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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

el estrés y la procrastinación académica en víctimas de violencia en el noviazgo en 

una universidad de Lima norte, 2023. La investigación fue de tipo correlacional 

descriptiva y de diseño no experimental, de corte transversal. La población 

específica del estudio estuvo conformada por 350 estudiantes, a través de un 

muestreo no probabilístico. Los instrumentos utilizados fueron el inventario SISCO 

SV-21 para medir el estrés académico y la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) para la medir la procrastinación académica. Adicionalmente se usó el 

inventario CUVINO-R para segmentar a la población que sufre violencia en el 

noviazgo. De los resultados obtenidos, se pudo identificar que el estrés y la 

procrastinación académica se relacionan de forma directa moderada (Rho r=.692). 

También se identificaron los niveles de estrés académico demostrando un nivel de 

intensidad moderado de estrés académico en las mujeres víctimas de violencia en 

el noviazgo (78.6%), nivel alto de procrastinación académica en mujeres víctimas 

de violencia en el noviazgo (90%). Así mismo, se pudo notar que existe relación 

directa y moderada entre el estrés académico y la dimensión postergación de 

actividades (rs=.492; p<.001) y con la dimensión autorregulación académica 

(rs=.631; p<.001) en mujeres víctimas de violencia en noviazgo. Por otro lado, se 

pudo apreciar que existe relación directa y moderada entre procrastinación 

académica y la dimensión estresores (rs=.344; p<.001), y con la dimensión de 

síntomas (rs=.746; p<.001); sin embargó, se halló una relación inversa y significativa 

con la dimensión estrategias de afrontamiento (rs=-.237; p<.001) en mujeres 

víctimas de violencia en el noviazgo en una universidad de Lima Norte, 2023. En 

conclusión, se confirmó que existe correlación directa moderada entre estrés y 

procrastinación académica. 

 

 

  

Palabras  clave:  Estrés  académico,  procrastinación  académica,  violencia  en  el 

noviazgo
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

stress and academic procrastination in victims of dating violence at a university in 

northern Lima, 2023. The research was of a descriptive correlational type and of a 

non-experimental, cross-sectional design. The specific population of the study 

consisted of 350 students, through a non-probabilistic test. The instruments used 

were the SISCO SV-21 inventory to measure academic stress and the Academic 

Procrastination Scale (EPA) to measure academic procrastination. Additionally, the 

CUVINO-R inventory was used to segment the population that suffers dating 

violence. From the results obtained, it was possible to identify that stress and 

academic procrastination are directly related in a moderate way (Rho r=.692). 

Academic stress levels were also identified, demonstrating a moderate intensity 

level of academic stress in women victims of dating violence (78.6%), a high level 

of academic procrastination in women victims of dating violence (90%). Likewise, it 

was possible to notice that there is a direct and moderate relationship between 

academic stress and the activity postponement dimension (rs=.492; p<.001) and 

with the academic self-regulation dimension (rs=.631; p<.001) in women victims of 

dating violence. On the other hand, it was possible to appreciate that there is a direct 

and moderate relationship between academic procrastination and the stressor 

dimension (rs=.344; p<.001), and with the symptom dimension (rs=.746; p<. 001); 

however, an inverse and significant relationship was found with the coping 

strategies dimension (rs=-.237; p<.001) in women victims of dating violence at a 

university in North Lima, 2023. In conclusion, it was confirmed that there is a 

moderate direct correlation between stress and academic procrastination. 

 

 

 

Keywords: academic stress, academic procrastination, dating violence
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I. INTRODUCCIÓN 

La etapa de formación académica cuenta con diferentes exigencias las 

cuales se incrementan a medida que el estudiante va ascendiendo en 

nivel. Durante la vida universitaria, los exámenes, las tareas, los proyectos intra e 

interpersonales, entre otras actividades, generan en cada alumno distintas maneras 

de responder ante la situación. La respuesta más común es un sentimiento de 

tensión conocido como estrés, lo cual puede ocasionar problemas en el aprendizaje 

ya que una de las reacciones fisiológicas frente a este suceso es el deseo por huir 

de la situación y en este proceso se puede producir la acción de dejar las 

actividades académicas de lado, es decir, procrastinar como un intento de evitar 

dicha situación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO] (2020) señaló que durante la clausura de las clases 

presenciales se motivó a los profesores y padres de familias con estrategias 

educativas para que puedan ser soporte frente a la actividad académico y desgaste 

emocional. Las cifras registradas mostraron que el cierre de las clases presenciales 

afectó a más del 91.3% de la población estudiantil, por lo que se dio mayor énfasis 

al desarrollo de las habilidades sociales y emocionales como la empatía y la 

solidaridad ya que la falta de estas puede desencadenar enfermedades, siendo la 

depresión, ansiedad y el estrés las más recurrentes. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2022) señaló que, 

frente a situaciones problemáticas, momentos de duda o incertidumbre, la 

respuesta más común son las emociones negativas como el miedo, intranquilidad 

y estrés. Es así que durante la pandemia se experimentó esta reacción en gran 

parte de la población ya que las personas se tuvieron que adaptar a los cambios 

inesperados dentro de sus rutinas con el propósito de salvaguardar su salud física, 

pero afectando su salud emocional. 

Así mismo, en el Medio Oriente y en Estados Unidos, se realizaron distintos 

estudios respecto al estrés en universitarios, donde se mostró que la población de 

27 años en adelante tuvo porcentajes más altos; es decir, mientras mayor era la 

persona, presentaba mayor nivel de estrés. Adicionalmente, señalaron que las 

causas más comunes eran las largas jornadas de clases, las abundantes tareas, 
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las responsabilidades académicas, entre otros (Barbayannis et al., 2022; Hayat et 

al., 2020; AlAteeq et al., 2020). 

También en Latinoamérica, alumnos de diferentes países confirmaron sufrir 

de estrés durante sus periodos académicos, el cual se incrementa al avanzar de 

nivel en la vida universitaria y que, a su vez, afecta la salud del estudiante. Así 

mismo, se consideró que los causales más presentes fueron la sobrecarga de 

tareas y evaluaciones. Además, se presentó una tendencia a posponer las 

actividades como una medida de protección ante situaciones que eran catalogadas 

como amenazantes para su persona (Álvarez et al., 2018). 

De igual forma, diversos autores señalaron que los universitarios han 

experimentado estrés académico en distintos niveles de intensidad a lo largo de 

sus semestres. Además, se evidenció que la pandemia afectó los hábitos 

saludables de los estudiantes, lo que incrementó el malestar emocional como el 

estrés (39%), la ansiedad (39%) y la depresión (32%) (Cassaretto et al. 2021; 

Solano et al., 2022). 

En el marco nacional, Mejía et. al. (2018) indicaron que hay factores 

académicos que se asocian a la procrastinación, dentro de los que destacaron la 

desmotivación en realizar actividades y el no llegar a tiempo a clases. Referente a 

la relación que puede existir entre estas variables, señalaron que la procrastinación 

representa un refugio ante el estrés académico. 

Por su parte, el Ministerio de Salud [MINSA] (2020) dentro del plan de salud 

mental, ideado por la situación mundial de COVID-19, constituyó diferentes 

acciones para sobrellevar la problemática presentada donde uno de los más usados 

fue el soporte psicosocial por líneas telefónicas. Aquí se registró que el 82.35% 

obedecía a llamadas de apoyo contra el estrés superando por más del doble a los 

demás indicadores como ansiedad y depresión (12.68%). 

A su vez, el Ministerio de Educación [MINEDU] (2019) encuestó a diferentes 

universitarios dentro del país, encontrándose que muchos estudiantes padecían 

problemas relacionados a la salud mental. Es por ello que se abrió el primer centro 

comunitario de salud mental para estudiantes universitarios ya que esta población 
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estaba padeciendo de manera frecuente ansiedad (82%), estrés (79%) y violencia 

(52%).  

Por otro lado, al hablar de la población estudiantil es necesario reflexionar 

en que cada individuo se encuentra sujeto a diversos factores biopsicosociales, 

tanto dentro como fuera de los espacios de aprendizaje, los cuales impactan en su 

desarrollo académico y personal. De manera que, si el ámbito familiar, social y/o 

personal que esté vinculado a situaciones de violencia generará una fuerte cantidad 

de estímulos estresantes (Barahona et al., 2017 y Cuenca et. al, 2020). 

Siguiendo esta línea, se define la violencia como la coacción deliberada en 

contra de sí mismo o de otra persona la cual puede causar daños físicos o 

psicológicos, e incluso llegar a provocar la muerte (OMS, 2002). Referente a la 

violencia en el noviazgo, Torres refiere que es el comportamiento abusivo el cual 

se ejerce dentro de la relación de pareja para mantener dominio y poder sobre la 

otra persona mediante el maltrato físico, psicológico o sexual (2014).  

En este tipo de violencia las principales víctimas son mujeres, tal como se 

evidenció en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022 donde 

se ve reflejado que el 56,9% de incidentes de agresión hacia la mujer dentro de 15 

a 49 años tiene como principal agente al esposo o pareja. 

También, el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2022), en 

las estadísticas de criminalidad de enero a noviembre de 2022 señaló que, dentro 

de las denuncias por violencia familiar, el 83.2% señala al hombre como agresor, 

además las denuncias donde la víctima es estudiante, tuvieron un incremento de 

4.8%, con una cifra de 11 660 casos. Asu vez, se reporta que dentro de los 15 

distritos con mayor registro de denuncias por violencia se encuentran Carabayllo 

(6,5%), Comas (5,7), San Martín (3,5%) y Los Olivos (2,6).  

Por otra parte, en el reporte de graduados de universidades públicas y 

privadas del 2010 al 2020 se muestra que en el año 2019 el número de egresados 

fue de 141,289 estudiantes, mientras que, en el primer año de pandemia, 2020, 

está cifra decayó a 69,161 egresados (INEI, 2022). Estos datos reflejan que casi la 

mitad de los universitarios aplazaron o desertaron de sus estudios por diversas 

razones. 
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Adicional a ello, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

[SUNEDU] (2021) en su expediente bienal referido a la situación universitaria en 

Perú, determinó que la carrera de derecho es una en las que se registró mayor 

cantidad de decesos. Este índice equivale al 9.8% en comparación con otras 

carreras, estando por delante de las carreras de ingeniería con 3,2 % y ciencias 

naturales, 3,2%. 

Por esta razón, dentro del presente trabajo, se planteó trabajar con un grupo 

de mujeres universitarias de la facultad de Derecho víctimas de violencia en el 

noviazgo; por un lado, porque es una de las carreras con altos niveles de exigencia 

y capacidades de razonamiento, comprensión, análisis, memoria, entre otros, lo 

que podría ser detonante de situaciones de estrés. Por otro lado, se tomó en cuenta 

la problemática de violencia que ha representado un aumento en la realidad actual 

y resulta de interés ahondar acerca de la prevención dentro de la salud mental en 

universitarios, puesto que muchos de ellos pueden estar padeciendo de trastornos 

o viven en entornos de violencia que afectan su estado emocional y su forma de 

afrontar las circunstancias adversas que aparecen al seguir sus estudios 

superiores. 

Por consiguiente, se propone como pregunta general: ¿Cuál es la relación 

entre el estrés y la procrastinación académica en mujeres víctimas de violencia en 

el noviazgo en una universidad de lima norte, 2023? 

A nivel teórico, el estudio de esta problemática proporcionará datos 

científicos importantes los cuales brindarán accesibilidad para comprender las 

variables tomando en cuenta teorías, modelos e investigaciones que ayuden a 

saber la realidad actual, y a su vez se podrá ser usadas en estudios similares. A 

nivel metodológico, se usarán los instrumentos válidos. Además, los resultados se 

obtendrán por medio de programas estadísticos confiables y respetando la ética 

profesional hacia los participantes. A nivel práctico, se aborda este tema ya que en 

el país no hay muchas investigaciones que toquen estas variables que son latentes 

dentro de cualquier carrera universitaria. A nivel social, se basa en que los 

resultados obtenidos contribuirán a un problema que se presenta cada vez más a 

menudo y que afecta al rendimiento académico. Esto permitirá seguir ahondando 

en los efectos que pueden producir en el desempeño de la persona y que impide 
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su correcto desarrollo en el aprendizaje afectando su productividad durante la etapa 

universitaria. A esto se le suma que, Turull et al. (2019) señalaron que el docente 

es el encargado de generar en el alumnado el aprecio necesario a las clases, sin 

embargo, si hay divergencia entre las partes por razones que infrinjan en el alumno 

desequilibrio, como sobrecarga académica o clases estresantes, se puede formar 

una patología en este proceso. 

Por todo lo mencionado, este trabajo tiene por objetivo general determinar la 

relación entre el estrés y la procrastinación académica en mujeres víctimas de 

violencia en el noviazgo en una universidad de lima norte, 2023. Al mismo tiempo, 

los objetivos específicos son: a) describir los niveles de estrés académico en 

mujeres víctimas de violencia en el noviazgo; b) describir los niveles de 

procrastinación académica en mujeres víctimas de violencia en el noviazgo; c) 

determinar la relación entre el estrés y las dimensiones de la procrastinación 

académica; d) determinar la relación entre las dimensiones del estrés y la 

procrastinación académica. 

Por tanto, se enuncia la hipótesis general: Existe correlación directa y 

significativa entre el estrés y la procrastinación académica en mujeres víctimas de 

violencia en el noviazgo en una universidad de Lima Norte, 2023. Las hipótesis 

específicas son: a) existe relación entre el estrés y las dimensiones de la 

procrastinación académica; b) existe relación entre las dimensiones del estrés y la 

procrastinación académica. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Dentro del ámbito nacional, Estrada et al. (2021) analizaron la 

procrastinación académica en universitarios. El estudio fue básico-cuantitativo, no 

experimental y transaccional descriptivo. Se aplicó la Escala de Procrastinación 

Académica a un grupo de 151 personas como muestra de estudio. Los resultados 

obtenidos mostraron que el 49,7% de los estudiantes presentaron niveles altos de 

procrastinación, 25,8% se encontraron en los niveles medios y el 24,5%, en un nivel 

bajo. De las participantes, 102 fueron mujeres teniendo en los niveles muy altos 

5,9%, 36,3% con niveles altos, 29,4% en los índices moderados, 18,26% en niveles 

bajos y 9,8% en con índices muy bajos. 

Vargas y Mamani (2022) estudiaron la relación entre el estrés académico y 

la procrastinación en universitarios. Fue básico-cuantitativo, correlacional, 

aplicándose el Inventario SISCO y la Escala de Procrastinación Académica 

validado por Ancajima (2017) a 91 encuestados. Acorde a los resultados, se 

identificó un nivel muy alto de procrastinación (50.55%) y un nivel bajo de estrés 

académico (45.05%); por otro lado, ambas variables no están correlacionadas 

(p>.05), ni tampoco con las dimensiones del estrés y la procrastinación. Es decir, 

las dos variables actúan de manera independiente.  

Estrada et al. (2022) identificaron la relación entre la procrastinación y el 

estrés académico con estudiantes de educación superior. Este, fue un trabajo de 

estilo básico-cuantitativo, correlacional, que contó con la participación de 189 

encuestados, tomándose la Escala de Procrastinación Académica y el Inventario 

SISCO de Estrés Académico. Se pudo hallar un índice moderado de 

procrastinación académica (42.9%) e índices altos de estrés académico (53.5%), 

así también, se encontró relación directa entre las variables (r=.630; p<.05) y de 

forma similar dentro de la dimensión postergación de actividades (r=.664), sin 

embargo, se evidenció una relación inversa con la dimensión autorregulación 

académica (r=-.524). Se concluyó que, mientras más elevados son los niveles de 

procrastinación, más altos son los niveles de estrés. 

Salinas y Palacios (2022) hicieron una investigación donde pretendían saber 

cuáles eran las causas de violencia asociados al estrés en universitarios en Trujillo. 

De corte transversal y descriptivo, contó con una muestra de 206 voluntarios. Se 
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usó el Inventario SISCO de estrés académico obteniéndose mayores resultados de 

estrés en mujeres representando el 42%. Dentro de las cuales el 27,4% alcanzó un 

nivel bajo de estrés, el 43,7% nivel medio y el 28,9% un nivel alto. 

Delgado et al. (2020) relacionaron la procrastinación y el estrés académico 

en alumnos de pre grado. Este trabajo tuvo un estilo básico-cuantitativo, 

correlacional y se encuestó a 391 estudiantes con la Escala de Procrastinación 

Académica y el Inventario SISCO SV-21. En la investigación el 66% fueron varones 

y el 34% mujeres, hallándose una relación inversa entre la procrastinación y el 

estrés académico (r=-.28), y de igual manera con la dimensión síntomas (r=-.49). 

Dentro de los estudios internacionales Espín y Vargas (2023) relacionaron el 

estrés y la procrastinación en universitarios. Este trabajo fue básico-cuantitativo, 

correlacional y contó con la participación de 432 encuestados. Se usaron la Escala 

de Procrastinación Académica de Busko y el Inventario SISCO SV-21. En los 

resultados, predominó un grado bajo de autorregulación académica (96.1%) y un 

grado alto de postergación de actividades (85.9%); mientras que en los niveles del 

estrés académico resaltó el severo (41.9%), además, se pudo notar que las 

variables no se encuentran relacionadas (p>.05), ni mucho menos con las 

dimensiones de la procrastinación académica. Se concluyó que, la procrastinación 

académica, no influye en el estrés de los universitarios.  

Ramírez et al. (2022) desarrollaron una investigación sobre el estrés, 

procrastinación y uso del internet en universitarios. El estudio fue básico-

cuantitativo, correlacional, donde se emplearon 448 encuestados. Se empleó el 

Inventario SISCO y la Escala de Procrastinación Académica de Busko. Se pudo 

hallar una relación directa entre la postergación de actividades y la dimensión 

reacción de estrés física (r=.230), psicológica (r=.172) y comportamental (r=.296). 

Por ende, se entiende que, mientras mayores niveles de estrés tenga la persona, 

mayor será la tendencia a procrastinar. 

Pérez et al. (2022) relacionaron la violencia entre los cónyuges y estrés en 

universitarios. El estudio fue básico-cuantitativo, correlacional. donde se empleó 

236 encuestados. Los instrumentos usados fueron el 12 Item General Health 

Questionnaire (Goldberg y Hillier, 1979) e Index of Spouse Abuse (Hudson y 
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McIntosh, 1981), ambos respectivamente traducidos al español. En los resultados 

se pudo identificar que ambas variables están correlacionadas positivamente 

(p<.001), además, resaltó el nivel medio de estrés (75%) y un nivel bajo de violencia 

de pareja (25%). Se concluyó que, a mayor estrés, es mayor violencia de pareja en 

los jóvenes. 

Alarcón et. al. (2022) quienes hicieron una investigación con población 

universitaria colombiana, quisieron saber cuáles eran los factores que se vinculan 

a la violencia de pareja en universitarios. Se trabajó con la escala multidimensional 

de violencia en el noviazgo (EMVN), de estrés percibido (EPP) y de cohesión 

familiar de fases. La investigación fue de corte descriptivo y se usó una población 

de 759 estudiantes, encontrando índices elevados de violencia en la relación de 

parejas, violencia verbal y emocional 23% y a la violencia física con un nivel de 79% 

y a su vez índices elevados de estrés percibido en un 23%. 

Estremadoiro y Schulmeyer (2021) identificaron los niveles de la 

procrastinación académica en universitarios. Esta investigación fue básica-

cuantitativo, descriptiva, donde se encuestaron a 319 personas. Se emplearon los 

instrumentos de Escala de Evaluación de Procrastinación para Estudiantes (PASS). 

En cuanto a los resultados, predominó el nivel medio bajo de procrastinación con 

el 54%, además, los motivos fueron por la ansiedad ante la evaluación (54%), 

abrumado por no administrar el tiempo (53%), ser perfeccionista (42%), por pereza 

(42%) y por la repulsión con la tarea (43%). Se concluyó que los estudiantes 

presentan procrastinación por la mala administración del tiempo. 

Camarillo et al. (2021) hicieron un estudio sobre la procrastinación y el estrés 

académico en universitarios. Este fue básico-cuantitativo, correlacional teniendo 

una muestra de 102 encuestados, a quienes se le aplicó el Inventario SISCO y la 

Escala de Procrastinación Académica. En los resultados se encontró que las 

mujeres tenían niveles de estrés moderado (47.70%) y severo (52.30%); además, 

los niveles de procrastinación hallados fueron nivel bajo (15.40%), nivel medio 

(72.30%) y nivel alto (12.30%). Así también, se pudo identificar que las variables no 

se encuentran relacionadas (p>.05) y de igual manera con las dimensiones. Se 

concluyó que, la procrastinación académica, no interviene en el estrés de los 

universitarios. 
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Barraza y Barraza (2020) investigaron sobre la procrastinación y el estrés en 

universitarios. Este trabajo fue básico-cuantitativo, correlacional, y contó con el 

apoyo de 300 encuestados. Se aplicó el Inventario SISCO y la Escala de 

Procrastinación Académica adaptada por Domínguez (2016). En cuanto a los 

hallazgos, se obtuvo una relación positiva entre la dimensión postergación de 

actividades y los estresores (r=.228), del mismo modo con los síntomas (r=.257) y 

no se halló relación con las estrategias de afrontamiento. En cuanto a las 

dimensiones de autorregulación académica y estrategias de afrontamiento se 

mostró la relación inversa entre ellas (r=-.444) y no se encontró relación con las 

dimensiones estresores y síntomas. Se concluyó que, a mayor procrastinación en 

el estudiante universitario, mayor será el estrés académico. 

Para brindar un mejor entendimiento de las variables, a continuación, se 

detalla una breve conceptualización de las mismas y las teorías y modelos que 

apoyan la investigación. 

El estudio del estrés se remonta desde hace dos siglos atrás. Inicialmente 

solo se enfocó en las situaciones estresantes y posteriormente se consideró que 

únicamente era una respuesta conductual. En 1930, el estudiante de medicina 

Hans Selye percibió algunas características en común que tenían sus pacientes 

con diversas enfermedades a lo que llamó Síndrome de Adaptación General, y más 

tarde lo denominó estrés biológico. En 1960, publica un libro donde define el estrés 

como el conjunto de circunstancias desfavorables en la vida de la persona que 

influye de forma negativa sobre él mismo (Berrío y Mazo, 2011). 

Al respecto del estrés académico, Barraza (2018) señaló que es una 

manifestación que ocurre en los estudiantes cuando sienten mucha demanda en el 

proceso de aprendizaje; ya sea que provenga de sus pares, docentes, o la propia 

institución. Resalta también, que al ir avanzando en la vida académica el estudiante 

recorre un camino de desafíos y para afrontarlos se vale de sus habilidades físicas 

y mentales lo cual representa un desgaste emocional. 

También, Lazarus dedicó muchos años al estudio del estrés. En 

colaboración con Cohen, Folkman, Launier, entre otros; desarrollaron la Teoría 

Cognitiva Transaccional del Estrés, la cual propone que se presenta como resultado 
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de la interrelación entre persona y contexto. En ese sentido, el estrés aparece 

cuando se percibe una situación como amenaza, y el individuo considera que tiene 

pocos o insuficientes recursos para afrontarlos (Folkman, Lazarus, Gruen y De 

Longis, citados por Naranjo, 2009). 

Este enfoque propone que cuando aparece la situación amenazante, el 

individuo realiza una evaluación interna, y, si resulta serlo, busca un modo de 

afrontarlo. En este punto, Lazarus y Folkman (1986) determinan dos tipos de 

estrategias de afrontamiento, la primera es orientada a resolver el problema, es 

decir, que existen los medios para lograrlo; y la segunda, es orientada a la 

regulación de emociones, que busca cambiar la percepción e interpretación de la 

situación y las reacciones negativas. Además, señala que las emociones son el 

factor intermediario entre el estrés y el modo de afrontarlo (citado por Gómez, 

2005). 

Por su parte, Barraza (2006) propone el Modelo Sistémico Cognoscitivista, 

cuyas bases están arraigadas en la teoría transaccional y la teoría general de 

sistemas. En este modelo el autor señala que el estrés académico ocurre en un 

sistema abierto donde el estudiante se enfrenta a condiciones de exigencia que, al 

ser percibidas como amenaza, ocasiona una alteración sistémica (situación de 

estrés) acompañado de síntomas los cuales hacen que el estudiante busque 

estrategias de afrontamiento. Acorde a ello, postula tres componentes para el 

estrés académico: el estímulo estresor, los síntomas y las estrategias de 

afrontamiento. Con base en esto, realizó el Inventario SISCO SV y la versión SV-

21 la cual sirve para medir el estrés académico.  

Berrio y Mazo (2011) señalan que los factores estresores, son aquellos que 

traen resultados negativos, tanto en el aspecto físico como en el cognitivo, lo cual 

impide confrontar de manera óptima el problema que se vuelve estrés (citado por 

Olivas et al., 2021). 

Fernández y Solari (2017) señalaron que los síntomas del estrés aparecen 

tras un evento de tensión. Los que se presentan con mayor frecuencia son síntomas 

físicos, como el descontrol del sueño o dolores de cabeza; los comportamentales, 



11 
 

los cuales van desde el cambio de apetito; y también los psicológicos, como la falta 

de concentración. 

Con respecto a la sub variable de estrategias de afrontamiento, se hace 

mención a la forma en cómo la persona afronta el estrés con el propósito de calmar 

una situación desagradable. Por medio de las competencias ganadas durante su 

vida, ya sean saludables, como el automotivarse y las estrategias de estudio; o 

perjudiciales, como las distracciones evasivas, aplazamiento de actividades entre 

otras, el individuo busca no percibir estrés o sobrellevar el proceso de una manera 

no perjudicial (Barraza, 2006). 

En tal sentido, cuando un individuo se enfrenta a una situación estresante 

ocasionada por las demandas académicas, busca el modo de afrontarlo acorde a 

su capacidad para tolerar la amenaza. En ese escenario, la procrastinación se 

presenta como una conducta desadaptativa para hacer frente al estrés percibido 

con la finalidad de evitar el malestar implicado en realizar la tarea (Sirois, 2023). De 

tal modo, la teoría evidencia un vínculo entre ambas variables, en donde el estrés 

se presenta como un factor que antecede a la procrastinación académica (Steel, 

2007). 

Para definir la procrastinación, Manchado y Hervías señalaron que es el 

hábito de aplazar las actividades o pendientes, principalmente porque no causa 

motivación alguna a quien lo ejecuta o se percibe como dificultoso. Por ende, se 

reemplaza la actividad por otras que resulten más agradables, lo cual puede traer 

consecuencias negativas como demora en los plazos de entrega en una 

determinada tarea (2021). 

Al respecto de la procrastinación académica, Busko (1998) definió esta 

variable como la predisposición del individuo por dejar de lado las actividades 

académicas y realizarlo al último momento lo cual trae como consecuencia un 

aumento en los niveles de ansiedad de la persona. 

Adicionalmente, Margaretha et al. (2022), mencionaron que la 

procrastinación académica surge como un error en el proceso autorregulativo de la 

persona como consecuencia a déficit de preparación, organización y motivación. 

Es decir, el educando se suele distraer con facilidad y no se enfoca en las tareas 
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que debe realizar; incluso si previamente hay una planificación existirá una 

interferencia entre la meta esperada y el proceso de ejecución. 

Además, el modelo psicodinámico de Baker (1979) señala que la acción de 

procrastinar se origina debido al temor a fracasar y se enfoca en comprender la 

motivación que tiene el individuo para dejar la actividad de lado o desistir de hacerla, 

pese a su capacidad para lograrlo con éxito. A su vez, sostiene que dicho miedo al 

fracaso es una construcción de las relaciones familiares disfuncionales, donde el 

tipo de crianza ha generado frustración ante las dificultades y menor valoración de 

la autoestima (citado por Carranza y Ramírez, 2013). En ese sentido, si la persona 

ha crecido en entornos de violencia, es probable que posea una baja autoestima y 

por motivo de sus inseguridades surja la acción de procrastinar. 

Por su parte, Rothblum (1990) citado por Villalobos y Becerra (2017) plantea 

un enfoque conductual donde la procrastinación aparece como un intento de 

realizar actividades que no impliquen mucho esfuerzo por parte de quien las 

ejecuta, sea físico o cognitivo, con la finalidad de esquivar el malestar que podría 

representar. Al cabo de determinado tiempo, dicha acción se vuelve repetitiva ya 

que la persona encuentra en el acto de procrastinar una manera de evadir algo que 

le causa malestar o que representa una posible derrota. 

Así mismo, Steel y König (2006) propusieron en su Teoría Motivacional 

Temporal, una fórmula que determina el proceso de procrastinación donde la 

expectativa o valor que se otorga al terminar una actividad no es proporcional a la 

inmediatez con que se realiza. En ese sentido, el resultado dependerá de la 

motivación o utilidad que se le atribuya a realizar el trabajo. (citados en Ayala et al., 

2020). Esto quiere decir que cuanta más importancia se da a realizar una tarea, es 

más frecuente que sea desplazada para más adelante, lo que podría representar el 

perfeccionismo de la persona. y su poca o nula capacidad para autorregular y 

controlar la propia conducta (Ferrari et al., 1995, citado por Angarita, 2012). 

La variable de procrastinación académica se subdivide en dos dimensiones, 

la primera denominada  como  autorregulación académica, la cual es definida como 

el proceso en el cual los estudiantes controlan sus ideas, emociones y conducta 

para llegar a alcanzar las metas que desean en el aprendizaje (Zimmerman, 2000 
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citado por García, 2012) y la siguiente siendo la postergación de actividades 

refiriéndose al hábito de no realizar las tareas a tiempo y reemplazarla por otra que 

resulte más placentera o que requiera de un menor esfuerzo (Atalaya y García, 

2019).  

Actualmente, las ideas más aceptadas que pretenden explicar las causas y 

maneras de actuar guiadas por la procrastinación son las que derivan del modelo 

cognitivo conductual. De esta manera, Ellis (1999) citado por García (2009), señala 

dentro de su modelo ABC que la persona basa su manera de percibir las situaciones 

particulares guiado por las ideas que se ha autogenerado. De este modo, es posible 

que llegue a conclusiones fallidas al no ser objetivo en el momento de analizar la 

situación. Así pues, cuando sucede un evento forzado como una sobrecarga de 

tarea con poco rango de entrega, el alumno percibe el suceso en base a la visión 

de sí mismo lo cual genera un pensamiento negativo (desconfianza de su 

capacidad académica) desembocando en consecuencias emocionales (estrés 

académico) que repercuten en su conducta (procrastinación). 

Por otro lado, tomando en cuenta la violencia en el noviazgo como 

característica de la población estudiada, Sánchez et al. (2011) manifiestan que la 

relación en pareja es una experiencia romántica en un entorno social y cultural 

donde existe conexión, responsabilidad y ayuda de quien se convierte en la pareja. 

Castro y Casique (2010) mencionan que las relaciones amorosas son un vínculo 

afectivo y personal que nace entre 2 personas, que suelen tener cierta empatía, 

tanto física como emocional, y que no tienen que vivir juntas para compartir su 

relación y sus objetivos de vida. 

De igual forma (Barilari, 2009) se refiere a la fase de noviazgo para muchas 

personas como la fase “modelo” de la relación marital donde la sociedad lo apoya; 

sin embargo, la realidad que es diferente, porque dentro de esta fase ellos también 

enfrentan situaciones de violencia. Al hablar de violencia no se señala solo a la 

violencia física, también se habla de las distintas variedades que existen, por 

ejemplo: psicológica, sexual, económica, etc. 

Al hacer mención a la violencia en el noviazgo, se habla de pareja, pero 

también se habla de los amantes o parejas que se encuentran en un amorío de 
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índole afectivo y sexual. (Valenzuela y Vega, 2015). Poo y Vizcarra (2013) lo 

definen como el ataque físico, psicológico y sexual que se da entre ellos. De igual 

forma, la violencia en el noviazgo (Corral, 2009) se entiende como el daño 

psicológico, físico y sexual que se produce en las relaciones de no convivencia. Por 

su parte, Arias et al. (1987) comenta que la agresión en el noviazgo inicia de manera 

gradual y su crecimiento y persistencia pasa más por los diversos factores de riesgo 

presentes en la persona. Inicialmente se presenta en forma de violencia 

psicológica, por ejemplo: aislamiento, actitud agresiva, etc., el único objetivo es 

ejercer poder y controlar a la pareja.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

De tipo básico, respecto a ello, Arias y Covino (2021) señalan este tipo de 

investigación como pura ya que ayudan como fundamento teórico para futuras 

investigaciones. 

El diseño es no experimental, pues no se está ejerciendo manipulación en 

las variables. Además, correlacional, ya que se desea saber qué relación se 

establece entre ambas variables; descriptivo, porque se examinan las 

particularidades de la población y transversal ya que se analizan en un tiempo 

definido (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2 Operacionalización de las variables 

Estrés académico 

 Respecto a la definición conceptual, el estrés académico es la manifestación 

que ocurre en los estudiantes cuando perciben mucha demanda y carga en el 

proceso de aprendizaje; ya sea que esta provenga de sus pares, docentes, o la 

propia institución (Barraza, 2018).  

En cuanto a la definición operacional, para medir esta variable se empleó el 

Inventario SISCO SV-21, en su segunda versión de 21 ítems de Arturo Barraza 

Macía (2018). El instrumento consta de 23 ítems, donde los dos primeros son de 

filtro, y los siguientes 21 se encuentran en escala de likert con las alternativas 

Nunca (1), Casi Nunca (2), Rara vez (3), Algunas veces (4), Casi siempre (5) y 

Siempre (6). 

El inventario se subdivide en tres dimensiones las cuales son: (a) Estresores, 

cuyos indicadores son sobrecarga de tareas, personalidad y carácter del docente, 

nivel de exigencia, evaluaciones y plazos de entrega limitado. (b) Síntomas, con los 

indicadores sobrecarga de tareas, personalidad y carácter del docente, nivel de 

exigencia, evaluaciones y plazos de entrega limitado. (c) Estrategias de 

afrontamiento, con los indicadores resolución de problemas, control de emociones, 

planificación y fijarse metas. Además, tiene un nivel de medida ordinal. (ver anexo 

2). 
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Procrastinación académica 

Al respecto de definición conceptual, la autora Busko (1998) es una 

predisposición a dejar de lado las actividades académicas y posponer su realización 

para el último momento.  

En la definición operacional, para medir la variable se empleó la Escala de 

Procrastinación Académica de Busko (1998) la cual tuvo una adaptación a la 

realidad peruana realizada por Domínguez (2016). El instrumento está compuesto 

por 12 ítems en escala de Likert con las alternativas de respuesta (1) Nunca, (2) 

Casi Nunca (3) A veces (4) Casi siempre y (5) Siempre. 

Además, se conforma por dos dimensiones las cuales son: (a) Postergación 

de actividades, donde los indicadores son aplazar las tareas hasta el último 

momento, repulsión a las horas de lectura académica y de estudio. (b) 

Autorregulación académica, con los indicadores de estudiar a tiempo para los 

exámenes, concluir y entregar los deberes en el tiempo previsto y perfeccionismo. 

La escala de medición es ordinal. (ver anexo 2). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: representación común de los componentes de un contexto determinado 

de los cuales sus tipos tienen características similares (Hernández y Mendoza, 

2018). El estudio fue trabajado con mujeres que cursan la carrera de derecho en 

una universidad de Lima Norte quienes han sufrido de violencia por parte de su 

pareja. Al respecto, SUNEDU (2022), en su apartado de sistema de información 

universitaria (TUNI) registró que en dicha universidad se matricularon 1594 

estudiantes en derecho durante el ciclo 2023-0. Sin embargo, en el presente ciclo 

académico, dicha casa de estudio presenta 1400 matriculados, cifra que ha sido 

considerada para la investigación realizada. 

Criterios de inclusión 

● Estudiantes de sexo femenino. 

● Estudiantes de nacionalidad peruana. 

● Estudiantes con matrícula vigente en el semestre 2023-1 en una Universidad 

de Lima Norte. 



17 
 

● Estudiantes de la escuela profesional de derecho 

● Estudiantes víctimas de violencia en el noviazgo. 

Criterios de exclusión 

● Estudiantes de sexo masculino. 

● Estudiantes extranjeros 

● Estudiantes de otras universidades o sedes. 

● Estudiantes que no se encuentren matriculados en el período 2023-1 

Muestra: es un subgrupo de la población que tiene características afines y que le 

corresponde a un conjunto definido según sus capacidades o rasgos (Hernández y 

Mendoza, 2018). Para este cálculo, se tomó en cuenta el número de encuestados 

en base a lo mencionado por Moret et al. (2014), cuyo trabajo indicó que con 300 

participantes se considera como una buena cantidad de muestra para validar un 

instrumento de medición.  Para obtener el número concreto de estudiantes con 

quienes trabajar, se usó la ecuación de población finita dando un resultado final de 

301 estudiantes, siendo estos los que constituyeron la muestra final. 

Figura 1. Cálculo de tamaño de muestras finitas 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =
1400 ∗ 1.962 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

0.052 ∗ (1400 − 1) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 301 

Muestreo: Cohen y Gómez (2019) manifiestan que el muestreo es una herramienta 

de fundamental uso para el estudio, debido a que, a través de ella, el investigador 

indica las unidades representativas para optimizar los datos, los cuales le ayudan 

a conseguir información de la población a estudiar. El presente estudio es no 

probabilístico y se aplicó un muestreo por conveniencia. Este tipo de muestreo le 

da al investigador la posibilidad de escoger arbitrariamente a los colaboradores 

para obtener la muestra final (Hernández, 2020). 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Maya (2014) lo señala como los métodos que permiten al autor conocer 

más sobre el tema, de tal forma que se podrá proponer futuros estudios. Para este 

proyecto se utilizó la encuesta. 

Instrumentos: Arias (2020) refiere que es un recurso que permite medir las 

particularidades de una variable de investigación mediante la recopilación de 

información obtenida de determinada población de estudio. Previo a ello, se emplea 

una ficha sociodemográfica. 

Ficha sociodemográfica: para este apartado se consideró usar el cuestionario de 

violencia entre novios (CUVINO) el cual segmentó la muestra para lograr trabajar 

con aquellos que tengan algún tipo de violencia sufrida por parte de su novio. (ver 

anexo 4). 

INSTRUMENTOS 

Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés 

académico SISCO SV-21: elaborado por Arturo Barraza Macias en el 2018, de 

procedencia mexicana. Este instrumento tiene 3 dimensiones de 7 ítems cada uno 

haciendo un total de 21 dirigidos a estudiantes de educación superior durante un 

tiempo aproximado de entre 20 a 25 minutos. En el año 2007, el doctor Barraza 

estudió el estrés académico donde identifica un problema de estructura en los 

conceptos e instrumentos de medición. De allí, se crea el Inventario SISCO de 37 

ítems. Más adelante en el 2018, realiza una siguiente actualización con 21 

preguntas dentro de la prueba denominada SISCO SV-21. Acorde a las consignas 

de aplicación no existe una respuesta incorrecta ya que lo que se busca saber es 

cómo se siente la persona y como actúa en diversas situaciones del ámbito 

académico. 

El instrumento se compone por 23 ítems donde el primero es una pregunta 

de filtro dicotómico, la segunda es un filtro en escala Likert con rangos numéricos y 

en los ítems posteriores se emplea la escala de Likert que comprenden las 

alternativas (0) Nunca, (1) Casi Nunca, (2) Rara vez, (3) Algunas veces, (4) Casi 

Siempre y (5) Siempre. Para considerarlo válido debe tener respondido al 70%. Si 
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los ítems 16 y 23 no han sido contestados, el cuestionario se da por nulo. Para la 

interpretación de los resultados, se establecieron 3 puntos de corte en los 

percentiles 33, 66 y 100, es decir, de 0 a 33, estrés leve; de 34 a 66, estrés 

moderado y de 67 a 100, estrés severo. 

Posee una confiabilidad general en Alfa de Cronbach de .85 y o .83, .87 y 

.85 para sus dimensiones respectivamente. Además, cada pregunta se 

correlaciona de manera positiva (p<.01) y se halló un r de Pearson de .280, el 

inferior, y .671, el superior, lo que evidencia la homogeneidad en su estructura 

interna. Así mismo, el Análisis Factorial Confirmatorio señala los tres componentes 

o dimensiones del modelo con una varianza total del 47%. 

La prueba no ha recibido adaptación a la población peruana, sin embargo, 

si se ha evidenciado que cuenta con la validez y confiabilidad oportuna para su uso. 

Al respecto, Olivas et al. (2021), hicieron un trabajo con universitarios de Lima 

Metropolitana donde se alcanzó índices aceptables de CFI=.|929, TLI=.920, 

RMSEA=.083. También se halló un coeficiente omega >.80 en las tres dimensiones, 

lo que evidencia la fiabilidad en la consistencia del instrumento. 

El estudio piloto permitió identificar la calidad métrica de los ítems: frecuencia 

de respuesta, asimetría y curtosis. Se pudo determinar que los datos se encuentran 

en una distribución normal excepto el ítem numero 1 (Pérez y Medrano, 2010). en 

el IHC los valores obtenidos estuvieron por encima del parámetro de .30 lo que 

señala un adecuado aporte para la medición. En el AFC se identificaron los 

siguientes valores: X2/gl=1.257 CFI=.929 TLI=.919 RMSEA=.049 SRMR=.070. Por 

otra parte, la confiabilidad se obtuvo con el alfa y omega hallando valores entre 

0.891 hasta 0.933 (Viladrich et al., 2017). 

Escala de procrastinación académica (EPA): creada por Deborah Ann 

Busko en 1998, sin embargo, en el Perú tiene una adaptación realizada por Sergio 

Domínguez Lara en el año 2016. Su administración es tanto grupal como individual 

durante un tiempo de 10 a 15 minutos. Comprende 2 dimensiones siendo estas 

autorregulación académica y postergación de actividades. Dicho instrumento está 

dirigido a estudiantes tanto de educación media como de educación superior. La 

finalidad de la escala es medir la conducta de procrastinación en el ámbito 
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académico, dirigido a estudiantes de educación media y superior. En su consigna 

de aplicación no existe respuesta incorrecta ya que lo que se busca es saber cómo 

se actúa en diversas situaciones del ámbito académico. Comprendido por 12 ítems, 

subdividido en 2 dimensiones, las cuales son la postergación de actividades que 

consta de 3 ítems y la autorregulación académica con 9 ítems. Se establece 

mediante escala de Likert en las categorías: (1) Nunca, (2) Casi Nunca, (3) A Veces, 

(4) Casi Siempre, (5) Siempre. La puntuación es directa, lo cual significa que, a 

mayor puntaje, mayores niveles dentro de la conducta procrastinadora en los 

participantes. 

En la prueba realizada por Busko (1998) se evidenció una consistencia 

interna del instrumento, la observación confirmatoria dio un 82% a manera general, 

corroborando la presencia de dos dimensiones. En cuanto al Alfa de Cronbach por 

la dimensión alcanzaron un Alfa de 0,631 y Omega de 0,698. En síntesis, la muestra 

demostró que la escala era un instrumento apropiado y verídico para el propósito 

de calcular la procrastinación académica. 

El instrumento que se usó es la adaptación de Domínguez (2016) aplicado 

en la población universitaria de estudiantes de Psicología en Lima. El Análisis 

Factorial Confirmatorio mostró que la prueba tiene una estructura bifactorial 

adecuada SB-χ2(53) = 204.976 (p < .001), CFI = .974, RMSEA (IC90%) = .063 (.054 

- .072), SRMR = .071. Además, los valores factoriales fueron estadísticamente 

significativos (p < .001). Los coeficientes propusieron puntuaciones altas (> .90), y 

una confianza al 95% adecuada lo que indica que la prueba es favorable, válida y 

confiable. 

El estudio piloto identificó la calidad métrica de los ítems: frecuencia de 

respuesta, asimetría y curtosis. Se pudo determinar una distribución normal entre 

los datos, excepto el ítem numero 4 (Pérez y Medrano, 2010), en el IHC los valores 

obtenidos estuvieron por encima del parámetro de .30 lo que señala un adecuado 

aporte para la medición. En el AFC se identificaron los siguientes valores: 

X2/gl=1.368 CFI=.934 TLI=.918 RMSEA=.058 SRMR=.076. Finalmente, la 

confiabilidad se obtuvo gracias al alfa y omega hallando valores entre 0.799 hasta 

0.826 (Viladrich et al., 2017). 
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Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO): procedente de España 

y realizado por Rodríguez Franco, López Cepero, Rodríguez, Bringas, Antuña y 

Estrada en el año 2010. Fue creado para medir la violencia en los novios el cual 

presenta 42 ítems las cuales se subdividen en 8 dimensiones. Sin embargo, cuenta 

también con una versión breve de 20 ítems dividido en 5 dimensiones. El 

cuestionario fue adaptado a la realidad peruana por Rocío Alayo en el 2017. La 

aplicación puede ser individual o grupal y dura de 10 a 15 minutos. Este instrumento 

se utilizó para segmentar la muestra con la que se pretende trabajar usando la 

escala breve. 

El cuestionario tiene confiabilidad total de Alpha de Cronbach de 0.932 y de 

las subescalas comprendidas entre 0.58 y 0.81, con 6 elementos que se encuentran 

con un valor mayor al de 0.70 las cuales demuestran propiedades psicométricas 

adecuadas, la cual hace notar este instrumento como confiable y útil para el 

propósito señalado. 

En el año 2017 Alayo hizo un estudio sobre propiedades psicométricas este 

cuestionario (CUVINO), en el cual se obtuvo una confiabilidad (.90) y un nivel 

aceptable de escalas (>.75) lo cual confirma propiedades psicométricas válidas y 

confiables dentro de este cuestionario. 

Al instrumento se le hizo la prueba de confiabilidad de alfa y omega para 

afirmar que al tomar el mismo cuestionario los resultados sean los mismos sin 

importar si se aplican después de un tiempo, teniendo como resultados los valores 

de alfa y omega de .911 y .912 respectivamente. 

3.5 Procedimiento 

Esta investigación se inició realizando una investigación sobre variables que 

afectan en la realidad peruana a la población estudiantil. Después, se realizó la 

búsqueda del estado del arte en base a la realidad actual; inmediatamente, se 

buscaron antecedentes en revistas indexadas para que tenga fuertes bases que 

sostengan al proyecto. Se plantearon los objetivos, así como también las hipótesis 

y la justificación dentro de la matriz operacional. Después de esto, se realizó la 

búsqueda de los instrumentos, los cuales serían usados para medir las variables, 

sin embargo, antes de usarlo se pidió permiso a sus autores los cuales aceptaron 
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gustosamente a brindar la autorización de uso sin fines de lucro (ver anexo 10). 

Una vez con las respuestas, se buscaron las teorías para cada una de las variables 

con sus debidos enfoques, las cuales refuerzan la investigación que se está 

realizando. Después de esto, se preparó una encuesta con las pruebas psicológicas 

seleccionadas y se difundió el link de acceso para el cuestionario virtual, en el cual 

estaba incluido el consentimiento informado guardando la confianza, así como el 

anonimato de quienes participaron de la investigación (ver anexo 11). Por último, 

se esperó la respuesta de la muestra. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

Tras realizar el levantamiento de la data de forma digital en Google Forms, 

se exportó la tabulación en el programa de Microsoft Excel 2019 versión 2009. 

Luego se organizaron los valores en rangos numéricos para proceder con el análisis 

estadístico de los ítems para el cual se usó el programa estadístico Jamovi 2.3.26. 

De la misma forma, se obtuvo el coeficiente de alfa de Cronbach determinando así 

la confiabilidad de los instrumentos, así como los datos descriptivos, confirmatorios 

y exploratorios. 

Posterior a ello, se hizo la prueba de Shapiro-Wilk y de esa manera se halló 

la normalidad de los datos, por ser el más potente para contrastar la misma (Flores 

et al., 2019), lo cual nos permitió conocer el tipo de estadístico a utilizar. Para las 

variables de estudio se empleó el Rho de Spearman ya que obtuvo un valor menor 

al 0.05. 

3.7 Aspectos éticos 

A fin de garantizar la fiabilidad del proceso se ha tomado en cuenta criterios 

de ética profesional y de investigación. Entre ellos, se ha considerado el código de 

ética de la Universidad César Vallejo, el cual proporciona una guía a los principios 

éticos, en primera instancia, hacer valer los derechos de autor de cada 

investigación que ha aportado al presente trabajo, por tanto, están debidamente 

citados, evitando así el plagio. 

Por otra parte, dentro del artículo 24 del Colegio de Psicólogos del Perú 

(2017) se señala que cada investigación realizada, debe estar sujeta a una 

autorización o consentimiento informado llenado por los participantes lo cual 
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acredita su voluntariado en el proyecto, así mismo, se ha obtenido la autorización 

de las autoridades pertinentes del centro educativo cuya evidencia se encuentra en 

anexo para su verificación. 

Por otra parte, Helsinki, propone que una investigación debe salvaguardar la 

integridad de los participantes, en un trato igualitario, sin perjudicarlos, respetando 

la confidencialidad, la moral y la vida misma (Asociación Médica Mundial, Helsinki, 

2013). En esta misma línea, Gómez (2009), recalca el principio de autonomía que 

pretende respetar el valor y pensamiento de la persona; el principio de beneficencia, 

lo cual compete a los actos y procedimiento honorables con que se realiza la 

investigación; y el principio de no maleficencia, que corresponde a la ética del 

profesional y su entrega en dar lo mejor de sí en el ejercicio de sus funciones 

(Gómez, 2009). 

También se ha considerado el Código Nacional de la Integridad Científica - 

CONCYTEC (2019), que establece dentro del Capítulo II que la investigación debe 

contar con integridad científica, y contar con principios de honestidad intelectual, 

imparcialidad, veracidad y transparencia. En relación con ello, para la recogida de 

información, se expidió de manera virtual una carta de presentación formal al centro 

educativo que se designó como población donde se menciona el fin de la 

investigación. Dicha carta fue entregada en formato digital a la directora de la 

institución quien la firmó como señal de conformidad y posteriormente envió el 

documento escaneado, el cual se adjunta como anexo para comprobar su 

autenticidad. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1 

Niveles de estrés académico 

Niveles f % 

Intensidad baja 7 2 % 

Intensidad moderada 275 78.6 % 

Intensidad alta 68 19.4 % 

Total 350 100% 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

 

En la tabla 1 se diferencia la manera de cómo se distribuyen las puntuaciones 

totales de la muestra en base a la variable de estrés académico, en el que se 

evidencia que la categoría de intensidad moderada fue la que predominó sobre la 

demás (n=275) representando el 78.6% de los participantes. Luego estuvo la 

categoría de intensidad alta, siendo la que presentó la segundo mayor afluencia de 

participantes (n=68) lo que equivale al 19.4%; por último, la categoría de intensidad 

baja fue la que tuvo menor frecuencia de participantes (n=7) representando el 2% 

de la muestra total; estos datos permiten inferir que el estrés académico está 

presente en un nivel moderado a alto de forma mayoritaria sobre la muestra, al 

estar en una intensidad elevada en más de la mitad de los participantes.  
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Tabla 2 

Niveles de procrastinación académico 

Niveles f % 

Bajo 1 0.3 % 

Moderado 34 9.7 % 

Alto 315 90 % 

Total 350 100% 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje 

 

En la tabla 2 se distingue la manera de cómo se distribuyen las puntuaciones totales 

de la muestra en base a la variable de procrastinación académica, en el que se 

evidencia que la categoría alta fue la que predominó sobre la demás (n=315) 

representando el 90% de los participantes. Luego estuvo la categoría moderada, 

siendo la que presentó la segundo mayor afluencia de participantes (n=34) lo que 

equivale al 9.7%; por último, la categoría, que mostró menor frecuencia de 

participantes (n=1) representando el 0.3% de la muestra total; estos datos permiten 

inferir que la procrastinación académica está presente en un nivel alto de forma 

mayoritaria sobre la muestra, al estar en una intensidad elevada en más de la mitad 

de los participantes. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad de las variables de estudio  

Variables Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Estrés académico .898 350 < .001 

Estresores .801 350 < .001 

Síntomas .848 350 < .001 

Estrategias de afrontamiento .850 350 < .001 

Procrastinación académica .855 350 < .001 

Postergación de actividades .719 350 < .001 

Autorregulación de actividades .841 350 < .001 

Nota: gl=grados de libertad; Sig.=nivel de significancia 

 

En la tabla 3 se observa el análisis de normalidad realizado a través de la prueba 

de Shapiro-Wilk, el cual señaló un nivel de significancia por debajo del umbral de 

.05 para ambas variables de estudio y en sus dimensiones; por lo tanto, al no haber 

una distribución normal de las puntuaciones, se debe hacer uso de la estadística 

no paramétrica para los procesos de análisis inferencial (Flores et al., 2017), entre 

los que se encuentran el coeficiente Rho de Spearman. 
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Tabla 4 

Correlación de las variables de estudio (estrés y procrastinación académica) 

Variables Procrastinación académica 

 

rs r2 p 

 

 

Estrés académico .692 .479 < .001 

 

Nota: rs= Coeficiente Rho de Spearman; r2=tamaño del efecto; p=nivel de significancia 

 

 

En la tabla 4 se describen los valores obtenidos del proceso de correlación de las 

variables de estudio, en donde se verifica una correlación directa moderada (Gil y 

Castañeda, 2005); además de contar con significancia estadística entre sí (rs=.692; 

p<.001), lo que implica que mientras mayor sea el nivel de estrés académico, 

también va a aumentar el grado de procrastinación. Además de esto, el tamaño del 

efecto reportado fue mediano (r2=.479), o en otras palabras, el estrés académico va 

a influir de forma moderada sobre la procrastinación (Domínguez, 2018). 
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Tabla 5 

Correlación entre el estrés y las dimensiones de la procrastinación académica 

Variable 1: Procrastinación 
académica 

 

Variable 2: Estrés 
académico  

  rs r2 p 

Dimensiones Postergación de 
actividades 

.492 .242 < .001 

Autorregulación 
académica 

.631 .398 < .001 

Nota: rs= Coeficiente Rho de Spearman; r2=tamaño del efecto; p=nivel significancia 

 

En la tabla 5 se describen los valores obtenidos del proceso de correlación del 

estrés académico con las dimensiones de la procrastinación en el cual se puede 

apreciar una correlación directa moderada en cada una, siendo estas: postergación 

de actividades (rs=.492; p<.001) y autorregulación académica (rs=.631; p<.001); 

además de contar con significancia estadística entre sí (Gil y Castañeda, 2005), lo 

que implica que mientras mayor sea el grado de estrés académico, también lo será 

el grado de procrastinación. Además, el tamaño del efecto reportado fue mediano 

en ambos casos; o en otras palabras, el estrés académico va a influir de forma 

moderada sobre ambas dimensiones de la procrastinación (Domínguez, 2018).  
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Tabla 6 

Correlación de la procrastinación con las dimensiones del estrés académico 

Variable 1: Estrés 
académico 

 

Variable 2: Procrastinación 
académica 

  rs r2 p 

Dimensiones Estresores .344 .118 < .001 

Síntomas .746 .557 < .001 

Estrategias de 
afrontamiento 

-.237 .056 < .001 

Nota: rs= Coeficiente Rho de Spearman; r2=tamaño del efecto; p=nivel significancia 

 

En la tabla 6 se describen los valores resultantes en el proceso de correlación de 

la procrastinación con las dimensiones del estrés, donde se encuentra una 

correlación directa moderada con los estresores (rs=.344; p<.001), síntomas 

(rs=.746; p<.001) y, de manera inversa con las estrategias de afrontamiento (rs=-

.237; p<.001); además de contar con significancia estadística entre sí (Gil y 

Castañeda, 2005), lo que implica que mientras mayores sean los niveles en el 

estrés académico, más elevada será la procrastinación, siendo de manera opuesta 

en la tercera dimensión, siendo que a mayores estrategias de afrontamiento, menor 

será la procrastinación realizada. Por otra parte, el tamaño del efecto encontrado 

fue pequeño tanto en la primera y tercera dimensión, lo que es indicativo que los 

estresores y las estrategias de afrontamiento van a influir en un nivel bajo sobre la 

procrastinación, mientras que la dimensión de síntomas obtuvo un tamaño del 

efecto mediano (r2=.557), siendo el puntaje más alto y, por ende, lo que más va a 

influir sobre el grado de procrastinación (Domínguez, 2018).  
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V. DISCUSIÓN  

El objetivo del estudio es determinar la relación determinar la relación entre 

el estrés y la procrastinación académica en mujeres víctimas de violencia en el 

noviazgo en una universidad de Lima Norte. En seguida, se discuten los principales 

hallazgos, contrastados con los antecedentes y teorías que sustentan el estudio. 

De acuerdo al objetivo general se halló una correlación directa, moderada y 

altamente significativa (rs=.692; p<.001) con un tamaño del efecto mediano (r2=.479) 

confirmando la hipótesis general que nos indica que cuando los niveles de estrés 

aumentan, también lo hacen los niveles de procrastinación, coincidiendo con lo 

hallado por Estrada et al. (2022) donde se determinó existencia de la relación 

directa entre las variables (r=.630; p<.05) esto se debería a que la muestra 

comparte características con la del presente estudio. Sin embargo, lo hallado 

discrepa con los resultados de Delgado et al. (2020) donde se evidenció una 

relación inversa (r=-.28), lo cual puede deberse al uso parcial que hiciera este 

investigador de uno de los instrumentos que le habría restado fiabilidad; tampoco 

con Camarillo et al. (2021) quienes no encontraron relación entre las variables, 

considerando que su estudio se realizó en una muestra pequeña. Esto también 

puede ser explicado a partir de los estudios de Ellis (1999) (citado por García, 

2009), quien menciona que las personas afrontan los eventos adversos en base a 

sus creencias, cuando esta percepción es negativa tiende a dudar de su propia 

capacidad ocasionando malestar emocional el cual se refleja en su conducta. En 

ese escenario, la procrastinación se presenta como una conducta desadaptativa 

para hacer frente al estrés percibido con la finalidad de evitar el malestar implicado 

en realizar la tarea (Sirois, 2023). 

Con respecto al primer objetivo específico, se halló mayor prevalencia de 

estrés en los niveles moderado (78.6 %) y alto (19.4 %) y, menor en el nivel bajo 

(2 %). Estos hallazgos son semejantes a los encontrados por Salinas y Palacios 

(2022) quienes reportaron mayor prevalencia en el nivel moderado (55.5%), 

seguido por el nivel alto (28,9%), y con los hallazgos de Espín y Vargas (2023), 

Estrada et al. (2022) donde predominó el nivel alto (41.9% y 64,6% 

respectivamente) y moderado (35.9% y 22.2% respectivamente), explicado en que 

los participantes fueron estudiantes de ciclos avanzados. Sin embargo, no se 
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asemeja con el estudio de Vargas y Mamani (2022) quienes encontraron un nivel 

bajo de estrés (45.05%), posiblemente porque participaron estudiantes de los 

primeros ciclos, pues Álvarez et al. señalaron que el estrés se incrementa al 

avanzar de nivel en la vida universitaria (2018). Resultados que también son 

consistentes con la argumentación de Barraza (2018) quien afirma que el estrés es 

una manifestación que aparece cuando hay mucha demanda académica que exige 

de sus habilidades físicas y mentales, lo cual representa un desgaste emocional. 

También señala que se puede presentar niveles altos de estrés académico por 

preocupación excesiva ante los exámenes, baja capacidad para relacionarse con 

los demás, problemas familiares, conflictos en la relación de pareja, entre otros. 

En el segundo objetivo específico, se halló predominancia en el nivel alto de 

procrastinación académica (90 %), seguido del nivel moderado (9.7 %) y el nivel 

bajo (0.3 %), estos hallazgos son similares a lo descrito por Vargas y Mamani (2022) 

y Estrada et. al (2021) quienes también encontraron un nivel alto de procrastinación 

(50.55% y 49.7%, respectivamente) seguido por el nivel moderado (41.76% y 25.8 

respectivamente), posiblemente al ciclo académico en que se encuentran los 

participantes. En contraste a ello, en el estudio de Estremadoiro y Schulmeyer 

(2021) predominó un nivel medio bajo de procrastinación (54%), probablemente 

debido a que encuestaron a estudiantes de los primeros ciclos. Así explica Baker 

(1979) en el modelo psicodinámico de explica que la procrastinación se origina por 

el temor a fracasar tomando en cuenta el pensamiento del individuo y la razón por 

la que deja de lado la actividad requerida. Además, sostiene que dicho temor al 

fracaso se produce como consecuencia de relaciones familiares disfuncionales, 

donde el tipo de crianza genera frustración ante las dificultades y menor valoración 

de la autoestima (citado por Carranza y Ramírez, 2013).  

Adicionalmente, es importante reflexionar con respecto a, si bien los 

hallazgos han demostrado la correlación directa y moderada frente a las variables, 

la magnitud con que se muestra cada una es diferente, puesto que el 78.6 % de las 

participantes presentó una intensidad moderada de estrés, mientras que el 90% 

presentó un nivel alto de procrastinación. Posiblemente esto se deba a que las 

encuestas han sido aplicadas en un período en que las participantes no están 

expuestas a la presentación de proyectos finales por lo que estarían empleando la 
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procrastinación como una estrategia para disminuir sus niveles de estrés (Sirois, 

2023). 

Por otro lado, dentro del tercer objetivo específico, se halló una correlación 

directa y moderada entre el estrés y las dimensiones de la procrastinación 

postergación de actividades (rs=.492; p<.001) y autorregulación académica (rs=.631; 

p<.001), además de contar con significancia estadística entre sí, por lo que, a 

mayores niveles de estrés, mayor nivel de postergación de actividades y 

autorregulación. Estos resultados concuerdan con el de Estrada et al. (2022) los 

cuales hallaron relación con la postergación de actividades (r=.664) ya que la 

muestra posee características académicas y demográficas similares. Por otra parte, 

es diferente a la investigación de Espín y Vargas (2023) cuyos autores no hallaron 

relación en las dimensiones autorregulación académica (Rho=0.062; 

p=0.197>0.05)   y   postergación   de actividades (Rho=0.005; p=0.909>0.05), 

conviene enfatizar que en dicho estudio participaron estudiantes de otra facultad 

a quienes no se le atribuye un factor estresor adicional como lo es la violencia, 

puesto que Alarcón et. al. (2022) señaló que lo índices elevados de violencia en la 

relación de parejas generan índices elevados de estrés. Acorde al enfoque 

conductual de Rothblum (1990) citado por Villalobos y Becerra (2017), indica que 

la procrastinación se presenta cuando se desea realizar algo que no genere 

desgaste físico o mental, con la finalidad de esquivar un malestar. Dentro del 

estudio, las mujeres recurren a la postergación de actividades debido a la 

incapacidad que tiene para controlar los impulsos y dejarse llevar por las emociones 

negativas, es decir, prefiere realizar otras actividades y dejar para último momento 

sus tareas académicas, por ende, es importante detectar dicho comportamiento e 

inculcar la planificación de actividades para poder reducir la postergación tanto en 

el ámbito académico y a futuro el ámbito laboral. 

Como cuarto objetivo específico, se visualiza una correlación directa 

moderada entre la procrastinación académica y los estresores (rs=.344; p<.001), 

síntomas (rs=.746; p<.001) y, de manera inversa con las estrategias de 

afrontamiento (rs=-.237; p<.001). Los resultados coinciden con los de Barraza y 

Barraza (2020) quienes encontraron correspondencia dentro de los 

subdimensiones postergación de actividades y estresores (r=.228), del mismo 
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modo con los síntomas (r=.257), mientras que no encontró relación con las 

estrategias de afrontamiento. El modelo sistémico Cognoscitivista señala que el 

estrés académico ocurre en un sistema abierto donde el aprendiz se enfrenta a 

situaciones exigentes que, al ser percibidas como amenaza, ocasiona una 

alteración sistémica (situación de estrés) acompañado de síntomas los cuales 

hacen que el estudiante busque estrategias de afrontamiento (Barraza, 2006). 

Mediante lo expuesto se ha mostrado que los resultados obtenidos guardan 

relación con los antecedentes y teorías que sustentan el estudio. Sin embargo, se 

debe considerar algunas limitaciones presentes como el hecho de que las variables 

estudiadas cambian a través del tiempo, y que las respuestas brindadas están 

ligadas al estado de ánimo de las personas. 

Para finalizar, es necesario enfatizar que tanto el estrés como la 

procrastinación académica son situaciones problemáticas frecuentes en el ámbito 

universitario, por tanto, es fundamental profundizarse en el tema recurriendo a las 

fuentes en que se basa este estudio.  
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El resultado de la investigación confirmó que existe correlación directa moderada 

(rs=.692; p<.001) entre estrés y procrastinación académica, es decir que, si el estrés 

académico aumenta, también la procrastinación académica en la muestra de 

estudio. 

SEGUNDA 

Se encontró una relación directa y moderada entre el estrés y las dimensiones de 

la procrastinación académica, siendo estas: postergación de actividades (rs=.492; 

p<.001) y autorregulación académica (rs=.631; p<.001); determinándose de esta 

manera que cuando una persona se estresa tendrá mayor tendencia posponer sus 

actividades. 

Si el estrés aumenta aumentará la conducta maladaptativa 

TERCERA 

En relación a la correlación de las dimensiones del estrés académico y 

procrastinación académico se aprecia una correlación directa moderada con los 

estresores (rs=.344; p<.001), síntomas (rs=.746; p<.001) y, de manera inversa con 

las estrategias de afrontamiento (rs=-.237; p<.001); lo cual permite afirmar que a 

medida que el estrés académico sea más alto, más alta será la procrastinación, 

demostrado de manera opuesta para con la tercera dimensión, la cual es 

estrategias de afrontamiento. 

CUARTA  

Así mismo, se denota que el estrés académico dentro de la muestra presenta al 

constructo en tres niveles alto 19.4%, medio 78.6% y por último 2% bajo de la 

muestra total. Todo esto refiere que en la muestra predominó un nivel medio de 

estrés académico. 

QUINTA 

De igual forma, se observa que los niveles de procrastinación de la siguiente 

manera en la muestra, 90% nivel alto, 9.7% nivel moderado y 0.3% nivel bajo, 

evidenciándose en este estudio prima el nivel alto de procrastinación académica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Para futuras investigaciones, agregar otras variables como puede ser las 

situaciones estresantes para que mediante diseños experimentales se evalúe el 

impacto de esta sobre el estrés y la procrastinación. Así los resultados podrían 

permitir realizar programas respecto a la problemática.  

SEGUNDA 

En los nuevos estudios sería conveniente implementar muestreos probabilísticos 

que puedan dar resultados generales y así poder variar la muestra considerando 

estudiantes de otras carreras, y con ello, comparar los resultados para identificar 

semejanzas o diferencias entre los grupos de estudio. 

TERCERA 

Profundizar la investigación mediante un enfoque cualitativo que, a través de 

registros de la percepción que tienen los estudiantes sobre las actividades 

académicas universitarias, permita lograr identificar la causa del estrés y 

procrastinación académica. 

CUARTA 

Se sugiere realizar estudios comparativos con variables sociodemográficas para 

encontrar similitudes o diferencias entre las distintas realidad socioculturales y 

socioeconómicas dentro del país en relación al estrés y procrastinación académica. 

QUINTA 

En futuros estudios se sugiere reemplazar el estrés académico y poder incorporar 

variables nuevas que afecten la postergación de actividades y contribuir con 

mayores alcances en los resultados. Usar las variables depresión o ansiedad las 

cuales son parte de los mayores porcentajes dentro de la problemática en salud 

mental en la población universitaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problema Hipótesis Objetivos Variables de la investigación Ítem Metodología 

¿Cuál es la relación 

entre el estrés y la 

procrastinación 

académica en 

mujeres víctimas de 

violencia en el 

noviazgo en una 

universidad de Lima 

Norte, 2023? 

Existe correlación 

directa y significativa 

entre el estrés y la 

procrastinación 

académica en mujeres 

víctimas de violencia 

en el noviazgo en una 

universidad de Lima 

Norte, 2023.  

 

Existe correlación 

directa y significativa 

entre el estrés y la 

procrastinación 

académica en mujeres 

estudiantes de derecho 

víctimas de violencia en 

el noviazgo en una 

universidad de Lima 

Norte, 2023 

 

Estrés académico 

Dimensiones: 

- Estresores 

- Síntomas 

- Estrategias de 

afrontamiento 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 

Tipo: Básico 

Diseño: No 

experimental, 

Transversal, 

correlacional 
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a) Existe relación entre 

el estrés y las 

dimensiones de la 

procrastinación 

académica.  

b) Existe relación entre 

las dimensiones del 

estrés y la 

procrastinación 

académica. 

 

a) Describir los niveles 

de estrés académico en 

mujeres víctimas de 

violencia en el 

noviazgo. 

b) Describir los niveles 

de procrastinación 

académica en mujeres 

víctimas de violencia en 

el noviazgo. 

c) Determinar la 

relación entre el estrés y 

las dimensiones de la 

procrastinación 

académica.  

d) Determinar la 

relación entre las 

dimensiones del estrés 

y procrastinación 

académica. 

  

Procrastinación Académica 

Dimensiones: 

- Postergación de 

actividades 

- Autorregulación 

académica 

 

 

 

1, 6 y 7 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11, 12 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Valor final 

Estrés 

académico 

 

Barraza (2018), 

señala que es 

una 

manifestación 

que ocurre en 

los estudiantes 

cuando perciben 

mucha demanda 

y carga en el 

proceso de 

aprendizaje,  

Puntuación 

obtenida en el 

Inventario 

Sistémico 

Cognoscitivista 

SISCO SV-21, 

el cual considera 

los siguientes: 

 

Rangos:  

(a) Nivel leve de 

estrés: 0-33%,  

(b) Nivel moderado 

de estrés: 34-66%, 

(c) Nivel severo de 

estrés: 67- 

100% 

Estresores 

Sobrecarga de tareas, 

personalidad y carácter 

del docente, nivel de 

exigencia, evaluaciones, 

plazos de entrega 

limitado. 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

 

Ordinal 

0= “Nunca” 

1= “Casi 

Nunca” 2= 

“Rara    vez” 

3= “A 

Veces”  

4= “Casi 

siempre” 

5= 

“Siempre” 

Síntomas 

Cansancio, 

decaimiento, ansiedad, 

irritabilidad, problemas 

para concentrarse. 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14 

Estrategias de 

afrontamiento 

Resolución de problemas, 

control de emociones, 

planificación, fijarse 

metas.  

15, 16, 17, 18, 

19, 20 y 21 
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Procrastinación 

Académica 

Busko (1998) lo 

define como una 

predisposición a 

dejar de lado las 

actividades 

académicas y 

posponer su 

realización para 

último momento 

ocasionando 

ansiedad. 

Puntuación 

obtenida en la 

escala de 

procrastinación 

académica de 

busco (1998) 

adaptado por 

Domínguez (2016). 

 

Calificación directa 

a mayor puntaje 

mayor postergación 

 

 

Postergación de 

actividades 

Dejar todo a 

último minuto, 

aversión a la 

lectura, aversión 

a las horas de 

estudio. 

1, 6 y 7 

Ordinal 

1= “Nunca” 

2= “Casi nunca” 

3= “A Veces”  

4= “Casi 

siempre” 

5= “Siempre” 

Autorregulación 

académica 

Estudiar a 

tiempo para los 

exámenes, 

Mantenerse al 

día con las 

lecturas 

asignadas, 

concluir y 

entregar los 

trabajos lo 

antes posible, 

perfeccionismo. 

 

2, 3, 4, 5, 

8, 9, 10, 

11, 12 
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Anexo 3. Instrumentos  

SISCO SV-21 

Barraza Macías, Arturo (2018) 

a.  Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo (estrés)? 

□  Si   

□ No 

b.  Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 

señala tu nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) 

mucho. 

1 2 3 4 5 

     

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de preguntas. Responde, 

señalando con una X, tomando en consideración la siguiente escala de valores: 

Nunca Casi Nunca Rara vez 
Algunas 
veces 

Casi Siempre Siempre 

N CS RV AV CS S 

 

Responde N 
C
N 

R
V 

A
V 

C
S 

S 

1. ¿Con qué frecuencia te estresa la 
sobrecarga de tareas y trabajos académicos 
que tienes que realizar todos los días? 

      

2. ¿Con qué frecuencia te estresa la 
personalidad y el carácter de los/as 
profesores/as que imparten clases? 

      

3. ¿Con qué frecuencia te estresa la forma de 
evaluación de tus profesores/as (a través de 
ensayos, trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.)? 

      

4. ¿Con qué frecuencia te estresa el nivel de 
exigencia de tus profesores/as? 

      

5. ¿Con qué frecuencia te estresa el tipo de 
trabajo que te piden los profesores (consulta 
de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas 
conceptuales, etc.)? 

      

6. ¿Con qué frecuencia te estresa tener tiempo 
limitado para hacer el trabajo que te 
encargan los/as profesores/a? 
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7. ¿Con qué frecuencia te estresa la poca 
claridad que tienes sobre lo que quieren 
los/as profesores/as? 

      

8. ¿Con qué frecuencia presentas fatiga 
crónica (cansancio permanente)? 

      

9. ¿Con qué frecuencia presentas sentimientos 
de depresión y tristeza (decaído)? 

      

10. ¿Con qué frecuencia presentas ansiedad, 
angustia o desesperación? 

      

11. ¿Con qué frecuencia presentas problemas 
de concentración? 

      

12. ¿Con qué frecuencia presentas sentimiento 
de agresividad o aumento de irritabilidad? 

      

13. ¿Con qué frecuencia presentas conflictos o 
tendencia a polemizar o discutir? 

      

14. ¿Con qué frecuencia presentas desgano 
para realizar las labores escolares? 

      

15. ¿Con qué frecuencia te concentras en 
resolver la situación que te preocupa? 

      

16. ¿Con qué frecuencia estableces soluciones 
concretas para resolver la situación que te 
preocupa? 

      

17. ¿Con qué frecuencia analizas lo positivo y 
negativo de las soluciones pensadas para 
solucionar la situación que te preocupa? 

      

18. ¿Con qué frecuencia mantienes el control 
sobre tus emociones para que no te afecte lo 
que te estresa? 

      

19. ¿Con qué frecuencia recuerdas situaciones 
similares ocurridas anteriormente y piensas 
en cómo las soluciones? 

      

20. ¿Con qué frecuencia elaboras un plan para 
enfrentar lo que te estresa y la ejecución de 
tus tareas? 

      

21. ¿Con qué frecuencia te fijas o tratas de 
obtener lo positivo de la situación que te 
preocupa? 
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Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Busko (1998), adaptado por Domínguez Lara Sergio (2016) 

 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen 

referencia a tu modo de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 

meses de tu vida como estudiante marcando con una X de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración: 

Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 

N CS AV CS S 

 

Responde N 
C
S 

A
V 

CS S 

1. Cuando tengo que hacer una tarea, 
normalmente la dejo para el último minuto. 

     

2. Generalmente me preparo por adelantado para 
los exámenes. 

     

3. Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 

     

4. Asisto regularmente a clase.      

5. Trato de completar el trabajo asignado lo más 
pronto posible. 

     

6. Postergo los trabajos de los cursos que no me 
gustan. 

     

7. Postergo las lecturas de los cursos que no me 
gustan. 

     

8. Constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudio. 

     

9. Invierto el tiempo necesario en estudiar aún 
cuando el tema sea aburrido. 

     

10. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio. 

     

11. Trato de terminar mis trabajos importantes con 
tiempo de sobra. 

     

12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes 
de entregarlas. 
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Cuestionario de Violencia en el Noviazgo (CUVINO-R) 

Rodríguez et. al. (2017) 

a. Se encuentra en una relación sentimental 

□  Si   

□ No 

b. Tiempo de relación: __________ 

Instrucciones: Te pedimos que nos des cierta información acerca de tus relaciones 

afectivas de pareja. Para responder la encuesta, piensa en tu relación actual de 

pareja, recuerda que la encuesta es anónima. Por favor, lee las siguientes 

afirmaciones y marca la casilla según la siguiente escala de valoración: 

Nunca A Veces Frecuentemente Habitualmente Casi Siempre 

N AV FR HB CS 

 

Responde N AV FR HB CS 

1. Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas 
para comprobar si le engañas, le quieres o si le 
eres fiel 

     

2. Te sientes obligada/o a mantener sexo con tal 
de no dar explicaciones de por qué 

     

3. Te ha robado      

4. Es cumplidor/a con el estudio, pero llega tarde 
a las citas, no cumple lo prometido y se muestra 
irresponsable contigo 

     

5. Te habla sobre relaciones que imagina que 
tienes 

     

6. Insiste en tocamientos que no te son 
agradables y que tú no quieres 

     

7. Te ha abofeteado, empujado o zarandeado      

8. Te ha abofeteado, empujado o zarandeado      

9. Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla 
tu amor propio. 

     

10. Ha lanzado objetos contundentes contra ti      
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11. Te ha herido con algún objeto      

12. Ridiculiza tu forma de expresarte.      

13. Te ha retenido para que no te vayas 
 

     

14.  Te sientes forzada a realizar determinados 
actos sexuales 

     

15. Ha ignorado tus sentimientos      

16. Deja de hablarte o desaparece por varios días, 
sin dar explicaciones, como manera de 
demostrar su enfado. 

     

17. Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte 
cuando estás estudiando, te interrumpe cuando 
estás solo/a…) o privacidad (abre cartas 
dirigidas a ti, escucha tus conversaciones 
telefónicas) 

     

18. Te fuerza a desnudarte cuando tú no quieres      

19. Ha ridiculizado o insultado tus creencias, 
religión o clase social 

     

20. Te ridiculiza o insulta por las ideas que 
mantienes. 
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Formulario virtual para la recolección de datos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_pzKRWpSJW73d4bu8oJ6KupsN

wEaqns8ysvuJ9m36IvRIA/viewform?usp=sf_link 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_pzKRWpSJW73d4bu8oJ6KupsNwEaqns8ysvuJ9m36IvRIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_pzKRWpSJW73d4bu8oJ6KupsNwEaqns8ysvuJ9m36IvRIA/viewform?usp=sf_link
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Anexo 4: Ficha sociodemográfica    

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Sexo:  

□ Mujer 

Nacionalidad 

□ Peruana 

□ Extranjera 

Edad 

□ 18 a 23 años 

□ 24 a 29 años 

□ 30 a 35 años 

□ 36 a más 

¿Se encuentra en una relación sentimental? 

□ Si 

□ No 

Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo (estrés)?   

□ Si 

□ No 

Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 

señala tu nivel de estrés, donde (1) es poco y (5) mucho. 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ 4 

□ 5 
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Anexo 5: Cartas de presentación de la escuela firmadas para el piloto  
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Anexo 6: Cartas de presentación de la escuela firmada para la muestra final 
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Anexo 7: Cartas de autorización de la institución para el estudio piloto  
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Anexo 8: Cartas de autorización de la institución para la muestra final 

 



64 
 

Anexo 9: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad.  

Inventario SISCO SV-21 
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Escala de Procrastinación Académica (EPA)  
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Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO-R) 
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Anexo 10: Autorización de uso del instrumento  

Inventario SISCO SV-21, Barraza (2018) 
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Escala de Procrastinación Académica (EPA) adaptado por Domínguez (2016) 
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Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO-R) 

 

 

Open Access Link: https://www.redalyc.org/pdf/337/33749097009.pdf 

 

 

  

https://www.redalyc.org/pdf/337/33749097009.pdf
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Anexo 11: Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 
 

Título de la investigación: “Estrés y procrastinación académica en mujeres 
víctimas de violencia en el noviazgo de una universidad en Lima Norte, 2023” 
 
Investigadores: 

- Mina Taipicuri, Jennifer Joan 
- Valencia De la Cruz, Javier Eduardo 

 
Propósito del estudio 
Se le invita a participar en la investigación titulada “Estrés y procrastinación 
académica en mujeres víctimas de violencia en el noviazgo en una universidad de 
Lima Norte, 2023”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el estrés y la 
procrastinación académica en la muestra de estudio. Esta investigación es 
desarrollada por estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología, 
de la Universidad César Vallejo. Esta investigación es desarrollada por 
estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología de la Universidad 
César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente 
de la Universidad y con el permiso de la institución. Al obtener un resultado empírico 
que asegura y cuantifica la problemática se pueden establecer estrategias de 
intervención acorde a las necesidades de la población beneficiaría, y con ello 
ayudar a reducir el estrés y procrastinación académica en mujeres víctimas de 
violencia en el noviazgo en una universidad de Lima Norte, 2023. 
 
Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente  

1. Ingresará al cuestionario virtual. 

2. Debe completar la encuesta con sinceridad,  

3. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 
identificación y, por tanto, serán anónimas. 

 
Participación voluntaria: 
Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 
participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 
continuar puede hacerlo sin ningún problema. 
Riesgo:  
Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 
investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 
generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 
Beneficios: 
Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 
al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 
otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 
embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 
pública. 
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Confidencialidad: 
Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 
al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es 
totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 
investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y 
pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 
Problemas o preguntas: 
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los investigadores 
Jennifer Mina jminat@ucvvirtual.edu.pe y Javier Valencia jlacr@ucvvirtual.edu.pe 
ó al docente asesor Mg. Alberto Quintana alquintanaq@ucvvirtual.edu.pe 
Consentimiento: 
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 
investigación antes mencionada. 
 
 
 
 
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 
 

 
  

mailto:jminat@ucvvirtual.edu.pe
mailto:jlacr@ucvvirtual.edu.pe
mailto:alquintanaq@ucvvirtual.edu.pe
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Anexo 12: Resultados del piloto 

Tabla 7 

Análisis estadístico de los ítems de la Escala de Estrés Académico SISCO SV-21 

Ítems 
% de respuesta 

M DE g1 g2 IHC 

Si se 
elimina el 
elemento h2 ID A 

0 1 2 3 4 5 α ω 

1 1.8 % 4.5 % 4.5 % 34.5 % 50.0 % 4.5 % 3.4 1.0 -1.4 2.6 0.64 0.93 0.93 0.72 <.001 Si 

2 5.5 % 13.6 % 2.7 % 37.3 % 35.5 % 5.5 % 3.0 1.3 -0.9 0.0 0.67 0.93 0.93 0.67 <.001 Si 

3 0.9 % 12.7 % 7.3 % 31.8 % 30.0 % 17.3 % 3.3 1.3 -0.5 -0.4 0.71 0.93 0.93 0.69 <.001 Si 

4 0.9 % 16.4 % 8.2 % 27.3 % 36.4 % 10.9 % 3.2 1.3 -0.6 -0.6 0.60 0.93 0.93 0.68 <.001 Si 

5 0.0% 9.1 % 10.9 % 23.6 % 48.2 % 8.2 % 3.4 1.1 -0.8 -0.1 0.56 0.93 0.93 0.54 <.001 Si 

6 0.9 % 7.3 % 8.2 % 27.3 % 36.4 % 20.0 % 3.5 1.2 -0.7 0.2 0.58 0.93 0.93 0.64 <.001 Si 

7 0.9 % 15.5 % 11.8 % 29.1 % 32.7 % 10.0 % 3.1 1.2 -0.4 -0.7 0.69 0.93 0.93 0.71 <.001 Si 

8 5.5 % 13.6 % 10.0 % 25.5 % 30.0 % 15.5 % 3.1 1.4 -0.5 -0.6 0.67 0.93 0.93 0.65 <.001 Si 

9 8.2 % 13.6 % 13.6 % 20.0 % 27.3 % 17.3 % 3.0 1.6 -0.4 -0.9 0.68 0.93 0.93 0.70 <.001 Si 

10 5.5 % 15.5 % 11.8 % 22.7 % 22.7 % 21.8 % 3.1 1.5 -0.4 -0.9 0.73 0.92 0.93 0.77 <.001 Si 

11 4.5 % 12.7 % 12.7 % 19.1 % 24.5 % 26.4 % 3.3 1.5 -0.5 -0.8 0.64 0.93 0.93 0.74 <.001 Si 

12 14.5 % 21.8 % 10.9 % 26.4 % 12.7 % 13.6 % 2.4 1.6 0.1 -1.1 0.57 0.93 0.93 0.76 <.001 Si 

13 13.6 % 25.5 % 10.9 % 11.8 % 32.7 % 5.5 % 2.4 1.6 -0.1 -1.4 0.62 0.93 0.93 0.72 <.001 Si 

14 9.1 % 18.2 % 12.7 % 16.4 % 27.3 % 16.4 % 2.8 1.6 -0.3 -1.2 0.71 0.93 0.93 0.76 <.001 Si 

15 0.9 % 7.3 % 4.5 % 30.9 % 42.7 % 13.6 % 3.5 1.1 -0.9 0.9 0.63 0.93 0.93 0.72 <.001 Si 

16 3.6 % 8.2 % 10.0 % 28.2 % 37.3 % 12.7 % 3.3 1.3 -0.8 0.2 0.39 0.93 0.93 0.64 <.001 Si 

17 3.6 % 10.9 % 8.2 % 22.7 % 31.8 % 22.7 % 3.4 1.4 -0.7 -0.3 0.52 0.93 0.93 0.72 <.001 Si 

18 2.7 % 10.0 % 4.5 % 24.5 % 42.7 % 15.5 % 3.4 1.3 -1.0 0.4 0.49 0.93 0.93 0.62 <.001 Si 

19 4.5 % 8.2 % 12.7 % 27.3 % 35.5 % 11.8 % 3.2 1.3 -0.7 0.0 0.49 0.93 0.93 0.69 <.001 Si 

20 7.3 % 12.7 % 12.7 % 24.5 % 29.1 % 13.6 % 3.0 1.5 -0.5 -0.7 0.47 0.93 0.93 0.63 <.001 Si 

21 1.8 % 8.2 % 4.5 % 30.9 % 32.7 % 21.8 % 3.5 1.2 -0.8 0.4 0.64 0.93 0.93 0.81 <.001 Si 

  Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de 
homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación. A: Aceptable. 

En la tabla 1 se puede observar los valores resultantes del análisis estadístico 

realizado a cada ítem en base a distintos criterios, el primero fue la frecuencia de 

respuesta, lo que permitió evidenciar que existe adecuada variabilidad en las 

puntuaciones de cada reactivo debido a que los porcentajes obtenidos no 
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superaron del 80% en ningún caso; así mismo la media estadística reportó que los 

anclajes de respuesta con mayor tendencia estuvieron entre 3 y 4, denotando una 

presencia moderada a alta en la muestra de estudio; en cuanto a la desviación 

estándar el grado de separación fue mínimo (1.0 a 1.6) entre las categorías de 

respuesta con mayor tendencia. Al analizar las unidades de medida contempladas 

a través de los coeficientes de asimetría y curtosis, se pudo determinar que los 

datos están sujetos a una curva de distribución normal, debido a que los valores 

reportados estuvieron por debajo de +/-1.5, a excepción del ítem 1 (Pérez y 

Medrano, 2010). Luego se evaluó el índice de homogeneidad corregida (IHC) lo 

que reportó valores que estuvieron por encima del parámetro mínimo de .30 lo que 

refleja que todos los reactivos se relacionan entre sí y por ende se direccionan en 

la medición de la misma variable (Lloret et al., 2014). Por otro lado, también analizó 

Alfa y Omega si se elimina el elemento, obteniendo valores mayores a .70 en cada 

ítem, evidenciando que el instrumento aún mantendría una adecuada consistencia 

interna, aún si eliminase algún reactivo (Hoekstra et al., 2018). Del mismo modo, al 

analizar las comunalidades se evidenció que cada uno de los ítems obtuvieron 

puntuaciones mayores a .30 denotando un adecuado aporte para la medición 

(Shieh y Wu, 2014). El último análisis concerniente a la estadística inferencial fue 

el índice de discriminación (ID) en la que se comprobó que todos los ítems al 

reportar un p valor menor a .05 poseen la capacidad de discernir entre puntuaciones 

altas y bajas (Villamarín, 2017).  
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Tabla 8 

Matriz de correlaciones de los ítems de la Escala de Estrés Académico SISCO SV-21 

Ítems  
Correlación entre ítems  

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 

I1 1                     

I2 0.60 1                    

I3 0.56 0.64 1                   

I4 0.60 0.60 0.49 1                  

I5 0.41 0.50 0.44 0.52 1                 

I6 0.49 0.49 0.60 0.39 0.49 1                

I7 0.60 0.51 0.50 0.53 0.61 0.50 1               

I8 0.46 0.49 0.51 0.45 0.44 0.52 0.49 1              

I9 0.44 0.44 0.49 0.46 0.42 0.43 0.47 0.66 1             

I10 0.49 0.45 0.56 0.48 0.46 0.45 0.54 0.61 0.82 1            

I11 0.31 0.31 0.41 0.39 0.39 0.41 0.56 0.50 0.61 0.70 1           

I12 0.33 0.36 0.37 0.39 0.34 0.24 0.55 0.43 0.53 0.58 0.66 1          

I13 0.29 0.33 0.46 0.39 0.44 0.38 0.47 0.52 0.57 0.65 0.60 0.76 1         

I14 0.41 0.43 0.56 0.37 0.36 0.47 0.56 0.64 0.70 0.71 0.70 0.60 0.66 1        

I15 0.35 0.33 0.48 0.24 0.30 0.44 0.33 0.37 0.34 0.42 0.36 0.19 0.35 0.37 1       

I16 0.45 0.32 0.32 0.24 0.11 0.22 0.22 0.24 0.11 0.12 -0.03 -0.03 0.06 0.10 0.55 1      

I17 0.44 0.44 0.52 0.24 0.18 0.31 0.23 0.29 0.21 0.25 0.15 0.10 0.10 0.26 0.59 0.60 1     

I18 0.24 0.49 0.37 0.34 0.18 0.16 0.16 0.27 0.19 0.23 0.19 0.10 0.17 0.21 0.52 0.50 0.61 1    

I19 0.46 0.38 0.28 0.34 0.23 0.17 0.39 0.19 0.21 0.19 0.21 0.22 0.17 0.26 0.47 0.49 0.46 0.46 1   

I20 0.20 0.33 0.32 0.19 0.21 0.25 0.29 0.19 0.23 0.18 0.20 0.11 0.18 0.26 0.52 0.49 0.51 0.54 0.49 1  

I21 0.31 0.40 0.41 0.33 0.34 0.28 0.40 0.31 0.31 0.34 0.37 0.31 0.36 0.34 0.71 0.45 0.61 0.63 0.59 0.67 1 

 

En la tabla 2 al llevar a cabo la correlación de los reactivos a través del coeficiente r de Pearson se verifica que en ningún caso 

los valores superaron el .90, lo que descarta la presencia de problemas de multicolinealidad (Tabachnick y Fidell, 2001).   
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Tabla 9  

Análisis estadístico de los ítems de la Escala de Procrastinación Académica EPA  

Ítems 
% de respuesta 

M DE g1 g2 IHC 

Si se 
elimina el 
elemento h2 ID A 

1 2 3 4 5 α ω 

V1 8.2 % 20.9 % 39.1 % 28.2 % 3.6 % 3.0 1.0 -0.3 -0.4 0.46 0.80 0.81 0.44 <.001 Si 

V6 10.0 % 23.6 % 33.6 % 22.7 % 10.0 % 3.0 1.1 0.0 -0.7 0.39 0.81 0.81 0.45 <.001 Si 

V7 10.0 % 28.2 % 29.1 % 22.7 % 10.0 % 3.0 1.1 0.1 -0.8 0.55 0.79 0.80 0.31 <.001 Si 

V4 0.9 % 2.7 % 7.3 % 19.1 % 70.0 % 4.6 0.8 -2.0 4.1 0.22 0.82 0.82 0.94 <.001 Si 

V5 0.9 % 9.1 % 27.3 % 37.3 % 25.5 % 3.8 1.0 -0.4 -0.5 0.67 0.78 0.78 0.47 <.001 Si 

V2 2.7 % 21.8 % 36.4 % 28.2 % 10.9 % 3.2 1.0 0.0 -0.6 0.45 0.80 0.80 0.74 <.001 Si 

V3 1.8 % 10.0 % 38.2 % 41.8 % 8.2 % 3.5 0.9 -0.4 0.2 0.38 0.81 0.81 0.74 <.001 Si 

V8 0.9 % 10.0 % 33.6 % 34.5 % 20.9 % 3.7 1.0 -0.2 -0.6 0.47 0.80 0.80 0.60 <.001 Si 

V9 0.9 % 18.2 % 37.3 % 38.2 % 5.5 % 3.3 0.9 -0.2 -0.5 0.50 0.80 0.80 0.44 <.001 Si 

V10 0.0% 8.2 % 24.5 % 42.7 % 24.5 % 3.8 0.9 -0.4 -0.6 0.47 0.80 0.80 0.55 <.001 Si 

V11 0.9 % 10.9 % 28.2 % 40.0 % 20.0 % 3.7 0.9 -0.3 -0.5 0.59 0.79 0.79 0.55 <.001 Si 

V12 1.8 % 3.6 % 20.0 % 41.8 % 32.7 % 4.0 0.9 -0.9 0.8 0.41 0.80 0.81 0.80 <.001 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de 
homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación. A: Aceptable. 

En la tabla 3 se puede observar los valores resultantes del análisis estadístico 

realizado a cada ítem en base a distintos criterios, el primero fue la frecuencia de 

respuesta, lo que permitió evidenciar que existe adecuada variabilidad en las 

puntuaciones de cada reactivo debido a que los porcentajes obtenidos no 

superaron del 80% en ningún caso; así mismo la media estadística reportó que los 

anclajes de respuesta con mayor tendencia estuvieron entre 2 y 3, denotando una 

presencia moderada en la muestra de estudio; en cuanto a la desviación estándar 

el grado de separación fue mínimo (0.8 a 1.2) entre las categorías de respuesta con 

mayor tendencia. Al analizar las unidades de medida contempladas a través de los 

coeficientes de asimetría y curtosis, se pudo determinar que los datos están sujetos 

a una curva de distribución normal, debido a que los valores reportados estuvieron 

por debajo de +/-1.5, a excepción del ítem 4 (Pérez y Medrano, 2010). Luego se 

evaluó el índice de homogeneidad corregida (IHC) lo que reportó valores que 

estuvieron por encima del parámetro mínimo de .30 lo que refleja que todos los 
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reactivos se relacionan entre sí y por ende se direccionan en la medición de la 

misma variable, a excepción del ítem 4 (Lloret et al., 2014). Por otro lado, también 

analizó Alfa y Omega si se elimina el elemento, obteniendo valores mayores a .70 

en cada ítem, evidenciando que el instrumento aún mantendría una adecuada 

consistencia interna, aún si eliminase algún reactivo (Hoekstra et al., 2018). Del 

mismo modo, al analizar las comunalidades se evidenció que cada uno de los ítems 

obtuvieron puntuaciones mayores a .30 denotando un adecuado aporte para la 

medición, exceptuando el ítem 3 (Shieh y Wu, 2014). El último análisis concerniente 

a la estadística inferencial fue el índice de discriminación (ID) en la que se comprobó 

que todos los ítems al reportar un p valor menor a .05 poseen la capacidad de 

discernir entre puntuaciones altas y bajas (Villamarín, 2017).  

Tabla 10 

Matriz de correlaciones de los ítems de la Escala de Procrastinación académica 

Ítems  
Correlación entre ítems  

V1 V6 V7 V4 V5 V2 V3 V8 V9 V10 V11 V12 

V1 1 
           

V6 0.52 1 
          

V7 0.62 0.67 1 
         

V4 0.02 0.08 0.15 1 
        

V5 0.34 0.34 0.45 0.19 1 
       

V2 0.28 0.10 0.24 0.05 0.45 1 
      

V3 0.01 0.07 0.18 0.24 0.27 0.21 1 
     

V8 0.09 0.08 0.22 0.12 0.43 0.27 0.42 1 
    

V9 0.08 0.03 0.17 0.19 0.41 0.26 0.42 0.49 1 
   

V10 0.10 0.05 0.13 0.10 0.33 0.34 0.31 0.41 0.53 1 
  

V11 0.40 0.24 0.31 0.09 0.56 0.42 0.15 0.36 0.43 0.41 1 
 

V12 0.22 0.19 0.17 0.23 0.31 0.23 0.20 0.17 0.27 0.36 0.33 1 

 

En la tabla 4 al llevar a cabo la correlación de los reactivos a través del coeficiente 

r de Pearson se verifica que en ningún caso los valores superaron el .90, lo que 

descarta la presencia de problemas de multicolinealidad (Tabachnick y Fidell, 

2001).   
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Tabla 11 

Evidencias de validez por estructura interna de la Escala SISCO SV-21 

Muestra total 
(n=110) 

Ajuste absoluto Ajuste incremental 

X2/gl RMSEA SRMR GFI CFI TLI NFI 

Modelo  
de tres 
factores  

1.257 .049 .070 .980 .929 .919 .734 

Valores 
aceptables  

≤ 3.00 < .08 ≤ .08 >.90 > .90 > .90 >.90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice 
de Tucker-Lewis; NFI: Índice normado de ajuste. 

En la tabla 5 se reportan las puntuaciones de los índices de bondad de ajuste 

obtenidos tras realizar el AFC al modelo oblicuo de tres factores, empleando el 

estimador robusto WLSMV para datos ordinales, cuyos datos no se ajustan a una 

distribución normal (Forero et al., 2009). Los valores de los índices de bondad de 

ajuste estuvieron por encima del parámetro idóneo según la literatura científica 

consultada (Escobedo et al., 2016; Hooper et al., 2008; y Cupani, 2012); a 

excepción del NFI. Sin embargo, se concluye que el modelo tiene un ajuste 

adecuado y se verifica la funcionalidad estructural del modelo original del autor al 

emplearse en la muestra de estudio seleccionada. 

Tabla 12 

Evidencias de validez por estructura interna de la Escala EPA 

Muestra total 
(n=110) 

Ajuste absoluto Ajuste incremental  

X2/gl RMSEA SRMR GFI CFI TLI NFI 

Modelo  

de dos 
factores  

1.368 .058 .076 .969 .934 .918 .800 

Valores 
aceptables  

≤ 3.00 < .08 ≤ .08 > .90 > .90 > .90 >.90 
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Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz 
media estandarizada residual cuadrática; GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste 
comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis; NFI: Índice normado de ajuste. 

En la tabla 6 se reportan las puntuaciones de los índices de bondad de ajuste 

obtenidos tras realizar el AFC al modelo oblicuo de dos factores, lo cuales 

estuvieron por encima del parámetro idóneo según la literatura científica consultada 

(Escobedo et al., 2016; Hooper et al., 2008; y Cupani, 2012); a excepción del NFI. 

Sin embargo, se concluye que el modelo tiene un ajuste adecuado y se verifica la 

funcionalidad estructural del modelo original del autor al emplearse en la muestra 

de estudio seleccionada.  

Tabla 13  

Evidencias de confiabilidad por consistencia interna de la Escala SISCO SV-21 

Variables 
Alfa de Cronbach 

(α) 
Omega de 

McDonald (ω) 
N° de ítems 

General .930 .933 21 

Estresores .884 .886 7 

Síntomas  .922 .923 7 

Estrategias de 
afrontamiento  

.891 .894 7 

    

En la tabla 7 se observa que los valores de confiabilidad reportados del análisis 

efectuado a través de los coeficientes Alfa y Omega fueron excelentes al estar tanto 

de manera general y por dimensiones por encima de .70 respectivamente, lo que 

es indicativo de una adecuada consistencia interna de las puntuaciones (Viladrich 

et al., 2017).   
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Tabla 14 

Evidencias de confiabilidad por consistencia interna de la Escala EPA  

Variables 
Alfa de Cronbach 

(α) 
Omega de 

McDonald (ω) 
N° de ítems 

General .813 .817 12 

Postergación de 
actividades 

.821 .826 3 

Autorregulación 
académica 

.799 .803 9 

    

En la tabla 8 se observa que los valores de confiabilidad reportados del análisis 

efectuado a través de los coeficientes Alfa y Omega fueron excelentes al estar tanto 

de manera general y por dimensiones por encima de .70 respectivamente, lo que 

es indicativo de una adecuada consistencia interna de las puntuaciones (Viladrich 

et al., 2017). 
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Anexo 13: Resultados adicionales  

Tabla 15 

Evidencias de confiabilidad de la Escala CUVINO  

Variable  
Alfa de  

Cronbach (α) 

Omega de  

McDonald (ω) 
N° ítems  

General .911 .912 20 

Físico .747 .753 4 

Sexual .620 .626 4 

Humillación .564 .574 4 

Desapego .643 .662 4 

Coerción  .707 .732 4 

 

En la tabla 15 se aprecian las puntuaciones de la escala general, en donde se 

evidencia que posee índices elevados de confiabilidad por consistencia interna, 

reportado a través del cálculo de los coeficientes Alfa (α=.911) y Omega (ω=.912) 

los cuales al estar por encima de .70 se consideran adaptables (Campo y Oviedo, 

2008). Lo cual también se contempla en sus dimensiones, exceptuando la segunda, 

tercera y cuarta, estando por debajo de dicho parámetro; sin embargo, al tratarse 

de variables que forman parte del estudio de ciencias sociales, el rango aceptable 

oscila a partir de .50 de acuerdo a los criterios planteados por Kline (1999).     
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Anexo 14:  Sintaxis del programa usado o códigos de R Studio (Dependiendo 

del programa usado y a criterio del asesor) 

Sintaxis 

Prueba de normalidad de las variables de estudio   

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(Estrés académico, Estresores, Síntomas, Estratégias de 

afrontamiento, Procrastinación académico, Postergación de actividades, 

Autoregulación de actividades), 

    desc = "rows", 

    missing = FALSE, 

    mean = FALSE, 

    median = FALSE, 

    sd = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    sw = TRUE) 

 

Correlación de las variables de estudio  

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(Procrastinación académico, Estrés académico), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE, 

    sig = FALSE) 
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Correlación del estrés académico con las dimensiones de la procrastinación  

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(Postergación de actividades, Autoregulación de actividades, Estrés 

académico), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE) 

 

Correlación de la procrastinación con las dimensiones del estrés académico  

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(Estresores, Síntomas, Estratégias de afrontamiento, Procrastinación 

académico), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE) 
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Anexo 15: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación 

 

Link: 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?i

d_investigador=289039 

 

Link: 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?i

d_investigador=289199 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289039
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289039
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289199
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289199
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Anexo 16. Ecuaciones de búsqueda  

Refinación de 

búsqueda 
Scopus, Web of Science, Scielo, Redalyc 

Ubicación de los 

descriptores OR 
En artículo, título, resumen 

Ubicación de los 

descriptores AND 
En artículo, título, resumen 

Período de 

tiempo 
2020-2023 

Áreas de 

investigación 
Psicología 

Tipo de 

documento 
Artículo 

Scopus 

(TITLE-ABS-KEY ( “stress academmic” ) AND TITLE-ABS-KEY ( 

“procrastination” )  AND  (LIMIT TO ( PUBYEAR 2022 ) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR , 2021) OR LIMIT TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT TO 

(PUBYEAR , 2019) AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English)) 

Web of Science 

(stress academmic) AND TITLE-ABS-KEY ( "procrastination" OR 

"academic procrastination" ) AND TITLE-ABS-KEY ( “university" ) AND  

PUBYEAR  >  2019  AND  PUBYEAR  <  2022 )   

SCielo 

(ti:(stress academic)) AND (ab:(procrastination)) AND (estrés académico) 

AND NOT (procrastinación) OR (year_cluster: 2019) OR (2020) OR (2021) 

OR (2022) 

Redalyc 

((((((((((stress academic) AND (procrastination[Title/Abstract])) AND (estrés 

academico[Title/Abstract])) AND (procrastinación[Title/Abstract])) OR 

(students[Title/Abstract])) AND (("2019"[Date - Publication] : "2022"[Date - 

Publication])))) 
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