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RESUMEN 
 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo Determinar la relación 

entre la Inteligencia Emocional y la Procrastinación Académica en estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao en el año 2023, 

tomando como reseña la teoría de inteligencia emocional de Goleman y Garner, 

siendo la investigación de tipo no experimental, con enfoque cuantitativo, el diseño 

es correlacional, la población estuvo constituida por 33 estudiantes de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Coprodeli San Vicente” del Callao, la 

muestra fue elegida por conveniencia , la misma cifra de la población para no tener 

margen de error, se utilizaron dos instrumentos para cada una de las variables: 

inteligencia emocional y Procrastinación, pudiéndose recoger información de 

ambas, determinando que existe una correlación negativa significativa, es decir a 

mayor Inteligencia Emocional, menor tendencia a la procrastinación académica 

general (r=-0.437.; p˂0.05). Así mismo, entre los componentes de la Inteligencia 

emocional y la procrastinación académica también existe relación significativa para 

todos ellos. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, procrastinación académica.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this research study is to determine the relationship between 

Emotional Intelligence and Academic Procrastination in first-year high school 

students of an Educational Institution in Callao in the year 2023, taking as a review 

the theory of emotional intelligence of Goleman and Garner, being the non- 

experimental research, with a quantitative approach, the design is correlational, the 

population consisted of 33 Secondary Education students of the Educational 

Institution "Coprodeli San Vicente" del Callao, the sample was chosen for 

convenience, the same number of the population to avoid margin of error, two 

instruments were used for each of the variables: emotional intelligence and 

Procrastination, being able to collect information from both, determining that there 

is a significant negative correlation, that is, the greater the Emotional Intelligence, 

the less tendency to general academic procrastination (r=-0.437.; p˂0.05). Likewise, 

between the components of Emotional Intelligence and academic procrastination 

there is also a significant relationship for all of them. 

 

Keywords: Emotional intelligence, academic procrastinati.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las emociones pueden proporcionar información valiosa para nuestra funcionalidad 

personal y social, sin embargo, en ocasiones, estas emociones pueden ser 

abrumadoras y provocar comportamientos que posteriormente podríamos 

arrepentir. Los individuos que carecen de inteligencia emocional a menudo no 

reflexionan adecuadamente en situaciones de este tipo, y son más propensos a 

reaccionar sin tomarse el tiempo necesario para evaluar los beneficios y desventajas 

de cómo manejar dicha situación. Aquellos menos aptos para regular sus emociones 

negativas también son más propensos a enfrentar desafíos en su funcionamiento 

social, lo que puede intensificar los sentimientos de depresión. Si logramos 

identificar las emociones negativas que experimentamos y percibir las situaciones 

difíciles como un desafío, enfocándonos en las emociones positivas y 

perseverando, es altamente probable que poseamos una inteligencia emocional 

elevada. (Mestre & Barchard, 2019). 

 

La decreciente satisfacción vital durante la adolescencia ha motivado a los 

investigadores a enfocarse en variables que promueven la satisfacción con la vida, 

tales como el respaldo social y la característica de inteligencia emocional. No 

obstante, la dinámica de la relación entre las principales fuentes de soporte social 

(familia, amigos y profesores), la inteligencia emocional como rasgo (atención 

emocional, claridad y reparación) y la satisfacción con la vida aún no se ha 

esclarecido completamente. (Azpiazu et al., 2023). 

 

Los adolescentes, a menudo percibidos como un segmento saludable de la 

población, tienden a ser pasados por alto en términos de sus necesidades de salud, 

tanto físicas como psicológicas (OPS, 2018). Según (UNICEF, 2021), uno de cada 

siete adolescentes, de rango de edades entre 10 y 19 años, experimenta algún tipo 

de trastorno mental, mientras que uno de cada cinco jóvenes de 15 a 24 años sufre 

de inestabilidad emocional. A pesar de estos datos, la inversión en salud mental a 

menudo representa solo el 2% de los presupuestos estatales, lo que equivale a 

menos de un dólar por individuo.Cuando nos involucramos en la procrastinación, 

no solo somos plenamente conscientes de que estamos eludiendo la tarea que 
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tenemos ante nosotros, sino que también reconocemos que tal acción es 

probablemente perjudicial, no obstante, persistimos en este comportamiento. Esta 

paradoja de recurrir a la procrastinación para esquivar emociones negativas, solo 

para terminar experimentando un malestar aún mayor, es porque efectivamente lo 

es. La procrastinación es la ilustración perfecta del sesgo de presente, que es la 

propensión de nuestra mente a priorizar necesidades inmediatas en detrimento de 

las futuras. (Lieberman, 2019). 

 

Los efectos adversos vinculados a la procrastinación abarcan una 

disminución en el bienestar psicológico (Bu et al., 2021), un incremento tanto en la 

ansiedad como en el estrés (Argiropoulou & Vlachopanou, 2020), así como una 

reducción en el desempeño académico (Gareau et al., 2018). Estos impactos 

parecen ser más acentuados si la procrastinación se convierte en comportamiento 

habitual, esta ocurrencia se presenta si la procrastinación es una característica 

predominante alta; (Bäulke et al., 2021). 

 

De acuerdo con los estudios revisados en el contexto latinoamericano, se 

evidencia que más del 90% de los estudiantes se involucran en la procrastinación, 

aunque no necesariamente de manera crónica (Ayala, 2019). Además, se estima 

que entre el 11% y el 16% de la población general en América se caracteriza por 

ser procrastinadores crónicos. (Díaz, 2019). 

 

El problema de investigación fue formulado de la manera siguiente: ¿Existe 

relación entre la Inteligencia emocional y la Procrastinación Académica en 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao en 

el año 2023? De otro lado los problemas secundarios son: ¿Existe relación entre el 

componente dimensión intrapersonal de la Inteligencia Emocional y la dimensión 

autorregulación académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 2023? ¿Existe 

relación entre el componente dimensión intrapersonal de la Inteligencia Emocional 

y la dimensión postergación de actividades de la Procrastinación Académica en los 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 

2023? ¿Existe relación entre el componente dimensión interpersonal de la 
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inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación académica de la 

Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de una 

Institución Educativa del Callao, 2023? ¿Existe relación entre el componente 

dimensión interpersonal de la Inteligencia Emocional y la dimensión postergación 

de actividades de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año 

de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 2023? ¿Existe relación entre 

el componente adaptabilidad de la Inteligencia Emocional y la dimensión 

autorregulación académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 2023? ¿Existe 

relación entre el componente adaptabilidad de la Inteligencia Emocional y la 

dimensión postergación de actividades de la Procrastinación Académica en los 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 

2023? ¿Existe relación entre el componente manejo del estrés de la Inteligencia 

Emocional y la dimensión autorregulación académica de la Procrastinación 

Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de una Institución 

Educativa del Callao, 2023? ¿Existe relación entre el componente manejo del 

estrés de la Inteligencia Emocional y la dimensión postergación de actividades de 

la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de 

una Institución Educativa del Callao, 2023?, ¿Existe relación entre el componente 

estados de ánimo de la Inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación 

académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao, 2023?, ¿Existe relación entre 

el componente estado de ánimo de la Inteligencia Emocional y la dimensión 

postergación de actividades de la Procrastinación Académica en los estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 2023?. 

 

Desde un punto de vista teórico, la relevancia de la investigación radica en 

su capacidad para generar datos científicos sobre la asociación entre la inteligencia 

emocional y la procrastinación académica. Los hallazgos teóricos proporcionados 

pueden ser empleados por otros académicos en el debate de estudios 

especializados; se anticipa que esta información tendrá importancia en el contexto 

científico, particularmente en lo que respecta a la línea de investigación en la 

temática de desarrollo sostenible y ciudadanía. 
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Según la perspectiva práctica, los hallazgos de este estudio lograron una 

comprensión más precisa de cómo las emociones desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo de los estudiantes y cómo la procrastinación 

académica puede afectar su desempeño en diversas actividades. Además, se 

identificaron los aspectos que deben ser fortalecidos en términos de prevención y 

tratamiento psicológico, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a gestionar sus 

emociones y llevar una vida emocionalmente sana vinculada con el éxito. 

 

Respecto a la relevancia social, ya que sus hallazgos facilitarán tanto a 

educadores como padres de familias, una comprensión más profunda de los temas 

de aprendizaje, lo que les permitirá brindar un mejor apoyo a los adolescentes. 

También se percató de la información obtenida para aumentar la conciencia pública 

sobre la importancia de la salud y recomendar métodos de enseñanza y combinar 

el currículo más adecuado. 

 

Desde la perspectiva metodológica, en el contexto de este estudio, se llevó 

a cabo una rigurosa validación y confiabilidad de la investigación. 

 

Los objetivos serán: General, Determinar la relación entre la Inteligencia 

Emocional y la Procrastinación Académica en estudiantes de primer año de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao en el año 2023. Mientras que 

los objetivos específicos se definen: Determinar la relación del componente 

dimensión intrapersonal de la Inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación 

académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Determinar la relación del 

componente dimensión intrapersonal de la Inteligencia Emocional y la dimensión 

postergación de actividades de la Procrastinación Académica en los estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Determinar 

la relación del componente dimensión interpersonal de la Inteligencia Emocional y 

la dimensión autorregulación académica de la Procrastinación Académica en los 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del 

Callao,2023. Determinar la relación del componente dimensión interpersonal de la 

Inteligencia Emocional y la dimensión postergación de actividades de la 



 

5  

Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de una 

Institución Educativa del Callao,2023. Determinar la relación del componente 

adaptabilidad de la Inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación 

académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Determinar la relación del 

componente adaptabilidad de la Inteligencia Emocional y la dimensión postergación 

de actividades de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año 

de secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Determinar la relación 

del componente manejo del estrés de la Inteligencia Emocional y la dimensión 

autorregulación académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Determinar 

la relación del componente manejo del estrés de la Inteligencia Emocional y la 

dimensión postergación de actividades de la Procrastinación Académica en los 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del 

Callao,2023. Determinar la relación del componente estados de ánimo de la 

Inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación académica de la 

Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de una 

Institución Educativa del Callao,2023. Determinar la relación del componente 

estado de ánimo de la Inteligencia Emocional y la dimensión postergación de 

actividades de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. 

 

En concordancia con anteriormente expuesto, la hipótesis general es: Existe 

relación entre la Inteligencia Emocional y la Procrastinación Académica en 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 

año 2023. Las hipótesis específicas quedaron redactadas como: Existe relación 

entre el componente dimensión intrapersonal de la Inteligencia Emocional y la 

dimensión autorregulación académica de la Procrastinación Académica en los 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del 

Callao,2023. Existe relación entre el componente dimensión intrapersonal de la 

Inteligencia Emocional y la dimensión postergación de actividades de la 

Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de una 

Institución Educativa del Callao,2023. Existe relación entre el componente 
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dimensión interpersonal de la Inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación 

académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Existe relación entre el 

componente dimensión interpersonal de la Inteligencia Emocional y la dimensión 

postergación de actividades de la Procrastinación Académica en los estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Existe 

relación entre el componente adaptabilidad de la Inteligencia Emocional y la 

dimensión autorregulación académica de la Procrastinación Académica en los 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del 

Callao,2023. Existe relación entre el componente adaptabilidad de la Inteligencia 

Emocional y la dimensión postergación de actividades de la Procrastinación 

Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de una Institución 

Educativa del Callao,2023. Existe relación entre el componente manejo del estrés 

de la Inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación académica de la 

Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de secundaria de una 

Institución Educativa del Callao,2023. Existe relación entre el componente manejo 

del estrés de la Inteligencia Emocional y la dimensión postergación de actividades 

de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de secundaria 

de una Institución Educativa del Callao,2023. Existe relación entre el componente 

estados de ánimo de la Inteligencia Emocional y la dimensión autorregulación 

académica de la Procrastinación Académica en los estudiantes de primer año de 

secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. Existe relación entre el 

componente estado de ánimo de la Inteligencia Emocional y la dimensión 

postergación de actividades de la Procrastinación Académica en los estudiantes de 

primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao,2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En la investigación de Cevállos et al. (2021), que tuvo por objetivo identificar los 

factores vinculados a la procrastinación en escolares tanto del nivel primario como 

secundario en una organización de educación de Ecuador. El estudio se basó en 

un diseño cuantitativo y descriptivo, mientras que para obtener datos se utilizó una 

escala de Procrastinación Académica aplicado a una muestra de 210 estudiantes. 

Entre los hallazgos destacado se indica que, si bien existen comportamientos 

procrastinadores en el entorno escolar entre grupos específicos de adolescentes, 

estos no son generalizados entre la población estudiantil. En cuanto a las diferencias 

de género, se identificó que no hay una discrepancia significativa entre hombres y 

mujeres, lo que lleva a la conclusión de que la procrastinación es similar en los dos 

sexos. En consecuencia, si se quisieran implementar estrategias para disminuir la 

procrastinación escolar, no sería necesario diferenciar por género, ya que este factor 

no produce una variación significativa. Respecto a la procedencia sectorial de los 

entrevistados, no se detectaron diferencias notables entre aquellos provenientes de 

áreas urbanas o rurales; aunque se demostró que aquellos que residen en zonas 

urbanas tienden a procrastinar un poco más que los de áreas rurales, sin que esto 

marque una diferencia significativa. 

 

El estudio de Ortiz (2022), que tuvo por objetivo analizar el grado de 

asociación entre la inteligencia emocional con la procrastinación académica en 

estudiantes de una universidad de Colombia. El alcance de la investigación se orientó 

hacia lo descriptivo y asociativo, mientras que para recolectar datos se valió de la 

encuesta y escala de procrastinación académica que fueron aplicados a una 

muestra de 60 universitarios. La autora llegó a concluir que la autorregulación de las 

emociones es relevante en la presencia o ausencia de la procrastinación 

académica. La adaptabilidad facilita a los estudiantes una valoración objetiva de la 

realidad interna y externa, que contribuye a enfrentarlas exigencias y tensiones del 

medio académico de una forma más eficiente y orientada a la consecución de 

bienestar, disminuyendo así la posibilidad de desarrollar conductas 

procrastinadoras nocivas. La IE y la Autorregulación académica repercuten de 

manera significativa en el nivel académico, ya que, las dos habilidades permiten al 

estudiante responder con eficacia a las demandas del entorno en el que se 



 

8  

desarrollan, así como para administrar los recursos disponibles con el fin de lograr 

una organización adecuada y alcanzar una serie de objetivos académicos 

predefinidos, además estas habilidades favorecen el desarrollo de la conciencia y la 

gestión emocional, en conjunto con los pensamientos asociados, los cuales en 

cierta medida se generan a partir de las actividades y tareas académicas que deben 

ser realizadas dentro de un plazo de tiempo determinado Los estudiantes tienen la 

capacidad de aplazar sus tareas académicas, pero también son capaces de 

planificarlas; sin embargo, es posible que algunos estudiantes no posean la 

habilidad suficiente para planificar, incluso si no posponen la realización de ciertas 

tareas.. Finalmente, La relación entre la IE y la autorregulación académica de los 

escolares no está determinada por la distribución de horas de clase semanal. 

 

En la investigación de Salinas (2019), cuyo propósito fue verificar el nivel de 

asociación de la las variables cognitivo motivacionales, la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en el contexto de una organización educativa secundaria de 

España. Para analizar los datos se utilizaron diversos cuestionarios, además de 

escalas como la EACM. Los hallazgos encontrados precisan que las variables 

cognitivo-motivacionales que se analizan en este estudio (metas, atribuciones 

causales, autoconcepto) ejerce una influencia sustancial en el rendimiento 

académico de los escolares. Además, la formación del docente es insuficiente para 

afrontar el desarrollo de estos aspectos y que, además, se carece de un marco 

teórico robusto que proporcione una orientación metodológica específica e 

instrumentos adecuados con el propósito de llevar a cabo la ejecución de estos 

programas. Por lo tanto, se necesitan emprender acciones desde diferentes ámbitos 

para la implementación sistemática de programas de entrenamiento de las 

habilidades cognitivas motivacionales. En cuanto a la inteligencia emocional, a 

pesar de que se han incrementado las iniciativas de programas en educación 

emocional en el ámbito español, se aprecia cierta escasez de pruebas empíricas 

sobre su validación y la efectividad de su implementación. Las diferencias de 

desempeño halladas en este estudio indican que los estudiantes que logran 

mejores resultados atribuyen sus logros al esfuerzo y a la competencia, tienen una 

mayor autoestima que aquellos que consiguen calificaciones más bajas, muestran 

mayores destrezas emocionales y, además, el tipo de objetivos que adoptan se 
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relaciona con la motivación por el aprendizaje, con el propósito de alcanzar un buen 

rendimiento, de sobresalir entre los demás y de acatar las normas. 

 

En el estudio de Delgado & Moreno (2022), que tuvo por objetivo identificar 

el nivel de asociación entre la inteligencia emocional y la procrastinación académica 

en una organización educativa de Lima. La investigación fue cuantitativa, mientras 

que para acopiar datos se utilizó un inventario de I.E. y una escala de P.A. que sería 

de aplicado a 200 escolares de educación secundaria. Los hallazgos obtenidos 

revelaron que el 75% de los alumnos exhibían un grado de I.E. que oscilaba entre 

normal y altamente avanzado, mientras que el 48% mostraba un alto grado de P.A. 

En consecuencia, se infiere, la correlación es negativa y tenue entre la I.E. y P.A. 

 

En la investigación de Fiestas (2021), que tuvo por objetivo identificar el 

grado de asociación entre la (IE) y la (PA) en escolares de secundaria en Chiclayo. 

El estudio estuvo orientado fue descriptivo y relacional, mientras que para el proceso 

de acopio de datos se empleó un inventario de IE y una escala de PA que se aplicó a 

110 escolares del nivel secundario, se ha observado una asociación negativa y 

estadísticamente significativa entre las variables estudiadas, esto refiere que dichos 

escolares tienen un alto nivel de habilidades emocionales tienden a procrastinar 

menos, mientras que aquellos con competencias emocionales limitadas tienden a 

procrastinar con mayor frecuencia. También, se ha contrastado que una proporción 

considerable de estudiantes, requiere mejorar su capacidad de autoevaluación, 

interactuar de manera efectiva con su entorno, adaptarse a situaciones 

demandantes, manejar el estrés y experimentar satisfacción en su vida en general. 

Finalmente, los adolescentes que muestran un bajo desarrollo de su inteligencia 

intrapersonal tienden a experimentar falta de motivación y dificultades para 

organizar eficientemente sus responsabilidades académicas. Aquellos con una 

inteligencia interpersonal limitada pueden tener dificultades para reconocer sus 

propias cualidades. Finalmente, los adolescentes con una baja adaptabilidad pueden 

depender de otros en el entorno académico y sufrir de baja autoestima; de otro lado, 

aquellos con un estado de ánimo constantemente negativo tienen una mayor 

tendencia a participar en comportamientos asociados con la procrastinación en 

general. 
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En el estudio de Reátegui et al. (2022), que tuvo por objetivo identificar el 

nivel de asociación entre la (IE) y la (PA) de escolares de nivel secundario de 

Tarapoto. El estudio fue correlacional para el proceso de acopio de información se 

utilizó tanto un inventario de IE como una escala de P.A. que fueron de aplicación 

para un total de 480 escolares. Los resultados mostraron la existencia de una 

relación inversa negativa entre las dimensiones de la I.E., lo que implica que a 

medida que disminuye la inteligencia emocional, se incrementa la propensión a 

procrastinar en el entorno académico. 

 

En el estudio de Chávez (2021) cuya finalidad fue establecer el nivel de 

asociación de la IE en relación con la PA en escolares secundarios de la región 

Callao. Por consiguiente, la investigación fue correlacional y para acopiar datos se 

hizo uso de dos instrumentos de medición uno para cada variable analizada, los 

cuales se aplicaron a una muestra de 120 escolares. A partir del análisis estadístico 

efectuado, se pudo observar que existe una débil entre las variables que se 

estudiaron en el ámbito académico por parte de los escolares. También se destacó 

que resulta necesario que los directivos fomenten el cultivo de la I.E. entre los 

escolares, con el propósito de elevar la excelencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Igualmente se sugiere que se imparta capacitación a los profesores 

acerca del fenómeno de la procrastinación, con miras a disminuir la ansiedad de 

los estudiantes. 

 

En la investigación de Olivares (2021), que tuvo por objetivo analizar la 

correlación de la (IE) y la (PA) en escolares de una organización de educación del 

Callao. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante cuestionarios aplicados 

a a una muestra de 130 escolares con el propósito de medir las variables de 

estudio. Entre las conclusiones alcanzadas se destaca que la asociación entre la 

(IE) y la (PA) de las actividades es mínima y no significativa. En términos de (IE), 

casi la totalidad del grado de los estudiantes (98,5%) exhiben un alto nivel de 

competencia emocional, respecto a los niveles de (PA), la mayor parte de los 

escolares (76%) se encuentran en el nivel bajo, mientras que el resto se sitúa en 

el nivel medio 
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Después de identificar antecedentes, se procede a identificar bases teóricas 

relacionadas a las variables de estudio, tales como;  

 

Diversas definiciones sobre inteligencia emocional se evidencian en diversas 

literaturas marcando el impacto en el aspecto sociocultural, y cognitivo (Muñoz & 

Arán, 2019). La inteligencia emocional al iniciar el siglo XX, fue desarrollada y 

examinada científicamente, pudiéndose crear teorías que explican y analizan el 

intelecto del ser humano, para finalmente evaluar a través de pruebas psicométricas 

(Maureira, 2018). 

 

La teoría de Garner (1993, citado por Ardilla, 2018), define a la inteligencia 

como la habilidad que poseen los humanos, de poder desarrollar problemas, para 

esta diversidad de dificultades Garner divide a la inteligencia en la siguiente 

tipología: inteligencia, lógico matemática, musical, espacial, intrapersonal, 

interpersonal, lingüística. 

 

Para la (RAE, 2020) precisa que la (IE) es la capacidad de poder alcanzar y 

resolver dificultades en el contexto donde se encuentren, también es llamada 

habilidad y destreza para conocer, interpretar hechos. 

 

Chura (2019) Nos manifiesta que la inteligencia se da dentro de un juicio 

psíquico cognoscitivo, el mismo que facilita la solución de dificultades valiéndose 

de aportes de destrezas y aptitudes las mismas que permiten al individuo 

adecuarse a su realidad. Constituyéndose en un componente cambiante a través 

del paso de los años (Cabas – Hoyos et al., 2017) Conceptos de (IE). La conducta 

y las diferentes habilidades originales no son solo el resultado del conocimiento, sino 

más bien del resultado de otros elementos que facilitan el trabajo y la adecuación de 

la persona dentro de su entorno; de esta manera los primeros seres que pudieron 

cuantificar el racionamiento profundizaron incluyendo diseños que tomaban en 

cuenta diferentes destrezas, obteniendo como resultado la inteligencia emocional, 

vocablo que viene siendo examinado en el transcurrir de los años (Mesa, 2015; 

Cabas – Hoyos et al.,2017) 
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Al inicio de los años 1990, aparecieron los primeros conceptos y el prototipo 

serio de la (IE), siendo así que Salovery y Mayer (1997), lo define como la habilidad 

para juzgar, enunciar y descubrir sentimientos, de modo que pueda evolucionar y 

permitir emociones que puedan facilitar el entendimiento o que permita la 

identificación, comprensión que regule afecciones favoreciendo la afirmación 

efusiva. 

 

Tomando como punto de partida el concepto enunciado por Goleman (1995 

citado Soler etal,.2016) donde define el grupo de destrezas que permite el control 

propio como de otros individuos de emociones, afectos que permite la utilización de 

hechos investigados que te faciliten administrar el hecho y el raciocinio. 

 

Teoría de Goleman 

Goleman manifiesta, que la (IE) es la facultad que tenemos para pensar y 

poder llevar de manera correcta nuestros sentimientos y de todas las personas que 

nos rodean, de tal manera que su forma de pensar de ellos, se relacionen para 

lograr objetivos, venciendo las dificultades que se presenten de una manera 

sencilla. 

 

De otro lado, antes de que Goleman llegara a publicar su libro, ya había 

provocado una fuerte impresión, en The bell curve (Hernstein y Murray, 1944) 

donde en forma directa y precisa se trata el tema de igualitarismo y estilismo, donde 

de alguna manera se justifica la escala del coeficiente intelectual ayudando a 

entender los estratos sociales en América y otros continentes, Estos escritores eran 

partidarios y defensores de las formas clásicas.Ellos manifestaban que la razón de 

las personas se tenía que distribuir de arreglo a la curva del conocimiento donde 

algunas personas o muy pocas son privilegiadas con un alto conocimiento y donde 

otro grupo que es la mayoría tiene poco conocimiento o habilidades, siendo estos 

contrastes difíciles de pasar de un extremo al otro, posteriormente se empieza a 

relacionar que los primeros de este grupo son los que obtienen los mejores puestos 

laborales, obtienen un mejor salario y gozan de una mejor economía mientras que 

los segundos de este enunciado son desempleados, viven en la pobreza y no gozan 

de buena salud. 
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Colocar sobre la mesa pensamientos tan controversiales por su aristocracia era una 

clara provocación donde se preveía una renuencia controversial, fue tan grande el 

impacto social que en la literatura de índole científica se hizo referencia a The bell 

curve wars. (Fraser, 1995). 

 

Corrían el año 1995 cuando la obra de Goleman fue reproducida “Emotional 

Intelligence” donde el escritor asumía una posición reaccionaria al estilismo que 

pregonaba The Bell Curve, Goleman discrepa de la (IE) con la inteligencia general, 

donde inclusive afirma que la (IE) es tan fuerte y robusta como la inteligencia 

general, inclusive termina manifestando que el cociente emocional suplantara al 

coeficiente intelectual, así mismo afirma que toda persona lograra educarse en lo 

que es inteligencia emocional concluyendo que todos pueden llegar a ser 

inteligentes, a esta actitud Goleman le llamaba postura igualitaria. 

 

Si añadimos que cuando Goleman público su obra se atravesaba en un claro 

antagonismo entre la emoción y la razón, donde ya existía importantes manifiestos 

favorables de la emoción expresada en la investigación científica (psicología 

cognitiva, psicología social, neurociencia, psiconeuroinmunología, etc.), alguna de 

ellas incluídas en sus escritos y puestas en el lenguaje periodístico donde 

entenderemos mejor la aceptación generalizada de la (IE) que se ha producido 

desde entonces, la inteligencia emocional ha sido conceptuada y re conceptuada por 

muchos escritores tal como se puede manifestar en estos renglones, Mayer, 

Salovey y Caruso (2000), estos autores hacen su exposición sobre la concepción 

de la inteligencia emocional, aduciendo que existen como mínimo tres razones, la 

primera como doctrina cultural, la segunda característica personal y la tercera como 

destreza mental, el ánimo de un tiempo muchas veces se denominaba zeitgeist, 

vocablo oriundo de Alemania que servía para expresar las tendencias de 

pensamiento o clima cultural en un momento dado algunas veces con mucho 

entusiasmo, el zeitgeist de la década de los noventa favoreció mucho el lado 

emocional. 

 

Gracias al trabajo de Goleman (1995) la inteligencia emocional apareció en 

diversos periódicos y revistas del mundo (Gibbs,1995) el término (IE) fue 
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reconocido como el termino más relevante de 1995, por la American Dialect 

Associaton (1995), otros datos también precisan que hay que considerar a la 

inteligencia emocional como un movimiento, también hay que decir que esta es una 

parte popular de la disciplina que en ocasiones puede suscitar malos entendidos, 

críticas y reacciones adversas, lo que da lugar a debates sobre su concepción y 

validez. 

 

En la segunda mitad de la década de los noventa se demostró un incremento 

en la cantidad de publicaciones relacionadas con esta temática tanto en revistas 

profesionales, como en eventos formativos, divulgaciones, diarios y revistas. Todo 

esto prueba que podemos llamar al movimiento de inteligencia emocional con el 

termino zeitgeist, la concepción de (IE) como un atributo de la personalidad implica 

que se le atribuye una relevancia significativa en términos de aceptabilidad a las 

circunstancias y logros de éxito en la vida. La concepción abarca la investigación 

en el campo de la psicología de la personalidad y ha dado lugar a una gran 

bibliografía sobre el tema que tratamos en estas páginas. 

 

Dimensiones de la Inteligencia Emocional según Goleman (1995) 

 

Intrapersonal. Todos tienen su propio conocimiento interno para priorizar el 

manejo de las emociones para un mejor autocontrol y autoestima, obteniendo una 

imagen personal precisa e imparcial. 

Interpersonal. Es la capacidad que tenemos de relacionarnos con otras 

personas 

Adaptabilidad. Es la facultad que tienen las personas de medir sus 

emociones, entendimiento y la forma de comportarse frente a situaciones adversas. 

Manejo de estrés. Se considera el manejo del estrés como al conjunto de 

habilidades que sirven para sobre llevar mejor el estrés y el infortunio de tu vida 

ayudándote a tener una vida más sana y objetiva, teniendo en cuenta que el estrés 

es una respuesta autómata mecánica, cerebral ante un acontecimiento dificultoso. 

Estados de Ánimo en General. Se refiere al estado anímico de una persona 

ante un escenario determinado o ante situaciones determinadas que influyen sobre 

lo físico y lo emocional 
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Procrastinación académica, definiciones de procrastinación; Es el aplazamiento o 

postergación es la costumbre o hábito de posponer acciones que necesitan ser 

atendidas remplazándolas por otras actividades menos relevantes o agradables por 

temor a enfrentar y/o pereza a ejecutar (Cruzat, 2016). 

 

Definiciones procrastinación académica: La (PA) reside en retrasar la 

ejecución de tareas académicas. Es un fenómeno complejo y multifacético, ya que 

parece involucrar aspectos emocionales, cognitivos y conductuales. (Vargas, 2017) 

Chan (2011) manifiesta que la procrastinación Se trata de una dificultad que se 

presenta al tomar decisiones y resolver problemas, especialmente cuando se trata 

de decidir entre completar las responsabilidades académicas o satisfacer las 

demandas del entorno. 

 

Por su parte, Steel (2007) la ha definido como un acto de posponer 

voluntariamente una acción planificada, incluso cuando la dilación puede acarrear 

consecuencias desfavorables. 

 

Rothblum, Solomon, y Murakami (1986) afirman que la (PA) es un demora 

irracional o retraso en la realización de tareas académicas, que se prolongahasta 

que se experimenta ansiedad significativa. Es por eso que el concepto corriente de 

(PA) lo define como una carencia de motivación, que tiene estrecha vinculación con 

la ausencia de la autorregulación; que se traduce en la manifestación de niveles 

reducidos de confianza en la capacidad de uno mismo y en la valoración académica, 

así como un alto porcentaje de estrés y enfermedad. 

 

Teorías de la Procrastinación, el modelo de Wolters (2018), afirma que la 

procrastinación se relaciona estrechamente con la desadaptación de las personas, 

vinculados con la incapacidad para provocar aplazamientos de las actividades a 

realizar. 

El comportamiento de estas personas es disfuncional, es decir no pueden 

reflexionar sobre su actuar inadecuado, ni enmendar estructuras de su 

pensamiento inadecuado, por temor a ser apartado, rechazado por un grupo de 
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personas o una persona del contexto donde se encuentra, ya sea en la Institución 

educativa o en el ambiente laboral, además demuestran dificultades en la 

organización de proyectos y el tiempo, no alcanzando los objetivos previstos. 

Lamentablemente las personas que procrastinan, alteran sus emociones, siendo 

repercutido en la conducta, dejando siempre de lado las actividades académicas 

(Atalaya & García, 2019). 

 

La Teoría Humanista de Maslow (1976, citado por García y Pérez, 2018), 

sostuvo a través de la pirámide de las necesidades, se postula que todos los seres 

humanos se relacionan con la motivación para poder satisfacer sus necesidades, 

afirma a la vez que la procrastinación trae como consecuencia la preocupación y 

ansiedad en el individuo, que lamentablemente no toma conciencia para demostrar 

una actitud de cambio. Los objetivos se quedan truncados en las personas que 

procrastinan, ya que el ser humano constantemente está buscando su 

autorrealización y triunfos. 

 

Dimensiones de la Procrastinación Académica 

 

Autorregulación Académica. Desde un punto de vista psicológico, la 

autorregulación académica es un proceso mediante el cual los estudiantes toman 

conciencia de su conocimiento sobre cómo realizar una tarea. Este conocimiento 

permite que los programas tengan éxito cuando el estudiante llega a la educación 

secundaria, Facultad de Psicología UNAM (2008). Los documentos privados rigen 

lo hecho, dicho, o pensado, incluida la autorregulación. Los estudiantes se sienten 

motivados para sus tareas de aprendizaje. En términos académicos, la 

autorregulación académica se refiere a los pensamientos, sentimientos y 

comportamiento que tenemos en el proceso de aprendizaje para lograr una meta en 

particular (Zimerman, Bonner y Kovach 1996) 

 

Postergación de Actividades. Es la costumbre o practica de posponer 

actividades que deben realizarse en un determinado momento pero que no se 

efectúan por ejecutar otras actividades más placenteras y que no tienen mayor 

importancia 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Según Hernández & otros (2016), el tipo de diseño correlacional es también 

llamado método de investigación no experimental, en la cual se comparan y miden 

dos variables, se interpreta y se determina qué tipo de relación existe entre ellas. 

En esta investigación existe una correlación negativa, es decir cuando hay aumento 

en una variable, la otra automáticamente sufre una disminución. El enfoque del 

estudio es cuantitativo, ya que existe datos que son interpretados a través de 

fórmulas estadísticas, cuadros, tablas, etc. 

 

Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio. 

 

Hipótesis: 

Existe relación entre la Inteligencia Emocional y la Procrastinación Académica en 

estudiantes de primer año de secundaria de una Institución Educativa del Callao, 

año 2023
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3.2. Variable y operacionalización  

 

Variable 01: Inteligencia emocional 

 

Definición conceptual: La (IE) se concibe como una serie de competencias 

emocionales, personales e interpersonales que impactan en nuestra habilidad 

general para manejar las demandas y tensiones del entorno. (Modelo de Bar On, 

1997) 

Definió operacional: El Barón I.C.E: N.A evalúa diferentes aptitudes y 

capacidades que conforman los atributos fundamentales de la (IE), Es una 

herramienta valiosa que proporciona información acerca de la (IE) y social del 

individuo. 

Indicadores: se tiene ha; comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 

autoconcepto, autorrealización, independencia y finalmente empatía, que están 

relacionadas con las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés y estado de ánimo general.  

Escala de medición: Ordinal  

 

Variable 02:  procrastinación académica 

Definición conceptual: El hecho de posponer la culminación de una tarea que 

usualmente resulta en un estado de insatisfacción o malestar subjetivo. Debe ser 

considerada como el obstáculo que imposibilita a las personas conseguir sus 

intereses de forma eficiente y productiva. (Ferrari, 1995) 

Definió operacional: La Escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA), se 

trata de un instrumento diseñado para medir la procrastinación, esto es, la 

tendencia a posponer la ejecución de tareas o compromisos en el ámbito tanto 

personal, como familiar o social. 

Indicadores: los indicadores son; Carencia de iniciativa, falta de interés, falta de 

determinación, necesidad de contar con la ayuda de otros, posponer actividades 

por temor, mal empleo del tiempo, mal empleo del ambiente de trabajo, fatiga, todo 

ello con relación a la dimensión autorrealización académica y postergación de 

actividades  

Escala de medición: Ordinal  
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

Población: Condori (2020) nos dice que la población es un conjunto de personas, 

sucesos, objetos o sistemas, de un contexto especial, donde que se realiza el 

estudio. 

La población muestral está constituida por 33 estudiantes del primer año de 

ambos sexos (17 varones y 16 mujeres) de Educación Secundaria de la institución 

educativa “COPRODELI SAN VICENTE” del Callao, período 2023. 

 

Muestra: Es una parte de la población, llamada parte representativa. En este 

caso se ha tomado la misma población por ser la única aula de ese ese grado y para 

no tener margen de error. La muestra es de 33 estudiantes de secundaria. 

 

Muestreo: Por conveniencia, ya que se desea encontrar la mayor 

información de parte de los estudiantes en este caso. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad: 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario  

 

Validez y confiabilidad 

Cuestionarios: Inteligencia Emocional y Procrastinación Académica 

La confiabilidad global, así como las dimensiones del cuestionario de (IE) y (PA) fue 

calculado mediante el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, dado que los 

ítems presentan respuestas en escala Likert. la fórmula utilizada fue la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

a: Coeficiente Alfa. 

Si2: La suma de varianzas de cada ítem. St2: La varianza del total de filas. 

K: El número de preguntas o ítems 
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Tabla 1  

Indicadores de confiabilidad del cuestionario Inteligencia Emocional 

 

DIMENSIÓN Numero de ítems 
Alfa de Cronbach 

(α) 

Dimensión 1: Intrapersonal ítem: 1 - 5 0.775 

Dimensión 2: Interpersonal ítem: 6 - 8 0.781 

Dimensión 3: Adaptabilidad ítem: 9 - 14 0.778 

Dimensión 4: Manejo del estrés ítem: 15 - 22 0.795 

Dimensión 5: Estados de ánimo en 

general 

ítem: 23 - 30 0.752 

Cuestionario Global ítem: 1 - 30 0.784 

 

En la tabla 1, se muestran todas las dimensiones del cuestionario Inteligencia 

Emocional que presentan similares magnitudes o rangos de confiabilidad, siendo 

consistentes en orden de importancia la dimensión 4: Manejo del estrés (0.795), 

dimensión 2: Interpersonal (0.781), dimensión 3: 

 

Adaptabilidad (0.778), dimensión 1: Intrapersonal (0.775), dimensión 5: 

Estados de ánimo en general (0.752), todas ellas se consideran magnitudes altas 

según escala de Ruiz (2002). A nivel global el cuestionario de (IE) tiene un alfa de 

Cronbach de 0.784 lo que significa según escala de Ruiz (2002) que presenta 

confiabilidad ALTA esto lleva a la conclusión de que el instrumento utilizado para 

recopilar datos demuestra una confiabilidad en términos de consistencia interna y 

evaluar la (IE) de los escolares de primer grado de secundaria de “COPRODELI 

SAN VICENTE” del Callao. 
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Tabla 2  

Indicadores de confiabilidad del cuestionario Procrastinación Académica 

 

En la tabla 2, se revela que todas las dimensiones del cuestionario (PA) presentan 

similares magnitudes o rangos de confiabilidad, siendo consistentes en orden de 

importancia la dimensión 2: Postergación de actividades (0.829), dimensión 1: 

Autorregulación académica (0.811), todas ellas se consideran magnitudes muy altas 

según escala de Ruiz (2002). A nivel global el cuestionario de (PA) tiene un alfa de 

Cronbach de 0.823 lo que implica según escala de Ruiz (2002) que presenta 

confiabilidad MUY ALTA por lo que el instrumento utilizado para recopilar datos 

evidencia una alta fiabilidad en términos de consistencia interna para medir la (PA) 

de los escolares de primero de secundaria de “COPRODELI SAN VICENTE” del 

Callao. 

 

3.5. Procedimientos 

 

Se inicio solicitando permiso a la directora de la Institución Secundaria, para poder 

realizar el trabajo de estudio con la población de escolares que cursan el Primer 

Grado de Secundaria. Luego se aplicaron técnicas e instrumentos estadísticos, 

para poder recoger, analizar y describir los datos de manera minuciosas y real, 

posteriormente describirlos y representarlos a través de tablas, figuras y aplicación 

de estadística, evaluando y determinan la correlación entre las variables 

estudiadas, se obtuvo información valiosa, para poder concluir en definiciones 

específicas y recomendaciones a la comunidad científica. 

DIMENSIÓN Numero de ítems Alfa de Cronbach 

(α) 

Dimensión 1: Autorregulación 

académica 

ítem: 1 - 4 0.811 

Dimensión 2: Postergación de 

actividades 

ítem: 5 - 16 0.829 

Cuestionario Global ítem: 1 - 16 0.823 
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3.6. Método de Análisis de Datos 

 

El enfoque metodológico utilizado en este estudio es de naturaleza cuantitativa, lo 

que ha posibilitado el análisis individual de cada variable y la descripción exhaustiva 

de sus características tal y cómo se encuentra, respetando y garantizando la 

integridad de los datos, para después poderla correlacionar con la otra variable de 

estudio, pudiendo interpretar la relación. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Con el fin de salvaguardar la autonomía de los participantes involucrados en la 

investigación, se obtuvo el consentimiento informado previo de los padres de 

familia, escolares, tutor y directivos de la organización educativa, antes de proceder 

a aplicar el instrumento de estudio. 

 

El estudio no implicó ningún daño a los participantes, ya que no se 

emplearon métodos invasivos que representen un riesgo para la integridad de los 

estudiantes. 

 

Los datos obtenidos se emplearon de manera exclusiva para los propósitos 

de la investigación, una vez que fueron debidamente procesados. 

Durante la evaluación de los estudiantes, se mantuvo un trato cortés en todo 

momento, preservando así el respeto hacia la dignidad del individuo. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis de datos 

Prueba de normalidad de los datos 

 

Tabla 3  

Prueba de normalidad de los puntajes por dimensión y totales del Inventario de 

Inteligencia Emocional BarOn Ice - Na y la Escala de Procrastinación Académica 

(N=33) 

 

 

En la tabla 3 se expone el uso de las Pruebas de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilk, con el propósito de analizar si los puntales por dimensión y 

totales de ambas escalas se distribuyen como una distribución normal o no. En 

relación al Cuestionario de (IE), se evidenció un nivel de significación de 0.474 y en 

cuanto a la Escala de (PA) el resultado fue 0.541, ambos niveles de significancia 

corresponden al estadístico Shapiro-Wilk. Los resultados presentan una clara 

indicación que los puntajes totales siguen una distribución normal (p>0.05), en ese 

sentido para comprobar la relación entre ambas escalas se utilizará pruebas 

paramétricas; en las dimensiones Interpersonal (0.026) y Estado general de ánimo 

(0.034) de la escala de (IE) los niveles de significancia presentan distribución no 

normal (p<0.05), por lo tanto, 
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para analizar las dimensiones de los datos, se utilizaron pruebas no 

paramétricas. 

 

Análisis estadístico referido al objetivo general 

Tabla 4 

Coeficiente de correlación de Pearson entre los puntajes de Inteligencia 

Emocional y la Procrastinación Académica 

       

     
Procrastinación 

académica      

Pearson 
Inteligencia 
emocional 

Coeficiente de 
correlación 

-0,437 

Sig. (Bilateral) 0,023 

N  33  

 

Se analizó la correlación entre la (IE) y la (PA); al respecto, la tabla 4 indica 

el resultado vinculado al objetivo general, en dicha observación, se aprecia la 

presencia de una correlación significativa de naturaleza negativa entre la (IE) y la 

(PA) (r= -0.437.; p˂0.05). 

Los resultados expresados en la Tabla 02 presentan hallazgos interesantes 

e importantes: los estudiantes con mayor nivel de (IE), tendrían una tendencia 

menor hacia la (PA); en general, lo cual resulta de suma importancia para el proceso 

formativo a cargo de los docentes. La educación para identificar, conocer, controlar 

las propias emociones de los escolares, apoyaría en ellos decisiones adecuadas 

hacia las actividades académicas y una menor tendencia hacia la procrastinación 

durante la vida escolar. Podría señalarse que la adaptabilidad a los cambios 

intrapersonales o interpersonales, el manejo del stress y el manejo del estado de 

ánimo en los escolares, fortalecerían procesos de decisión a favor de asumir 

desafíos para el aprendizaje autónomo y las actividades académicas, evitando 

situaciones de procrastinación académica. Este hallazgo, abre una ventana de 

oportunidades a los procesos escolares y cognitivos, dado que los docentes 

podrían orientar sus actividades al desarrollo de habilidades personales que 

fortalezcan la inteligencia emocional de sus estudiantes. 
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Análisis estadístico referido a los objetivos específicos 

 

Tabla 5  

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión 

Intrapersonal y la dimensión Autorregulación académica. 

       

     Dimensión 
Autorregulación 

académica      

Spearman 
Dimensión 

Intrapersonal 

Coeficiente de 
correlación 

0,205 

Sig. (Bilateral) 0,031 

N  33  

 

 

Realizado el análisis relacional entre la dimensión Intrapersonal y la dimensión 

Autorregulación académica, expuesto en la tabla 5 correspondiente al primer objetivo 

específico, en la cual se observa la existencia de una asociación positiva significativa 

(r= .205; p˂0.05). 

 

¿Es posible que los escolares con mayor desarrollo de autoconocimiento y 

autoconcepto logren mayor Autorregulación académica? Esta pregunta al parecer 

sencilla, esconde excelentes oportunidades para la autorrealización personal del 

estudiante y sus mayores niveles de logro en el aprendizaje. El nivel de significancia 

en la correlación positiva de las dimensiones Intrapersonal y Autorregulación 

académica, indican que los escolares del primer año de secundaria con más 

asertividad y comprensión de sus propias emociones enfrentará de mejor forma los 

desafíos de caer en la procrastinación y tomará mejores decisiones al momento de 

orientar sus actos hacia el desarrollo de sus actividades académicas. Importante 

confirmación para el rol de los docentes y los procesos mediadores que 

desarrollarían en el aula y fuera de ella. 
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Tabla 6 

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión 

Intrapersonal y la dimensión Postergación de actividades.  

       

     Dimensión 
Postergación de 

actividades      

Spearman 
Dimensión 

Intrapersonal 

Coeficiente de 
correlación 

0,012 

Sig. (Bilateral) 0,245 

N  33  

 

Se realizó el análisis correlacional entre la dimensión Intrapersonal y la dimensión 

Postergación de actividades, al respecto, la tabla 4 indica el resultado que 

corresponde al segundo objetivo específico, en la cual se observa que no existe 

una correlación estadísticamente significativa (r= .012; p>0.05). 

 

¿Las decisiones de postergación de actividades depende del desarrollo de 

la dimensión intrapersonal, en el estudiante de primer año de secundaria? Al 

parecer no, en forma significativa. La tendencia de los escolares a eludir o postergar 

tareas pendientes que tienen al frente, y que reconocen que esto les resultaría 

perjudicial, y sin embargo persisten en hacerlo, podría estarse originando en otra 

serie de factores causales, no necesariamente relacionados al desarrollo de la 

dimensión intrapersonal. De tal forma, que las tendencias de los escolares de primer 

año de secundaria a postergar actividades académicas, podría también generarse 

por la evitación de asumir soluciones a emociones negativas en otras dimensiones 

de su vida personal. Estas situaciones, deben ser conocidas o comprendidas por 

los docentes tutores, a fin de apoyar el desarrollo humano y emocional de sus 

estudiantes. 
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Tabla 7  

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión 

Interpersonal y la dimensión Autorregulación académica. 

       

     Dimensión 
Autorregulación 

académica      

Spearman 
Dimensión 

Interpersonal 

Coeficiente de 
correlación 

0,205 

Sig. (Bilateral) 0,031 

N  33  

 

 

Realizado el análisis relacional entre la dimensión Interpersonal y la dimensión 

Autorregulación académica, revelado en la tabla 7 indica el resultado vinculado al 

tercer objetivo específico, en la cual se evidencia la ausencia de una correlación 

estadísticamente significativa (r= .131; p>0.05). 

 

La baja significancia en la correlación entre la dimensión Interpersonal y la 

dimensión Autorregulación académica, está indicando que los escolares con mayor 

independencia, capacidad de empatía y desarrollo de relaciones interpersonales, 

podrían no lograr su propia regulación académica en forma inmediata y directa. 

Esto abre posibilidades para investigar qué otros factores podrían estar actuando 

como determinantes de la autorregulación académica. La presencia de una fuerte 

intersubjetividad personal en escolares de primero de secundaria, podría apoyar una 

mayor independencia al momento de tomar decisiones, sin embargo, no estaría 

asegurando que siempre ocurriría de esta forma. La evolución psicológica y 

emocional del adolescente de primero de secundaria debe ser tomada en cuenta 

por los docentes y padres de familia, que observan conductas que expresan una baja 

autorregulación académica en los estudiantes. 
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Tabla 8 

 Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión 

Interpersonal y la dimensión Postergación de actividades. 

       

     Dimensión 
Postergación de 

actividades      

Spearman 
Dimensión 

Interpersonal 

Coeficiente de 
correlación 

-0,127 

Sig. (Bilateral) 0,182 

N  33  

Después de realizar el análisis relacional entre la dimensión Interpersonal y la 

dimensión Postergación de actividades, al respecto, la tabla 6 indica el resultado 

vinculado con el cuarto objetivo específico, donde se observa la ausencia de 

relación estadísticamente significativa (r= -,127; p>0.05). 

La capacidad de las relaciones interpersonales es de suma importancia 

durante el transcurso de las diferentes fases a lo largo del desarrollo humano y 

socio emocional de las personas. Tanto en el ámbito familiar, social, laboral y como 

base para lograr una ciudadanía responsable y una capacidad de convivencia 

social. Las personas convivir en interdependencia permanente, por lo que deben 

superar desacuerdos y generar alianzas estratégicas con el entorno. Situación que 

en innumerables oportunidades se ven afectados por factores que no dependen 

directamente de la voluntad libre de los individuos, por lo que la capacidad de 

relacionarse con otros es vital incluso para la sobrevivencia y el equilibrio 

emocional. En este caso, los escolares que deciden postergar sus actividades 

académicas no estarían influenciados por el nivel de desarrollo logrado en su 

capacidad de relacionarse en forma interpersonal con otros sujetos. 
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Tabla 9  

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión 

adaptabilidad y la dimensión de la Autorregulación académica. 

       
     

Dimensión 
Autorregulación 

académica 
     

Spearman 
Dimensión 

Adaptabilidad 

Coeficiente de 
correlación 

0,201 

Sig. (Bilateral) 0,347 

N  33  

 

Concluido el análisis relacional entre la dimensión adaptabilidad y la dimensión 

Autorregulación académica, expuesto en, la tabla 9 indica el hallazgo vinculado con 

el quinto objetivo específico, donde se observa la no existencia de una asociación 

estadísticamente significativa (r= .201; p>0.05). La capacidad de adaptarse a los 

cambios es muy importante en cualquiera de las secuencias del desarrollo humano 

y emocional. Tanto en el ámbito familiar, social, laboral y como expresión de altos 

niveles de ciudadanía y capacidad de convivencia social. Las personas suelen 

enfrentar diversos desafíos cada día, desencuentros, desacuerdos, conflictos, 

metas no logradas, cambios de planes, etc. Situación que en innumerables 

oportunidades se ven afectados por factores que no dependen directamente de la 

voluntad libre de los individuos, por lo que la capacidad de adaptación a la realidad 

es fundamental incluso para la sobrevivencia y el equilibrio emocional. Por otro lado, 

la capacidad de autorregulación académica como elemento de la tendencia a la 

procrastinación, se presenta como oportunidad para tomar decisiones con ciertos 

niveles de autonomía en la vida de los escolares, quienes muchas veces son más 

influenciables desde el exterior. Apoyar al escolar que expresa carencia de 

iniciativa, desinterés, determinación, etc., será muy importante para fortalecer su 

autorregulación académica. Son procesos dinámicos, la vida del escolar se somete 

a cambios, retos y desafíos frecuentes, tanto en su dimensión subjetiva como en la 

inter personal, por lo que necesita estar alerta en su capacidad de adaptación a los 

cambios leves o fuertes de su propio contexto.  
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Tabla 10 

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión 

adaptabilidad y la dimensión de la Postergación de actividades. 

       
     Dimensión 

Postergación 
de actividades 

     

Spearman 
Dimensión 

Adaptabilidad 

Coeficiente de 
correlación 

0,199 

Sig. (Bilateral) 0,242 

N  33  

Después de analizar la relacional entre la dimensión Adaptabilidad y la dimensión 

Postergación de actividades, al respecto, la tabla 10 indica que el hallazgo 

corresponde al sexto objetivo específico, en la cual se observa la ausencia de una 

relación estadísticamente significativa (r= .199; p>0.05). 

Es muy posible que los escolares del primero de secundaria necesiten una 

mayor ayuda para adaptarse al nuevo nivel, dado que han dejado la experiencia del 

nivel primario recientemente. Los cinco años de vida escolar primaria, en la edad 

de entre los 7 y 12 años dejan huellas en los aprendizajes de los estudiantes. 

Aprendizajes de conocimientos con propia significancia, de habilidades del 

pensamiento, del desarrollo base de actitudes, de relaciones interpersonales 

centradas en el ego, de procesos de mediación de profesores y profesoras 

cercanas, de una mayor presencia de la familia que intenta proteger al menor de 

edad en la primaria. Esas experiencias cambian al pasar a la secundaria. Los 

estudiantes enfrentan un nuevo mundo, sea que continúen en la misma institución 

o se cambien a una nueva. Nuevas metodologías, nuevos profesores, nuevos 

compañeros, nuevos desafíos y expectativas, nuevos reconocimientos, nuevas 

miradas sobre el desempeño del escolar, etc. 

¿Qué debo priorizar? ¿Cómo enfrentar los cambios? ¿qué me espera de 

nuevo? ¿Qué comportamientos me darán seguridad en el logro académico y 

personal? ¿Cuáles y de quiénes son las expectativas que recaen sobre mis 

hombros? 

Las respuestas a las interrogantes que anteceden son de vital importancia 

para el escolar de primero de secundaria, el desafío a la postergación de 
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actividades pasa por un proceso de priorización, trabajar sobre la formación de esos 

criterios de priorización del estudiante será el desafío para la comunidad académica 

docente. Al no existir correlación significativa entre la adaptabilidad y la 

postergación académica, esta última podría estar desencadenada por las prácticas 

en la organización del tiempo, la satisfacción del propio aprendizaje, contar con un 

buen ambiente de trabajo en casa o en aula, la superación de la fatiga personal por 

los intentos de comprensión y desarrollo de las actividades académicas, etc. 

 

Tabla 11  

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión Manejo 

de estrés y la dimensión Autorregulación académica. 

       

     Dimensión 
Autorregulación 

académica  
     

Spearman 
Dimensión 
Manejo de 

estrés 

Coeficiente de 
correlación 

0,148 

Sig. (Bilateral) 0,387 

N  33  

Concluido el análisis relacional entre la dimensión Manejo de estrés y la dimensión 

Autorregulación académica, descrito en la tabla 11 indica que el hallazgo 

corresponde al séptimo objetivo específico, donde se observa la usencia de una 

asociación estadísticamente significativa (r= .148; p>0.05). 

 

La tolerancia al estrés es un componente de la inteligencia emocional, la cual 

se define como un conjunto de habilidades emocionales, personales e 

interpersonales que suelen tener incidencia en la habilidad general para afrontar 

demandas y presiones del medio ambiente. En este marco el manejo del estrés será 

también un aprendizaje personal, que no guarda una correlación significativa con 

la autorregulación académica, según la Tabla 11. Este hallazgo podría estar 

expresando que la búsqueda de solución de problemas en forma asertiva, la 

flexibilidad para comprender tanto la realidad como el control de los impulsos, no 

tienen influencia directa con las decisiones del escolar de lograr su propia 

autorregulación académica, la priorización de actividades escolares, o la necesidad 

de contar con ayuda de terceros. Importante hallazgo para la educación de 
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escolares de primero de secundaria. 

 

Tabla 12 

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión Manejo 

de estrés y la dimensión Postergación de actividades. 

       

     Dimensión 
Postergación de 

actividades 
     

Spearman 
Dimensión 
Manejo de 

estrés 

Coeficiente de 
correlación 

-0,108 

Sig. (Bilateral) 0,349 

N  33  

 

 

Después de analizar la relación entre la dimensión Manejo de estrés y la dimensión 

Postergación de actividades, revelado en la tabla 12 donde se precisa que el 

resultado corresponde al octavo objetivo específico, en la cual se observa la 

ausencia de una asociación estadísticamente significativa (r= -,108; p>0.05). 

 

Postergar el logro y finalización de una actividad lo cual suele ocasionar una 

sensación de insatisfacción o malestar subjetivo, debe ser considerada como el 

obstáculo que dificultad la consecución eficiente y productiva de los objetivos 

personales. Esta actitud necesita ser identificada, reconocida y tratada a tiempo en 

la vida del escolar de secundaria. La Tabla 10 está expresando hallazgos 

importantes, dado que indica que la correlación entre la postergación de actividades 

y el manejo del estrés no es significativa, en el escolar. Esto quiere decir que al 

decidir postergar tareas el escolar no experimenta en forma significativa la aparición 

del estrés, podría este aparecer como podría no hacerlo. Situación que plantea 

oportunidades de investigación docente y que permite afirmar que las estrategias 

didácticas que orientan a generar temor en el escolar, tampoco serían adecuadas. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es que el escolar de primero de secundaria ha 

aprendido a manejar el estrés personal, al decidir postergar sus actividades 

académicas; debido a que reconoce o asigna poca importancia a las mismas. 



 

34  

Tabla 13  

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión Estado 

de ánimo general y la dimensión Autorregulación académica. 

       

     Dimensión 
Autorregulación 

académica 
     

Spearman 
Dimensión 
Estado de 

ánimo general 

Coeficiente de 
correlación 

0,058 

Sig. (Bilateral) 0,587 

N  33  

 

Después de analizar la relación entre la dimensión Estado de ánimo general y la 

dimensión Autorregulación académica, expuesto en la tabla 13 indica el hallazgo 

vinculado al noveno objetivo específico, donde se observa la carencia de una 

asociación estadísticamente significativa (r= .058; p>0.05). 

 

El estado de ánimo general es importante en toda edad. Implica 

componentes vitales de la inteligencia emocional del individuo, tales como la 

flexibilidad, la resiliencia, la experiencia de la felicidad y del optimismo. Estos 

últimos son fundamentales para superar los desequilibrios emocionales internos y 

las influencias positivas o negativas del entorno. Los procesos socio formativos 

incluyen una cierta búsqueda y sostenimiento del equilibrio emocional, a partir de 

una bidireccionalidad entre este y el estado de ánimo general. Las emociones 

negativas y las positivas suelen ser moderadas por el estado de ánimo general, sin 

embargo, según la tabla 10 este no tiene relación significativa para la 

autorregulación académica, lo cual estaría expresando que los escolares de 

primero de secundaria pueden experimentar una cierta falta de interés, carencia de 

iniciativa, y ausencia de determinación para las actividades académicas, sin estar 

experimentando simultáneamente situaciones de infelicidad, ausencia de control de 

impulsos o pesimismo. 

 

Lo planteado en el párrafo anterior resulta fundamental para explicar y 

comprender la autorregulación académica y sus relaciones con el estado de ánimo 
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general de los escolares, tanto de los docentes como los padres de familia. 

 

Tabla 14  

Coeficiente de correlación de Spearman entre los puntajes de la dimensión Estado 

de ánimo general y la dimensión Postergación de actividades. 

       

     Dimensión 
Postergación 
de actividades 

     

Spearman 
Dimensión 
Estado de 

ánimo general 

Coeficiente de 
correlación 

0,207 

Sig. (Bilateral) 0,411 

N  33  

 

Concluido el análisis relacional entre la dimensión Estado de ánimo general y la 

dimensión Postergación de actividades, al respecto, la tabla 14 vinculado con el 

décimo objetivo específico, donde se observa la carencia de una asociación 

estadísticamente significativa (r= .207; p>0.05). 

Así como los hallazgos de la tabla 11, en la tabla 12 encontramos que 

tampoco se presenta significancia en la correlación de la Estado de ánimo general 

y las decisiones de Postergación de actividades en los escolares de primero de 

secundaria. Al parecer sería indiferente un estado de ánimo general expresado en 

estados específicos de felicidad, optimismo, y control de los impulsos personales, 

respecto a las decisiones de pasar a segundo plano de importancia a las 

actividades académicas. Existirían otras variables asociadas a esta baja priorización 

de actividades por parte de los escolares, lo cual propone oportunidades 

interesantes para la investigación en Psicología de la Educación y la Gestión 

Educativa, entre otras especialidades. 
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V. DISCUSIÓN  

Mientras que autores como Mestre & Barchard (2019) sostienen que es posible 

lograr una alta inteligencia emocional a partir de identificar y comprender emociones 

negativas en forma intrapersonal y percibir situaciones complicadas como desafíos, 

optando por focalizarse en las emociones positivas y perseverando en la búsqueda 

del equilibrio del estado de ánimo general, Azpiazu y otros (2023) consideran mayor 

importancia a la investigación sobre la satisfacción con la vida y el respaldo social 

como características de la inteligencia emocional en el adolescente. Este último 

autor cubre un vació importante al reconocer la vitalidad de las relaciones dinámicas 

entre las fuentes de soporte social del adolescente, tales como: los familiares, los 

amigos, y los profesores; y los rasgos de la (IE) como la atención emocional, la 

claridad y la reparación. Considera así mismo que esa relación respecto a la 

satisfacción personal con la vida, no ha sido investigada en forma suficiente. Para 

fines de este estudio se ha tenido en consideración que las emociones 

proporcionan información valiosa para la funcionalidad personal y social, sin 

embargo, en ocasiones, estas emociones despertadas ante hechos de la realidad o 

subjetivos pueden terminan abrumando o provocando conductas posibles de 

arrepentimiento posterior. Los primeros hallazgos de esta investigación coinciden 

con que los individuos que carecen de inteligencia emocional frecuentemente no 

reflexionan en forma adecuada en situaciones de conflicto, cambios en el entorno 

y necesidad de regulación de actividades académicas, siendo más propensos a 

reaccionar sin tomarse el tiempo necesario para evaluar los beneficios y desventajas 

de cómo manejar estas situaciones. 

 

Lieberman, (2019) plantea que, al involucrarse en la procrastinación, no solo 

se es plenamente consciente de que se elude actividades y tareas que se tiene bajo 

responsabilidad, sino que además se reconoce que esta decisión y acción tendrán 

efectos negativos, a pesar de ello, se persiste en estas conductas. Decidir por la 

procrastinación con el objeto de esquivar emociones negativas, solo conduce a 

experimentar un malestar posterior aún mayor, y esto lo es porque efectivamente 

es así. La procrastinación 
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deviene en una ilustración perfecta de una imagen distorsionada de 

presente, que es la propensión de nuestra mente a priorizar necesidades 

inmediatas en detrimento de las futuras. En esa misma línea, Bu y otros (2021) 

considera que los efectos adversos implícitos en la procrastinación incluyen una 

disminución en el bienestar psicológico de la persona, por otro lado, Argiropoulou & 

Vlachopanou, (2020) plantean la aparición de un incremento tanto en la ansiedad 

como en el estrés, y Gareau (2018) indica la presencia de una reducción en el 

desempeño académico. Estos autores coinciden con Bäulke et al., (2021) quien 

afirma además que los efectos parecen ser más acentuados si la procrastinación 

se convierte en conductas habituales. 

 

Ortiz (2022), estudió el nivel de asociación entre la (IE) con la (PA). Esta 

autora concluye que la autorregulación emocional es relevante ante la presencia o 

ausencia de la procrastinación académica. Por un lado, la adaptabilidad facilita en 

el estudiante una valoración más objetiva de la realidad interna y externa, lo cual le 

ayuda a enfrentar exigencias y tensiones del medio académico de forma eficiente 

y orientadas a la consecución de bienestar. Así se reduce la posibilidad de 

desarrollar conductas procrastinadoras negativas. La (IE) y la Autorregulación 

académica inciden significativamente en el logro académico, dado que estas 

habilidades impulsan al estudiante a responder con eficacia ante las demandas del 

entorno, así como a administrar recursos disponibles, lograr una organización 

adecuada y alcanzar eficazmente una serie de objetivos académicos. Estas 

habilidades favorecen el desarrollo de la conciencia y la gestión emocional, en 

conjunto con los pensamientos asociados, los cuales suelen aparecer a partir de las 

actividades y tareas académicas que deben ser ejecutadas en tiempos 

determinados. Los estudiantes toman decisiones para aplazar tareas académicas, 

pero también son capaces de planificarlas; sin embargo, es posible que algunos 

estudiantes no posean esta habilidad suficientemente desarrollada. 

 

Coincidiendo con la dirección anotada por los autores citados en los dos 

párrafos precedentes, en la presente investigación se encontraron los siguientes 
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hallazgos principales: los estudiantes con mayor nivel de (IE), tendrían una 

tendencia menor hacia la Procrastinación Académica en general, lo cual resulta de 

suma importancia para el proceso formativo a cargo de los docentes. Los escolares 

que logran identificar, conocer, comprender y controlar las propias emociones, 

tendrían mayor posibilidad de adoptar decisiones adecuadas respecto a la 

regulación de actividades y una menor tendencia hacia la procrastinación 

académica. Podría señalarse que la adaptabilidad a los cambios intrapersonales o 

interpersonales, el manejo del stress y el manejo del estado de ánimo en los 

escolares, fortalecen procesos de decisión a favor de asumir desafíos para el 

aprendizaje autónomo y las actividades académicas, evitando situaciones de 

procrastinación. Estos hallazgos, abren una ventana de oportunidades a los 

procesos académicos y socio formativos, dado que los docentes orientarían sus 

actividades al desarrollo de habilidades personales que fortalezcan la (IE) de sus 

escolares. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. Se concluye que la variable Inteligencia Emocional y la Procrastinación si tiene 

relación de manera inversa con una correlación de -0,437 y una significancia de 

0,023<0.05 

2. Se finaliza que si existe relación directa positiva y baja entre la dimensión 

intrapersonal y la autorregulación académica en un 0,205 

3. Se concluye que no existe relación entre la dimensión intrapersonal y 

postergación de con una significancia 0,245>0.05. 

4. Se concluye que, si existe relación directa positiva baja entre la dimensión 

interpersonal y la dimensión postergación de actividades, con un p-valor0,205 

5. Se concluye que no existe relación entre la dimensión de Inteligencia Emocional 

y Procrastinación con un p-valor -0,127 y una significancia de 0,182>0.05 

6. Se finaliza que las dimensiones adaptabilidad y postergación de actividades de 

la Procrastinación tampoco tiene relación con una significancia de 0,347>0.05 

7. Se logro identificar que entre la dimensión manejo del estrés de la Inteligencia 

Emocional y autorregulación tampoco existe relación con un p-valor de 0,148 y 

una significancia 0,387>0.05 

8. Se concluye que no existe relación entre el manejo del estrés y la dimensión 

postergación de actividades con una significancia 0,349>0,05 

9. Se concluye que no existe relación entre las dimensiones de estados de ánimo 

de la Inteligencia Emocional y autorregulación académica con un p-valor de 

0,058 y una significancia de 0,587>0.05 

10. Se concluye que no existe relación entre las dimensiones estado de ánimo 

de la Inteligencia Emocional y la dimensión postergación de actividades con un p-

valor de 0,207 y una significancia de 0,411>0.05 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Conviene comprender a la Inteligencia Emocional como un conjunto de habilidades 

emocionales, personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad 

general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente que se 

presenta en los escolares del primer año de secundaria, la cual tiene una relación 

significativa con las decisiones de los estudiantes respecto a la tendencia de la 

procrastinación académica. Esta correlación debe seguirse estudiando y 

analizando como base para formular programas de intervención, que sostengan el 

desarrollo humano y emocional de los estudiantes escolares. 

 

Reconocer que no todas las dimensiones de la Inteligencia Emocional 

presentan correlaciones significativas semejantes respecto a las dimensiones de la 

Procrastinación Académica. Algunas de ellas indican correlaciones significativas 

positivas y otras no, por lo que es recomendable identificarlas adecuadamente para 

los procesos socio formativos en entidades escolares, especialmente en 

estudiantes del primer año de secundaria. 

 

Continuar investigando estos temas relacionados a la Inteligencia Emocional 

y la Procrastinación Académica, para lo cual se proponen las líneas siguientes: 

Efectos de un programa de fortalecimiento de la competencia intrapersonal en la 

ciudadanía responsable, Desarrollo de la competencia interpersonal y su influencia 

en el comportamiento socialmente responsable escolar, Influencia de la autonomía 

escolar y la tendencia a la procrastinación académica, El estado de ánimo general y 

su incidencia en el control de los impulsos en escolares de secundaria, Factores 

determinantes de la Autorregulación Académica, etc. 
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ANEXOS  
 
Anexo 01: Matriz de operacionalización de variable. 
 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

La (IE) se concibe como 
una serie de 
competencias 
emocionales, personales 
e interpersonales que 
impactan en nuestra 
habilidad general para 
manejar las demandas y 
tensiones del entorno. 
(Modelo de Bar On, 
1997) 

El Barón I.C.E: N.A 
evalúa diferentes 
aptitudes y capacidades 
que conforman los 
atributos fundamentales 
de la (IE), Es una 
herramienta valiosa que 
proporciona información 
acerca de la (IE) y social 
del individuo. 

  Comprensión emocional de sí mismo. 

Ordinal 

  -       Asertividad 

  -       Autoconcepto 

Intrapersonal -       Autorrealización 

Interpersonal -       Independencia 

Adaptabilidad -       Empatía 

Manejo del Estrés -       Relaciones interpersonales 

Estado de Ánimo 
General 

-       Responsabilidad social 

-       Solución de problemas 

  -       Prueba de la realidad 

  -       Flexibilidad 

  -       Tolerancia al estrés 

  -       Control de los impulsos 

  -       Felicidad 

  -       Optimismo 

 
 
 
 
 
 



 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

  VARIABLE DEPENDIENTE 
P

R
O

C
R

A
S

T
IN

A
C

I 
Ó

N
 A

C
A

D
É

M
IC

A
 

El hecho de posponer la 
culminación de una 
tarea que usualmente 
resulta en un estado de 
insatisfacción o 
malestar subjetivo. 
Debe ser considerada 
como el obstáculo que 
imposibilita a las 
personas conseguir sus 
intereses de forma 
eficiente y productiva. 
(Ferrari, 1995) 

La Escala de 
Procrastinación en 
Adolescentes (EPA), se 
trata de un instrumento 
diseñado para medir la 
procrastinación, esto es, la 
tendencia a posponer la 
ejecución de tareas o 
compromisos en el ámbito 
tanto personal, como 
familiar o social. 

 Autorregulación 
académica 

Carencia de iniciativa 

Ordinal 

Falta de interés 

Falta de determinación 

Postergación de 
actividades 

Necesidad de contar con la ayuda 
de otros. 

Posponer actividades por temor 

Mal empleo del tiempo 

Mal empleo del ambiente de trabajo 

Fatiga 

 



 

 

Anexo: 2 Instrumento 

CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Instrucciones: Leer cada enunciado y elegir la respuesta que más le 

convenga, marque con aspa (x) sobre el casillero que se adecue a la 

percepción de sí mismo, Escala: Muy Rara Vez (1); Rara Vez (2) A 

menudo (3) Muy A menudo (4). 

 

 

N° Ítems Muy 

Raras 

Veces 

Rara Vez A 

menudo 

Muy a 

menudo 

 Escala 1 2 3 4 

 DIMENSION 

INTRAPERSONAL 

    

1 Es fácil decirle a la 

gente como me 

siento 

    

2 Peleo con la gente     

3 Puedo comprender 

preguntas difíciles 

    

4 Puedo fácilmente 

describir mis 

sentimientos 

    

5 Me agrada hacer 

cosas para los 

demás. 

    

 DIMENSION 

INTERPERSONAL 

    

6 Me es difícil decirle a 

los demás mis 

sentimientos 

    



 

 

7 Puedo darme cuenta 

cuando mi amigo se 

siente triste 

    

8 Se cuando la gente 

está molesta aun 

cuando no dice nada 

    

 DIMENSION 

ADAPTABILIDAD 

    

09 Me gustan todas las 

personas que 

conozco 

    

10 Puedo hablar 

fácilmente sobre mi 

sentimiento 

    



 

 

11 Puedo usar 

fácilmente diferentes 

modos de resolver 

los problemas 

    

12 Soy bueno (a) 

resolviendo 

problemas. 

    

13 Me disgusto 

fácilmente 

    

14 Cuando me molesto 

actuó sin pensar 

    

 DIMENSION 

MANEJO DEL 

ESTRÉS 

    

15 Pienso bien de todas 

las personas 

    

16 Tengo mal genio     

17 Debo decir siempre 

la verdad 

    

18 Nada me molesta     

19 Es difícil hablar 

sobre mis 

sentimientos más 

íntimos 

    

20 Puedo tener muchas 

maneras de 

responder una 

pregunta difícil 

cuando yo quiero 

    

21 Pienso que soy el 

(la) mejor en todo lo 

que hago 

    



 

 

22 Para mi es fácil 

decirles a las 

personas como me 

siento 

    

 DIMENSION 

ESTADOS DE 

ANIMO EN 

GENERAL 

    

23 Me importa lo que 

les sucede a las 

personas 

    

24 Soy capaz de 

respetar a los demás 

    

25 Me molesto 

demasiado de 

cualquier cosa 

    



 

 

26 Puedo dar buenas 

respuestas a 

preguntas difíciles 

    

27 Me molesto 

fácilmente 

    

28 Cuando respondo 

preguntas difíciles 

trato de pensar en 

muchas soluciones 

    

29 Me siento mal 

cuando las personas 

son heridas en su 

sentimiento 

    

30 No tengo días malos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO SOBRE PROCRASTINACIÓN 

Instrucciones: Leer cada enunciado y elegir la respuesta que más le 

convenga, marque con aspa (x) sobre el casillero que se adecue a la 

percepción de sí mismo, Escala: Muy Rara Vez (1); Rara Vez (2) A 

menudo (3) Muy A menudo (4). 

 

 

N° Items Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 Escala 1 2 3 4  

 DIMENSION 

Autorregulación 

Académica 

     

1 Cuando tengo que 

realizar 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 una noche 

anterior 

     

4 Cuando me 

asignan lecturas, 

reviso el mismo 

día de la clase 

     

 DIMENSION 

Postergación de 

     



 

 

actividades 

5 Cuando me 

asignan problemas 

para atender algo, 

inmediatamente 

trato de buscar 

ayuda 

     

6 Asisto 

regularmente a 

clases 

     

7 Trato de completar 

el trabajo asignado 

lo más pronto 

posible 

     



 

 

08 Postergo los 

trabajos de los 

cursos que no 

me gustan 

     

09 Postergo las 

lecturas de los 

cursos que no me 

gustan 

     

10 Constantemente 

intento mejorar 

más hábitos del 

estudio 

     

11 Invierto el tiempo 

necesario en 

estudiar aun 

cuando el tema 

sea aburrido 

     

12 Trato de terminar 

más trabajos 

importantes con 

tiempo de sobra 

     

13 Me tomo el tiempo 

de revisar mis 

tareas antes de 

entregar 

     

14 Me tomo el tiempo 

de revisar mis 

tareas antes de 

entregártelas 

     

15 Raramente dejo 

para mañana lo 

que puedo hacer 

     



 

 

hoy 

16 Disfruto la mezcla 

de desafío con 

emoción la mezcla 

de desafío con 

emoción de 

esperar hasta el 

último minuto de 

completar la tarea 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3: Validación del instrumento 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4: Autorización de Aplicación de Instrumento 

 

 

 

 


