidad de servicio educativo en la institución. Esto implica 

implementar estrategias y métodos de evaluación más completos y variados, que 

permitan medir de manera más precisa el progreso y el nivel de aprendizaje de 

los alumnos. Es importante considerar el punto de vista de los padres de familia, 

ya que son actores clave en la educación de sus hijos y pueden aportar ideas y 

sugerencias para potenciar el servicio educativo. Se recomienda establecer 

canales de comunicación, efectivos con los padres, como reuniones periódicas, 

encuestas de satisfacción, incluso la creación de comités de padres, para que 

puedan expresar sus inquietudes y contribuir con propuestas que beneficien a los 
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estudiantes.  La combinación de una evaluación sólida y la colaboración activa 

de los padres de familia ayudará a fortalecer la calidad del servicio educativo en 

la institución y a garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje.  

 

4. Elaborar un estudio de carácter explicativo aunando otras variables que relaciona 

la procrastinación académica y satisfacción con los estudios; como el clima 

escolar, autoeficacia, estrategias de aprendizaje, hábitos de estudio, coeficiente 

intelectual del estudiante. Además, considerar para próximos estudios variables 

sociodemográficas como género, edad, grados de secundaria, instituciones 

educativas estatales y privadas) para establecer posibles diferencias referente a 

la procrastinación académica y satisfacción con los estudios.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:  Procrastinación académica y satisfacción con los estudios en estudiantes del quinto grado de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2023 

AUTOR: Rocio del pilar Castillo Garcia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  

Problema general: 

¿Cuál es la relación entre 

la procrastinación 

académica y la 

satisfacción con los 

estudios en estudiantes 

del quinto grado de 

secundaria de una 

institución de Trujillo, 

2023?  

Problemas secundarios: 

PS1: ¿Cuál es el nivel de 

la procrastinación 

académica en estudiantes 

del quinto grado de 

secundaria de una 

institución educativa de 

Trujillo, 2023? 

PS2: ¿Cuál es nivel de 

satisfacción con los 

estudios en estudiantes 

del quinto grado de 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la procrastinación 

académica y la satisfacción con los estudios en 

estudiantes del quinto grado de secundaria de una 

institución educativa de Trujillo, 2023. 

Objetivos específicos: 

OE1:  Identificar el nivel de la procrastinación 

académica en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Trujillo, 

2023. 

OE2:  Precisar los niveles de satisfacción con los 

estudios en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Trujillo, 

2023. 

OE3: Establecer la relación entre la dimensión 

autorregulación académica de procrastinación 

académica y las dimensiones (actividades de 

enseñanzas, organización académica, 

infraestructura y servicios institucionales) de la 

satisfacción con los estudios en estudiantes del 

quinto grado de secundaria. 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa entre 

procrastinación académica y 

satisfacción con los estudios en 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una institución 

educativa de Trujillo, 2023. 

Hipótesis específicas: 

HE1: Existe relación significativa 

entre la dimensión autorregulación 

académica de procrastinación 

académica y las dimensiones 

(actividades de enseñanzas, 

organización académica, 

infraestructura y servicios 

institucionales) de la satisfacción 

con los estudios en estudiantes del 

quinto grado de secundaria de una 

institución educativa de Trujillo, 

2023. 

HE2:   Existe relación entre la 

dimensión postergación de 

Variable 1: PROCRASTINACIÓN ACADEMICA 

Dimensiones Indicadores Ítem Niveles 

Autorregulación 

académica 

- Establece objetivos 

- Evalúa su contexto y crea 

estrategias 

2,3,5,6,7,10,

11,12,13,14,

15,16 

Ordinal 

Siempre (3) 

 A veces (2) 

Nunca (1) 
Postergación de 

actividades 

- Genera retrasos  

- Aplaza actividades 

- No cumple sus actividades 

1,4,8,9 

Variable 2: SATISFACCIÓN CON LOS ESTUDIOS  

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

Actividad de 

enseñanza 

- Preparación 

- Actualización académica del 

docente 

- Condiciones pedagógicas de los 

docentes 

- Sistema de evaluación 

1,2,3,4,5,6 

Ordinal 

Nunca (1) 

Casi nunca 

(2) 
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secundaria de una 

institución educativa de 

Trujillo, 2023? 

 

OE4:  Establecer la relación entre la dimensión 

postergación de actividades de procrastinación 

académica y las dimensiones (actividades de 

enseñanzas, organización académica, infraestructura 

y servicios institucionales) de la satisfacción con los 

estudios en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Trujillo, 

2023. 

actividades de procrastinación 

académica y las dimensiones 

(actividades de enseñanzas, 

organización académica, 

infraestructura y servicios 

institucionales) de la satisfacción 

con los estudios en estudiantes del 

quinto grado de secundaria de una 

institución educativa de Trujillo, 

2023. 

Organización 

Académica 

- Metodología de la enseñanza. 

- La organización de tiempo. 

- Actividad de tutoría 

- Facilidad de comunicación 

con los docentes. 

- Facilidad de comunicación 

con el personal administrativo 

7,8,9,10,11, 

12,13 

A veces (3) 

Casi 

siempre (4) 

Siempre (5) 

Infraestructura y 

servicios 

institucionales 

- Habitualidad de las 

instalaciones  

- Suficiencia de los espacios 

para la enseñanza y el 

estudio.  

- Instalaciones deportivas y 

servicios higiénicos. 

- Servicio de la biblioteca 

14,15,16,17, 

18,19,20,21, 

22,23 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

NIVEL: Básico 

DISEÑO: No experimental 

de corte transversal  

TIPO:  Correlacional 

  

 

 

POBLACIÓN -MUESTRA 

191 estudiantes de quinto grado de secundaria de 

una institución educativa.  

 

MUESTRA 
128 estudiantes de quinto grado de secundaria de 

una institución educativa. 

  

VARIABLE 1:  

Procrastinación académica  

TÉCNICAS: Cuestionario 

INSTRUMENTOS: 

Escala de procrastinación 

académica 

Autor:  Deborah Ann Busko 

Año: 2010 

Monitoreo: Grupal 

Ámbito de Aplicación:  

Institución Educativa de Trujillo 

Forma de Administración: 

Individual 

DESCRIPTIVA:  Se utilizará frecuencia y porcentajes. 

INFERENCIAL: Correlacional 

PARAMÉTRICA:  Regresión logística ordinal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 2:  

Satisfacción con los estudios 

TÉCNICAS: Cuestionario 

INSTRUMENTOS:  

Escala de satisfacción académica 

Autor:  Guevara Delgado, Leyder 

Joel 

Año: 2019 

Monitoreo: Grupal 

Ámbito de Aplicación:  

Institución Educativa de Trujillo 

Forma de Administración:  

Individual 
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ANEXO 2:  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala 

Procrastinación 
académica 

Es la acción de 
postergar siempre 
una actividad por 
medio de 
justificaciones y/o 
excusas con el fin 
de evitar cierta 
culpabilidad. 
(Busko, 1998). 

La variable se va 
a medir a través 
de la técnica del 
cuestionario que 
presenta 16 
reactivos, la cual 
se puntúa 
mediante la 
escala de Likert. 

Autorregulación 
académica 

Establece 
objetivos 2,3,5,6,7, 

10,11, 
12,13, 

14,15, 16 
Cuestionario 

Escala de 
procrastinación 

académica 

Ordinal 

 

Evalúa su 
contexto y crea 
estrategias 

Postergación de 
actividades 

Genera retrasos 

1,4,8,9 

 

Aplaza 
actividades 

No cumple sus 
actividades 

Satisfacción con 
los estudios 

Estado mental 
que el estudiante 
genera a través 
de una sensación 
de plenitud, la 
cual permite la 
realización de 
actividades 
educativas para 
el éxito 
(Guevara,2021). 

El cuestionario 
presenta 23 
reactivos, la cual 
se puntúa 
mediante la 
escala de Likert. 

Actividad de 
enseñanza 

Preparación 

1,2,3, 

4,5,6 

Cuestionario: 
Escala de 

satisfacción 
académica 

Ordinal 

 

Actualización 
académica del 
docente 

Condiciones 
pedagógicas de 
los docentes 

Sistema de 
evaluación 

Organización 
académica 

 

Metodología de la 
enseñanza. 

7,8,9, 

10,11, 

12,13 

La organización 
de tiempo. 

Actividad de 
tutoría 
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Facilidad de 
comunicación con 
los docentes. 

Facilidad de 
comunicación con 
el personal 
administrativo. 

Infraestructura y 
servicios 

institucionales 

Habitualidad de 
las instalaciones  

14,15,161
7,18,19, 

20,21, 22, 
23 

Suficiencia de los 
espacios para la 
enseñanza y el 
estudio. 

Instalaciones 
deportivas y 
servicios 
higiénicos 

Servicio de la 
biblioteca. 
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ANEXO 3 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Trujillo, _________ 2023 

 

Título de la investigación: “Procrastinación académica y satisfacción con los 

estudios en estudiantes de nivel secundario de una Institución educativa de 

Trujillo, 2023.” Estimado padre de familia, soy Rocio del Pilar Castillo Garcia, 

estudiantes de postgrado de la Universidad César Vallejo. Le presentamos los 

siguientes cuestionarios Escala de Procrastinación Académica (EPA) y Escala de 

Satisfacción Académica con el propósito de identificar la relación entre procrastinación 

académica y satisfacción con los estudios. Para lo cual pedimos su autorización para 

que su menor hijo sea participé de esta investigación; es totalmente voluntario y no será 

obligatorio llenar dicha encuesta si no desea su participación.  

Si decide que su hijo participe en este estudio, por favor firme en la parte inferior. He 

leído los párrafos anteriores y estoy dando mi consentimiento para que participe mi 

menor hijo en este estudio.  

 

 

Acepto, ___________________________  
                                   Firma 
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ANEXO 4 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Buenos días:  

Estimado estudiante, los siguientes cuestionarios forman parte de un estudio que tiene 

como finalidad determinar el tipo de relación entre la procrastinación académica y la 

satisfacción con los estudios en estudiantes del quinto grado de nivel secundario. Tome 

en cuenta que dichos cuestionarios son completamente anónimos y confidenciales. Le 

pedimos por favor responda todos los ítems con sinceridad. Llene primero los datos 

generales posteriormente lea con atención y conteste todas las preguntas marcando 

con una (X) en un solo recuadro. Le agradecemos por brindarnos minutos de su tiempo.  

Si tiene alguna duda, consulte con las responsables del presente cuestionario:  

I. DATOS GENERALES  

1.1. Género       : Femenino (  ) Masculino ( )  

1.2. Edad      : _____________________ 

1.3. Tiempo de permanencia en la institución : _____________________ 

1.4. Detalle la sección    : _____________________ 
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ANEXO 5 

ESCALA DE PROCASTINACIÓN ACADÉMICA 

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

estudiar, lea atentamente cada uno de ellos y responda con toda sinceridad con un (X) su 

respuesta con un aspa (X),  
 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

1 
Cuando debo hacer una tarea normalmente la 

dejo para el último minuto 

   

2 
Generalmente me preparo por adelantado 

para los exámenes 

   

3 
Cuando me asignan lecturas, las leo la noche 

anterior 

   

4 
Cuando me asignan lecturas, las reviso el 

mismo día de la clase 

   

5 
Cuando tengo problemas para entender algo, 

inmediatamente trato de buscar ayuda 

   

6 Asisto regularmente a clases    

7 
Trato de completar el trabajo asignado lo más 

pronto posible 

   

8 
Postergo los trabajos de los cursos que no me 

gustan 

   

9 
Postergo las lecturas de los cursos que no me 

gustan  

   

10 
Constantemente intento mejorar mis hábitos 

de estudios 

   

11 
Invierto el tiempo necesario en estudiar aun 

cuando el tema sea aburrido 

   

12 
Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 

estudio 

   

13 
Trato de terminar mis trabajos importantes con 

la debida anticipación 

   

N° 
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14 
Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes 

de entregarlas 

   

15 
Raramente dejo para mañana lo que puedo 

hacer hoy  

   

16 

Disfruto la mezcla de desafío con emoción de 

esperar hasta el último minuto para completar 

una tarea 

   

 

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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ANEXO 6 

ESCALA DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA 

INDICACIÓN: A continuación, se presenta una serie de ítems que debes leer atentamente, 

por favor, marca con (X) la respuesta que consideres que refleja lo que piensas.  

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTA 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1 
Contamos con una plana de docentes altamente 

calificada para el desarrollo de las asignaturas. 

   

2 
Los docentes dominan los contenidos que 

enseñan. 

   

3 
Los docentes ponen en práctica las normas 

éticas al momento de trabajar. 

   

4 
El docente retroalimenta los trabajos 

presentados en clase. 

   

5 
Estás conforme con la evaluación que emplea 

tus docentes para evaluar tu aprendizaje. 

   

6 
Los docentes dan a conocer las calificaciones a 

tiempo. 

   

7 
Las estrategias de enseñanza que maneja tus 

docentes favorecen tu aprendizaje. 

   

8 
Tus docentes utilizan diversos métodos de 

aprendizaje. 

   

9 
Tus docentes manejan canales de 

comunicación e información apropiadamente. 

   

10 
El tiempo es suficiente para el desarrollo de los 

contenidos en la asignatura. 

   

11 
Las actividades de tutoría son oportunas y 

permiten solucionar problemas. 

   

12 
Tus docentes propician que tu comunicación sea 

fluida con ellos. 

   

13 
El personal administrativo te orienta 

adecuadamente al momento de hacer un trámite. 

   

N° 
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14 
Las instalaciones cuentan con medidas de 

señalización en caso de desastres. 

   

15 

La institución educativa cuenta con ambientes 

apropiadamente limpios y seguros para los 

alumnos. 

   

16 

La institución educativa cuanta con mobiliario 

adecuado (carpetas, sillas, pizarra, etc.) que 

favorezca su aprendizaje.  

   

17 
En los salones de clase la ventilación favorece el 

aprendizaje. 

   

18 La iluminación es apropiada para el aprendizaje.    

19 La institución educativa cuenta con suficientes 

instalaciones básicas deportivas. 

   

20 Los servicios higiénicos en la institución 

educativa se encuentran en buenas condiciones. 

   

21 
Las instalaciones deportivas cuentan con los 

implementos básicos para el desarrollo de la 

clase. 

   

22 La biblioteca mantiene un horario establecido 

para consultar y/o desarrollar trabajos. 

   

23 La biblioteca cuenta con material apropiado para 

el desarrollo de mis actividades académicas. 

   

                                   

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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ANEXO 7 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

PROCRASTINACIÓN ACACEMICA: 

- Estadístico de fiabilidad según el Alfa de Cronbach 

 

 

- Confiabilidad del instrumento a través de la muestra piloto  

 

 

 

 

 

ESCALA DE SATISFACCIÓN ACADEMICA:  

- Estadístico de fiabilidad según el Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

- Confiabilidad del instrumento a través de la muestra piloto  
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ANEXO 8 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIOS DE EXPERTOS 

 

- INSTRUMENTO: PROCRASTINACIÓN ACADEMICA | JUEZ 1 
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- INSTRUMENTO: PROCRASTINACIÓN ACADEMICA | JUEZ 2 
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- INSTRUMENTO: PROCRASTINACIÓN ACADEMICA | JUEZ 3 
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- INSTRUMENTO: PROCRASTINACIÓN ACADEMICA | JUEZ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
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- INSTRUMENTO: PROCRASTINACIÓN ACADEMICA | JUEZ 5 
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- INSTRUMENTO: SATISFACCIÓN ACADEMICA | JUEZ 1 
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- INSTRUMENTO: SATISFACCIÓN ACADEMICA | JUEZ 2 
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- INSTRUMENTO: SATISFACCIÓN ACADEMICA | JUEZ 3 
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- INSTRUMENTO: SATISFACCIÓN ACADEMICA | JUEZ 4 
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- INSTRUMENTO: SATISFACCIÓN ACADEMICA | JUEZ 5 
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ANEXO 8 

PRUEBA DE NORMALIDAD  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que, para identificar la relación entre 

variables, se debe primero elegir el estadístico inferencial que permitirá hacer 

correlaciones, para el presente estudio se usó la prueba de normalidad por Kolmogorov 

Smirnov puesto que el número de sujetos excede los 50. 

Criterios que determinan la normalidad:  

Sig.= > α aceptar H0 = La variable procrastinación y satisfacción con los estudios si 

tiene distribución normal  

Sig. < α aceptar Hi = La variable procrastinación y satisfacción con los estudios no tiene 

distribución normal 

 

Tabla 9 

Resultado de la prueba de normalidad de las variables Resultado de la prueba de 

normalidad de las variables 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Procrastinación ,138 128 ,000 ,960 128 ,001 

Satisfacción Académica ,110 128 ,001 ,958 128 ,001 

Fuente: Análisis de la distribución de los datos 

 

En la tabla 9, en la determinación de la distribución de la información de acuerdo a las 

variables de estudio se puso en evidencia que el nivel de significancia de los constructos 

de procrastinación académicas y de satisfacción con los estudios llegaron a ser 

inferiores a 0.05, en esa medida se demuestra que la distribución de las variables es 

distinta a la normalidad, por lo que se llegó a responder a las hipótesis de estudio a 

través de una prueba no paramétrica con la prueba Rho de Spearman. 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


