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RESUMEN 

La presente investigación asumió como objetivo principal establecer la relación 

existente entre la procrastinación académica y violencia de género en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023, para ello siguió un 

método de enfoque cuantitativo, de nivel básico, de diseño no experimental 

correlacional y de corte transversal. Así mismo, consideró como muestra de 61 

alumnas, derivadas de un muestreo probabilístico estratificado, a quienes se les 

aplico la escala de procrastinación académica (EPA) y el inventario de tipos de 

violencia de genero. Sus principales resultados y conclusiones establecen que de 

manera global se ha demostrado que la violencia de genero está relacionado con 

la procrastinación (p-valor = .001) en la institución educativa con estudiantes de 

secundaria, debido a que el χ2 calculado fue 40.640 mayor al χ2 tabular 9.488; de 

esta manera las adolescentes que sufren violencia de genero presentan un mayor 

nivel de procrastinación académica. En cuanto a las dimensiones: violencia física, 

psicológica y sexual se encuentran relacionado con la procrastinación académica, 

esto debido al χ2 calculado fue mayor al χ2 tabular (9.488), demostrando una 

relación fuerte entre ambas, esto debido a que las alumnas que se fueron víctimas 

o testigos de violencia de genero llegan a desarrollar conductas procrastinadoras.

Palabras clave: Alumnas, violencia de género, procrastinación.
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ABSTRACT 

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

academic procrastination and gender violence in high school students at an 

educational institution - Tarapoto 2023, using a quantitative approach, a basic level, 

a non-experimental correlational and cross-sectional design. Likewise, the sample 

consisted of 61 students, derived from a stratified probabilistic sampling, to whom 

the Academic Procrastination Scale (EPA) and the inventory of types of gender-

based violence were applied. Its main results and conclusions establish that, overall, 

it has been shown that gender-based violence is related to procrastination (p-value 

= .001) in educational institutions with secondary school students, because the 

calculated χ2 was 40,640 higher than the tabular χ2 9,488; thus, adolescents who 

suffer gender-based violence present a higher level of academic procrastination. As 

for the dimensions: physical, psychological and sexual violence are related to 

academic procrastination, this due to the calculated χ2 was greater than the tabular 

χ2 (9,488), demonstrating a strong relationship between the two, this due to the fact 

that students who were victims or witnesses of gender violence develop 

procrastination behaviors.  

Keywords: Female students, gender violence, procrastination.



1 

I. INTRODUCCIÓN

Desde una visión psicológica la procrastinación académica es puntualizada como

un error de la autorregulación del individuo del que surgen consecuencias no

previstas por los docentes (Vergara et al., 2022). Así mismo se asocia esta

conducta a incomodidades o sobre exigencias ambientales ya sea intrafamiliar,

laboral y académicos, ósea evitar innecesariamente un trabajo, que implique

esfuerzo generando hábitos negativos (Vásconez et al., 2021). Una gran barrera

en la educación mundial y en los derechos que poseen las niñas a una buena

educación siendo la violencia de género que se presentan en las instituciones.

Siendo la tercera parte de los adolescentes que oscilan entre 12 a 17 años que

han sufrido acoso por sus compañeros de colegio (Jaldo, 2022).

Los resultados obtenidos en 2020 con adolescentes entre 13 a 19 años de

España, reflejando situaciones de violencia de genero a nivel de pareja que un

mayor número de chicas reconocen haber sufrido, algún momento violencia de

género, existiendo una mayor frecuencia la agresión a nivel psicológico,

mediante ofensas o ridiculizaciones, representando un 17%, por otro lado,

manifiestan haber sufrido agresión a nivel sexual representando un 15% (López,

2020). Así mismo en España el 11,1% admite haber sufrido de actos de violencia,

manifestando el 10% que le han hecho sentido temor, el 9% que les han

mencionado que son inútiles y un 8% donde el agresor presumía de dichos

comportamientos. Al indagar sobre la relación y quien fue el agresor, donde el

17% manifestaron que es la persona con la que actualmente mantiene una

relación y el 70% responde que fue la persona con la que querían tener una

relación o tuvieron una relación(Jiménez y López, 2022).

Por otro lado, Altamirano y Rodríguez, (2021) sostuvieron que los adolescentes

de Ecuador más del 60% postergan sus tareas de estudio, sin embargo, esto no

siempre indica que sean procrastinadores crónicos. De manera similar, entre el

80% y el 95% de los estudiantes aplazan ocasionalmente sus responsabilidades;

El 75% se percibe a sí mismo como procrastinadores y el 50% tiene dificultades

con las tareas académicas.(Córdova et al., 2022) .Por otro lado, tenemos a

Portocarrero y Fernández, (2023) revela que, en promedio, entre el 20% y el 25%

de los latinoamericanos posponen las cosas con regularidad.
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En Perú, durante los últimos años han aumentado los informes de agresión de 

género contra las féminas. Así, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) informó 

haber observado más de 136 mil casos de abuso de género entre enero y octubre 

de 2020 (Velásquez et al., 2020).  De igual forma, el Programa Nacional Aurora 

reporta que a nivel psicológico tuvo la mayor incidencia de situaciones de 

agresión de género, atendiendo más de 63 mil casos en 2021. Le sigue la 

violencia sexual con 18.000 casos registrados; estas cifras superan las del año 

2020 y son las cifras más altas de situaciones de agresión de género jamás 

registradas en el Perú, superando cifras de años anteriores. (Beatriz y Gómez, 

2022) 

Por su parte, Santa (2022) señala que a nivel nacional existen cifras alarmantes 

acerca de la procrastinación, ya que entre el 80% y el 95% de los estudiantes de 

una institución de Trujillo posponen sus actividades, afectando negativamente su 

vida diaria. Por otro lado, en una investigación nacional en un centro educativo 

particular de Lima, se estimó que de 130 estudiante el 32% de los jóvenes 

presentaban un alto nivel de procrastinación, posteriormente se observó que un 

22% de la población evaluada, pertenece al nivel intermedio de procrastinación 

en el ámbito académico (Trujillo y Noé, 2020) 

A nivel local encontramos cifras alarmantes donde de 167 adolescentes el 97,6% 

indicaron haber experimentado algún tipo de actos de violencia a nivel de género, 

según el tipo de agresión que predominó en el estudio fue la violencia a nivel 

psicológica, seguido de violencia física y agresión sexual respectivamente 

(Chero, 2020). En una investigación de 156 adolescentes, el 44% de los 

participantes mostró altos niveles de procrastinación académica y el 39% mostró 

niveles intermedios, todo lo cual tuvo un impacto perjudicial en el rendimiento a 

nivel académico de los participantes (Villegas, 2019). 

Consiguientemente, a lo relatado anteriormente se planteó la pregunta general: 

¿Existe relación entre la procrastinación académica y violencia de género en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023? Así 

mismo las preguntas especifica: ¿Cuál es el nivel de procrastinación académica 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023?, 

¿Cuál es nivel de violencia de género en estudiantes de secundaria de una 
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institución educativa -Tarapoto 2023?, ¿Existe relación entre la Procrastinación 

académica y las dimensiones de la violencia de género: violencia física, 

psicológica y sexual en estudiantes de secundaria de una institución educativa -

Tarapoto 2023? 

El presente estudio es de conveniencia, ya que las cifras obtenidas son reales y 

precisaran si existe una relación entre la violencia de género y la procrastinación 

académica, los cuales luego serán de utilidad para que las autoridades 

establezcan parámetros de mejora en nivel educativo. A nivel social, el propósito 

es describir la realidad actual de los alumnos, así analizar y prevenir fenómenos 

que también continúan afectando la salud mental; La investigación también 

realizará aportes teóricos a la comunidad científica ya que recopilará información 

de varias fuentes que servirá como base para futuros estudios. A nivel 

metodológico los instrumentos utilizados serán validados y podrán ser utilizados 

en otras investigaciones con población similar y en la práctica los resultados 

serán de gran utilidad para los directores de establecimientos educativos porque 

podrán modificar sus políticas educativas. 

Por ende, se formuló el objetivo general: Determinar si existe relación entre la 

procrastinación académica y violencia de género en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa -Tarapoto 2023. Así mismo las preguntas especifica: 

Estimar el nivel de procrastinación académica en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa -Tarapoto 2023; Precisar en nivel de violencia de 

género en estudiantes de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 

2023; Determinar si existe relación entre la Procrastinación académica y las 

dimensiones de la violencia de género: violencia física, psicológica y sexual en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023. 

Finalmente se formuló la hipótesis general que si existe una correlación entre la 

procrastinación académica y violencia de género en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa -Tarapoto 2023, así mismo la hipótesis especifica 

que el nivel de procrastinación académica en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa -Tarapoto 2023 es alta; El nivel de violencia de género en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023 es alta; 

Si existe una correlación entre la Procrastinación académica y las dimensiones 
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de la violencia de género: violencia física, psicológica y sexual en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Profundizando más en la problemática de procrastinación académica y violencia

de género, como en sus definiciones y las teorías que lo fundamentan llegando

a encontrar, primeramente.

A nivel internacional llegamos a encontrar investigaciones que abordan la

problemática como Vergara et al., (2022) en Colombia, donde participaron 148

estudiantes, conformado por 85 hombres (57%) y 63 mujeres (43%) con edades

promedio que oscilaron entre 14 y 43 años. El estudio utiliza el método de

correlación cuantitativa para evaluar la relación entre la procrastinación, edad y

el curso en estudiantes. Se utilizó la Escala de Procrastinación Académica (EPA)

previo consentimiento informado; Para examinar los datos se utilizaron el

coeficiente de Spearman. Obtuvieron como resultado que ocupan la mayor parte

de su tiempo de ocio, jugar representa el 47%, ver televisión el 21% y estudiar el

16%. En cuanto al tipo de familia de los participantes, el 55,4% son miembros de

familias nucleares, el 28% son familias monoparentales y el 15% son miembros

de otro tipo de familia. La dimensión autorregulación académica tuvo un puntaje

de 44 puntos y un promedio de 28. El número máximo de puntos para el elemento

de aplazamiento de actividad fue de 15, con una media de 10. La procrastinación

académica obtuvo una media global de 39 puntos.

En cuanto en Ecuador, García y Roque, (2023) en su estudio que tuvo un diseño

observacional y correlacional, el objetivo del estudio fue conocer la asociación

entre el uso de videojuegos por parte de los alumnos y la procrastinación

académica. Estuvo conformado por 91 estudiantes de séptimo a décimo grado

que asistieron a instituciones educativas ecuatorianas. Para la recolección de

información se utilizó la escala de Procrastinación Adolescente y e instrumento

de medición de Experiencias de Videojuegos. Del 53,85% de los jóvenes, el

56,04% tenía entre 10 y 13 años, el 47,25% había experimentado adicción a los

videojuegos, pero no mostraba preocupaciones y el 43,96% tenía problemas

potenciales con los juegos. Obtuvieron como resultante que un 50,55% tuvo un

nivel general de procrastinación medio, el 46,15% tuvo un puntaje de nivel alto,

el 74,73% tuvo un nivel medio de procrastinación de actividades y el mismo

porcentaje tuvo un nivel alto de autorregulación académica. Se han encontrado
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experiencias de conformidad positiva algo intensa con la procrastinación en 

actividades y las adicciones a los videojuegos. 

Por su parte, Bajo, (2022) en España, manifiesta que la violencia de género es 

inevitable, cree firmemente que la sociedad española está plenamente inmersa 

en la era digital, en la comunicación a través de la tecnologías, en su estudio 

cuyo propósito fue determinar las cualidades de la violencia de género que se 

efectúa mendicante las redes sociales, siendo un estudio cuantitativo. La 

muestra estaba compuesta por 258 mujeres que tenían entre 18 y 35 años, 

donde se descubrió que el 27,9% de las mujeres encuestadas había recibido 

críticas de sus parejas o exparejas por parte de usuarios que siguen o que las 

siguen en Instagram; Al 20,8% de ellos se les había recomendado eliminar 

algunos contactos de la red social; El 19,4% había sufrido críticas por las 

publicaciones que había elegido compartir en Instagram, el 18,4% había 

experimentado críticas por los comentarios que había recibido en estas 

publicaciones, el 18,3% tuvo que lidiar con comentarios referentes a la última vez 

que se había conectado a Instagram, el 14,1% fueron prohibidos de hablar con 

algunos contactos de esta red social y finalmente un 11,8% experimento como 

su privacidad fue completamente vulnerada al ver que le robaban su teléfono 

celular u otro dispositivo electrónico con el propósito de leer y espiar las 

conversaciones de Instagram. 

Así mismo en Venezuela, Denegri et al., (2022) evaluaron como la agresión de 

género y la dependencia emocional de alguien afecta la autoestima de las 

madres. Este estudio fue básico, casual, trasversal, con una muestra de 110 

madres casadas o en una unión libre. El estudio reveló que depender 

emocionalmente de una persona y la agresión de pareja tuvieron un impacto 

negativo del 33,5% con una autoestima baja maternal, 33,3% con una 

autoestima baja propia y 18,4% con una autoestima baja social, mostraron una 

agresión de genero alta con un 68% de violencia a nivel psicológica percibida 

dentro del hogar y en la pareja, un 74% mostraron un nivel alto de violencia al 

nivel sexual y un 66% mostraron un nivel alto de violencia física. Concluyeron, 

que las variables independientes de violencia de género y dependencia 

emocional sí tienen un impacto en la autoestima de las madres. 
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Por su parte, Beatriz y Gómez, (2022) en España, mencionan que la agresión de 

género por medio de las plataformas sociales, se ha incrementado las 

experiencias directas de acoso. Las niñas son muy conscientes de los riesgos 

que suponen enfrentarse a diversos tipos de comportamientos virtuales, además 

de ser testigos de comportamientos sexistas y agresivos hacia las mujeres en 

línea. La muestra que utilizaron está formada por 317 personas de 15 a 19 años. 

La herramienta principal para recopilar datos fue un cuestionario de Violencia de 

Género 2.0. Se encontró que ambos géneros reportaron haber insultado a una 

fémina en línea y a través de las plataformas sociales "en algunas ocasiones" o 

"muchas" o "una vez" por tener muchas parejas (11,2%), tener un tamaño 

corporal poco atractivo (23,5%), o adherirse a la ideología feminista (8%) y el 

20% reconocieron haber visitado una página con imágenes de cuerpos de 

mujeres atractivos. En cuanto a la violencia en las relaciones y el 

comportamiento controlador en particular, los resultados obtenidos muestran que 

el 14,8% de los jóvenes admitió haber controlado a su pareja y amigos por 

Facebook, WhatsApp y por último el 14,2% admitió haber revisado el celular de 

su cónyuge. 

Por otro lado, en Ecuador, Altamirano y Rodríguez, (2021) nos informan que los 

estudiantes universitarios luchan contra la procrastinación académica. Además, 

en su estudio cuyo fin precisar una conexión entre la procrastinación y la 

ansiedad en su estudio transversal utilizando una muestra de 50 estudiantes, 

con un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, empleando la Escala 

CAH y la Escala de Procrastinación Académica de Busco. Obtuvieron como 

cifras resultantes que el nivel medio fue el más prevalente: 52% para 

procrastinación de actividades y 48% para autocontrol intelectual. Con notables 

variaciones según el género, predominó un grado de ansiedad leve (54%), con 

mayor frecuencia de niveles graves en mujeres que en hombres. Se demostró 

que los promedios de las dos medidas de procrastinación académica difieren 

significativamente entre sí con respecto al semestre: la procrastinación fue 

mayor en noveno grado, mientras que los individuos de primer año tuvieron una 

autorregulación superior. La procrastinación y la ansiedad mostraron una 

asociación estadísticamente significativa. 
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De igual manera se encontraron diversos trabajos de investigación a nivel 

nacional empezando por Román et al., (2023) quienes buscaron identificar 

características de la ingesta de bebidas alcohol entre la zona rural y urbana en 

casos atendidos de violencia de genero. Siendo este un estudio analítico, 

transversal, empleando como instrumento el análisis de datos otorgados por el 

programa AURORA entre el 2018 a 2021. Teniendo como muestra 385.747 

casos de violencia, llegando a concluir que, existe una diferencia del consumo 

de alcohol entre ambas zonas, de igual forma que si existe una diferencia 

significativa entre los casos de la zona rural y la zona urbana, donde las cifras 

de casos fueron un 39% de agresión física en la zona urbana, el 44% de violencia 

física en la zona rural, 7% de agresión sexual en la zona rural, 9% de agresión 

sexual en la zona urbana, 44% de violencia psicológica en la zona rural, 45% de 

agresión psicología en la zona urbana. 

Por otro lado, a Córdova et al., (2022) en su trabajo de investigación que busco 

comparar las características y diferencias de la procrastinación académica en 

alumnos de grado secundario, siendo una investigación cuantitativa con un 

diseño comparativo, con una muestra de 280 adolescentes entre primer y quinto 

grado, empleando como instrumento principal la escala (EPA) que mide el nivel 

de procrastinación académica, obteniendo como cifras resultantes que el 33% 

de los alumnos manifiestan un nivel alto de procrastinación en el ámbito 

académico, así mismo se evidencio un mayor porcentaje en las mujeres, de igual 

forma los estudiantes de cuarto grado obtuvieron un mayor índice en 

comparación con los otros grupos y finalmente no se evidenciaron diferencia 

significativas de la problemática por sexo, pero si una diferencia significativa 

estadísticamente por grados.  

Así mimo, Querevalú y Echabaudes (2020) en su estudio de investigación, donde 

tuvo una muestra de 280 alumnos que tenían de 14 a 17 años para investigar la 

relación entre la procrastinación y la ansiedad en alumnos a partir del tercer año 

de secundaria. Fue de naturaleza cuantitativa, transversal, no experimental y 

correlacional, utilizando la escala EPA. Indicando una relación sustancial entre 

la procrastinación y la ansiedad, así como una vinculación significativa de las 

dimensiones de aplazamiento de la actividad y la ansiedad. Por último, está claro 

que no existe una relación entre la ansiedad y la dimensión de autorregulación.  
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De igual manera a nivel local encontramos, Piña y Tuanama (2022) buscando 

determinar si existe asociación entre la ansiedad y la agresión de género, siendo 

un estudio cuantitativo, básico de naturaleza no experimental correlacional, con 

una muestra de 150 mujeres de 20 a 35 años, empleando el inventario (BAI) y 

un cuestionario de violencia de genero elaborado por los propios investigadores, 

obteniendo como resultado que un 32% sufre de violencia de genero a un nivel 

medio, donde la violencia a nivel psicológica como la más frecuente con un 34% 

en nivel medio, la agresión física con un 25% en nivel medio y la agresión sexual 

en 21% a un nivel medio. Concluyendo que existe una vinculación entre las 

variables además de una asociación entre la ansiedad y las dimensiones de la 

violencia de genero.  

En cuanto a la Procrastinación académica, García et al., (2019), lo define como 

el aplazamiento injustificado de manera intencional de un trabajo, desde una 

perspectiva cognitivo, conductual y emocional. En otras palabras, representa un 

evento contemporáneo asociado al autocontrol, la emocionalidad y la 

personalidad (Sarango y Shugulí, 2023). Por otro lado, Barraza y Nevárez, 

(2019) Afirma que la procrastinación es la inclinación, de naturaleza irracional, a 

evitar o retrasar el cumplimiento de tareas que deben realizarse, partiendo del 

esquema de la procrastinación académica propuesta por Busko, donde se 

destaca que esta conducta se manifiesta, externamente, a través de un vínculo 

entre perfeccionismo y procrastinación, relación que puede evaluarse desde tres 

ángulos: primero, la procrastinación afecta al perfeccionismo; segundo, la 

perfección afecta la procrastinación; En tercer lugar, la procrastinación y el 

perfeccionismo están recíprocamente vinculados (Bautista et al., 2023; Galindo 

y Olivas, 2022; García et al., 2019). Por ello establecieron las consiguientes 

dimensiones:  

La autorregulación académica, concepto que abarca muchas definiciones, según 

Pozo y Moreta, (2023) esto no representa una habilidad innata, sino que puede 

desarrollarse a través de la práctica y de forma proactiva, permitiendo al mismo 

tiempo una transformación de habilidades a nivel motivacional, mental y 

emocional en las capacidades de estudio. Por su parte Medina et al., (2023) 

menciona que la postergación de trabajos, conlleva retrasar encargos 
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académicos para realizar otras más placenteras, pero que muchas veces, son 

irrelevantes. 

Por otro lado, la teoría psicodinámica, Así mismo, el Modelo Motivacional de 

Steel y König cuya propuesta menciona que la motivación es indispensable en 

la vida, siendo una cualidad modificable, en el cual los humanos presentan 

conductas relacionadas con el logro. El individuo tiene varias alternativas para 

seleccionar: adquirir el éxito o temer al fracaso, es decir, evitar la situación 

porque es negativa para el individuo. Esto último reafirma que la procrastinación 

causa característica autolimitante en el individuo, principalmente desmotivación 

hacia sus metas o tareas que implican esfuerzo y dedicación, optando por 

posponer o suspender sus tareas (Altamirano y Rodríguez, 2021; Córdova Cruz 

et al., 2022). 

En cuando al el enfoque cognitivo-conductual en la procrastinación académica 

se sustentan en los pensamientos irracionales y disfuncionales que justifican a 

la procrastinación, así como en el miedo al fracaso o al éxito. La baja autoeficacia 

y la evitación de emociones negativas también desempeñan un papel crucial. La 

procrastinación frecuentemente se asocia con la inclinación hacia gratificaciones 

inmediatas en lugar de ventajas futuras. Los hábitos de procrastinación pueden 

convertirse en patrones arraigados, pero el modelo propone técnicas de 

reestructuración cognitiva, establecimiento de metas y manejo del tiempo como 

estrategias para cambiar estos comportamientos. En última instancia, el enfoque 

terapéutico busca modificar tanto los aspectos cognitivos como conductuales 

para mejorar la eficiencia y superar la procrastinación (García, 2022; Gualán, 

2022; Medina et al., 2023). 

Por otro lado, Cevállos et al., (2021) conceptualiza a la violencia de género como 

cualquier tipo de acto de agresión ejercida directamente hacia alguna mujer ya 

sea por amenazas o perdida de la liberta de tal manera que se vea afectada a 

nivel social y emocional, llegando a intervenir factores como culturales y sociales 

que minimizan o buscan justificar a la violencia de genero.  Es por ello que para 

la segunda variable tomado como base la teoría de Galtung se precisaron tres 

dimensiones (López, 2020). Empezando por la violencia física que según Tibaná 

et al., (2020) se refiere a una acción tomada deliberadamente que causa daño 
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físico al individuo. En cuanto, Bautista et al., (2023) mencionado, es cualquier 

acto que se produce cuando un individuo excede los límites de otro individuo sin 

su permiso, dañando su integridad a nivel físico, esto también abarca el maltrato 

causado al daño corporal por imprudencia o despojo de necesidades básicas, 

sin importar el periodo de recuperación. 

La violencia a nivel psicológico, según Álvarez et al., (2021) se trata de 

constantes desprecios y humillaciones cuyo objetivo es alterar o dañar la parte 

emocional del sujeto. Para Salluca et al., (2022) en este sentido, la violencia 

psicológica se entiende mediante la burla, la crítica, el desprecio y las amenazas 

que provocan daño a un nivel emocional a la persona. La violencia a nivel sexual 

según García et al., (2022) es una agrupación de conductas en las que la mujer 

participa de un acto sexual no autorizado y es doblegada en contra de su propia 

voluntad. De la misma forma Balarezo y Mayorga, (2023) menciona que la 

agresión sexual es un todo evento sexual cometido bajo imposición, incluyendo 

comportamiento que no necesitan penetración o contacto físico; De igual 

manera, el acceso a videos pornográficos se ve como una transgresión del 

derecho de las personas a tomar decisiones libres sobre su vida sexual o 

reproductiva a través de la intimidación o la fuerza. 

En cuanto a la violencia de genero destaca la teoría del modelo ecológico del 

desarrollo humano donde se abarca las diversos valores y normas arraigadas en 

la sociedad y discriminatorios contra las mujeres. El más significativo es el 

sistema cultural patriarcal, en el que el desarrollo del individuo está basado por 

el aprendizaje y este está en todo momento influenciado por mencionada cultura, 

lo que contribuye a elaborar creencias en los niños sobre quiénes son superiores 

a las mujeres y que sus deseos no deben ser juzgados por las mujeres (Amemiya 

et al., 2022; Ramírez et al., 2020; Vicenta et al., 2020). 

Finalmente, la teoría de la inconsistencia de estatus de Crenshaw lo que indica 

que la violencia de género no se fundamenta únicamente en desigualdades 

estructurales por razón de género y desigualdad de religión, etnia o nivel social, 

en las que las mujeres quedan exoneradas de la sociedad. Además, el riesgo de 

ser agredida depende no sólo de ser mujer, sino también de la combinación de 

ser mujer, por ejemplo, ser de nivel social baja y/o ser joven o pertenecer a otra 
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nación. Por otro lado, las mujeres que tienen mayores recursos socioeconómicos 

que los hombres presentan un mayor índice de ser víctimas, porque los hombres 

se sienten amenazados. Por eso se utiliza la violencia para restaurar la 

estructura tradicional de subordinación de las mujeres, que está vinculado a la 

dominación de los hombres dentro del orden patriarcal (García, 2022; Gualán, 

2022; Hormigos, 2023). 
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III.  METODOLOGÍA 

     3.1. Tipo y diseño de investigación  

       3.1.1. Tipo de investigación  

Siendo una investigación de tipo básica, dónde el estudio se basa en la 

adquisición de nuevos conocimientos y comprensión sobre una problemática 

buscando descubrir teorías y conceptos ampliando la comprensión del tema 

(Monjarás et al., 2019; Roca, 2020). 

3.1.2. Diseño de investigación 

Siendo una investigación no experimental por que los investigadores no 

manipularon o controlaron la variable de forma deliberada, si no observaron la 

problemática en su ambiente natural (López y Lucero, 2022), asimismo un 

estudio correlacionar ya que se buscó precisar si existe una relación entre dos 

o más variables (Fernández et al., 2023), un estudio transversal ya que se llevó 

a cabo en un momento particular en el tiempo recopilando datos 

de los individuos (Ramírez Y Arbesú, 2019). 

  

   O1 

m  r 

   O2 

Donde: 

O1: Procrastinación académica  

O2: Violencia de género 

m: Muestra 

r: Relación entre variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Procrastinación académica 

Definición conceptual 

Para García et al., (2019), lo define como el aplazamiento injustificado de 

manera intencional de un trabajo, desde una perspectiva a nivel conductual, 

cognitivo y emocional.  

Definición operacional 

La variable fue medida mediante la escala de procrastinación académica (EPA), 

que fue adaptada por Dominguez (2014) contando con dos dimensiones que 

son autorregulación académica, postergación de actividades y 16 ítems en 

escala Likert.    

Variable 2: Violencia de género 

Definición conceptual 

Según, Cevállos et al., (2021) lo define como todo acto de agresión ejercida 

directamente hacia alguna mujer ya sea por amenazas o perdida de la liberta 

de tal manera que se vea afectada a nivel social y emocional, llegando a 

intervenir factores como culturales y sociales. 

Definición operacional 

Para esta variable se midió mediante el inventario de tipos de violencia de 

genero de Tintaya (2017) donde el instrumento mide tres formas de agresión, 

mediante las dimensiones de violencia física, sexual y psicológica, compuesta 

de 21 ítems de tipo escala Likert. 

3.3. Población, muestra y muestro 

3.3.1. Población 

Según Manterola et al., (2019), lo conceptualizo como el total de individuos que 

comparten cualidades o características similares de interés para 
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los investigadores. Según las cifras encontradas en el portal ESCALE, la 

población estuvo compuesta por 1226 estudiantes de secundaria de la I.E. 

Ofelia Velásquez. 

Criterios de inclusión  

Alumnos inscritos en la institución de 3ro a 5to de secundaria 

Alumnos de 14 a 17 años de edad  

Alumnos que firmen y expongan el consentimiento informado 

Criterios de exclusión  

Estudiantes que no expongan el consentimiento informado  

Alumnos que incumplieron el instrumento de forma correcta  

Alumnos que no se encuentre en el rango de edad  

3.3.2. Muestra 

Cómo tal Monjarás et al., (2019), lo precisa como una parte representativa del 

total que se selecciona para ser estudiada en referencia a una problemática. 

Como tal la muestra estuvo compuesta por 61 de los estudiantes de 3ro a 5to 

de nivel secundario de la I.E. Ofelia Velásquez. Efectuando la siguiente formula. 

𝑛 =
𝑁𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

Donde:  

N: Población (380 alumnas) 

𝑍𝛼
2: Nivel de confianza (95%) 

p: Probabilidad de éxito (95%) 

(1-p): Probabilidad de fracaso (5%) 

𝑒2: Margen de error 
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Reemplazando los datos, se tiene: 

𝑛 =
(380) (1.96)2(0.95)(1 − 0.95)

(0.05)2(380 − 1) + (1.96)2(0.95)(1 − 0.95)

𝑛 =
(380) (3.8416)(0.95)(0.05)

(0.0025)(379) + (3.8416)(0.95)(0.05)

𝑛 = 61.364913 

Tabla 1 

Distribución de muestra por estratos 

Aula Numero de 

alumnas 

Porcentaje Total 

3ro 139 36% 22 

4to 117 31% 18 

5to 124 33% 21 

380 100% 61 

N: 380 

n: 61 

3.3.3. Muestreo 

Se efectuó un muestreo probabilístico estratificado, según Rodríguez y Soriano, 

(2022) define al muestreo probabilístico como la elección de individuos de 

manera aleatoria, de igual forma estratificado donde López et al., (2022) nos 

menciona que es una técnica donde se divide a la población por estratos o 

subgrupos, para extraer una muestra. 
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Unidad de análisis 

Un estudiante de grado secundario que pertenezca a la institución educativa 

Ofelia Velásquez. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Según Mamani, (2022), definen la encuesta como un implemento de 

investigación para recopilar datos mediante preguntas estructuradas. 

Instrumentos 

Por su parte Rebollo et al., (2022) conceptualiza al cuestionario, como un 

formulario o instrumento estructurado para recolectar información de un 

conjunto de individuos. 

Para el estudio se empleó la escala de procrastinación académica, cuyo autor 

original es Oscar Alvares, siendo adaptada por Dominguez (2014), teniendo una 

aplicación de 8 a 12 minutos, dirigido a alumnos del tercer a quinto año de nivel 

secundario, componiéndose por 2 dimensiones y 12 preguntas, de uso clínico y 

en el área educativa, teniendo una aplicación colectica o personal. Donde la 

validez externa del instrumento se determinó por un análisis factorial 

exploratorio, manifestando el análisis de Kaisser – Meyer – Olkin un puntaje de 

0.80 demostrando una validez buena. Por su parte la confiabilidad de realizo a 

través del coeficiente de alfa de Cronbach, donde se obtuvo un porcentaje de 

80% demostrando una confiabilidad buena. 

De igual forma se utilizó el instrumento, inventario de tipos de violencia de genero 

cuyo autor es Tintaya (2017) de procedencia de Perú, cuya aplicación es para 

estudiantes entre 15 a 35 años de edad, de tipo aplicativo tanto individual como 

grupal, cuya estructura califica tres dimensiones la violencia a nivel físico, 

psicológico y sexual, conteniendo 21 preguntas de tipo escala Likert, de 

respuestas con opción de 1 al 5, con una aplicación de 10 a 20 minutos. Con una 

validez externa del instrumento se determinó por el juicio de expertos 

demostrando un puntaje de 0.9 demostrando una validez excelente. Por su parte 
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la confiabilidad de realizo a través del coeficiente de alfa de Cronbach, donde se 

obtuvo un puntaje de 0.862 demostrando una confiabilidad buena. 

Validez 

Los instrumentos fueron evaluados por tres expertos, quienes verificaron la 

coherencia, claridad y pertinencia de las variables de estudio. La primera variable 

obtuvo un resultado de 0.99, demostrando una validez excelente. La segunda 

variable recibió una puntuación de 0.95, también indicando una validez 

excelente. Ambas variables cumplieron con las condiciones metodológicas 

necesarias para su aplicación. 

Confiabilidad 

En cuanto a la confiabilidad general del instrumento, la primera variable obtuvo 

un puntaje de 0.868, lo que demuestra una confiabilidad buena. La segunda 

variable, por su parte, obtuvo un resultado de 0.911, indicando una confiabilidad 

excelente.  

3.5. Procedimientos 

Una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar al momento del 

investigador fue seleccionar un tema de actualidad en el campo científico 

correspondiente y que afecte a un determinado grupo de sujetos. En nuestro 

caso, partimos seleccionando un tema como es la procrastinación académica y 

la violencia entre un estudiante de secundaria de un centro educativo. 

Investigando la procrastinación académica y la violencia de género en alumnas 

de secundaria de una institución educativa, no se pudo iniciar el trabajo sin antes 

determinar la realidad problemática a nivel internacional, nacional y local. 

Posteriormente, se establecieron preguntas y objetivos para la investigación, 

formulando hipótesis sobre los temas planteados. 

Se buscó bibliografías relevantes a nuestro tema de estudio, con el que al 

observar los resultados de otras investigaciones que nos proporcionen un apoyo 

para la hora de enfocar nuestro análisis resulte. 



19 

Nos encargamos de buscar artículos que se vincularan con nuestras variables 

elegidas, procrastinación académica y violencia de género, los cuales nos 

podrían brindar información para la introducción y marco teórico de nuestra 

investigación siendo así un aproximado de 55 artículos inicialmente, finalizando 

con 48 artículos como base de información para el presente trabajo. 

3.6. Método de análisis de datos 

El estudio empleó métodos estadísticos para identificar datos relevantes y utilizó 

los criterios de jueces expertos para demostrar la validez de las escalas. Se 

empleó la aplicación Microsoft Excel para asegurar que los ítems midieran con 

precisión las variables. El instrumento se aplicó al número de estudiantes 

previamente determinado. Finalmente, se creó una base de datos utilizando el 

programa informático SPSS versión 29 para evaluar la confiabilidad de las 

escalas y responder a las preguntas establecidas en el estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

Nos apegamos a los valores marcados por el Colegio de Psicólogos del Perú 

(2017). Estos incluyen principios como la beneficencia, que subraya la obligación 

de hacer el bien y fomentar el bienestar de la población, y la justicia, que destaca 

que cada participante en la investigación debe ser tratado con dignidad, respeto 

e integridad para proteger su bienestar. Además, se consideran los siguientes 

artículos: el artículo 24 establece que al trabajar con menores de edad se debe 

obtener su consentimiento informado; el artículo 26 garantiza la máxima 

legitimidad del trabajo de investigación al evitar el plagio y la falsificación de 

datos; y el artículo 27 prohíbe el uso de instrumentos que no hayan sido 

validados con rigor científico. 

Respetando el principio de no maleficencia, que establece que no se pretende 

hacer daño. De manera similar, el principio de autonomía relativo al poder de 

toma de decisiones. Por último, de acuerdo con los lineamientos APA, se respeta 

el modelo de trabajo de investigación que la propia universidad ofreció para la 

creación de este trabajo. 
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IV. RESULTADOS

En este epígrafe presentamos los resultados de la investigación en primera

instancia la relación en el ámbito general de la vinculación entre

procrastinación y violencia de género y seguidamente las relaciones entre la

procrastinación académica y las dimensiones de violencia de genero.

Tabla 2

Luego de aplicar la prueba de Chi cuadrado (𝑋2) Dado el carácter de la 

investigación y la hipótesis planteada, donde la tabla 2 establece que si 

existe relación entre la procrastinación académica y violencia de género con 

un nivel de p=.001 y un chi cuadrado 𝑋2=40.640, se procedió a verificar la 

hipótesis planteada al inicio de la investigación, estableciendo que a mayor 

violencia de genero existe un mayor rango de procrastinación académica.  

Después de resolver el objetico principal, se ha abordado el primer objetivo 

específico, en cuanto al nivel de procrastinación académica en alumnos de 

secundaria de una I.E, en la cuidad de Tarapoto; conforme con la figura 1 se 

ha manifestado que los alumnos obtuvieron un nivel medio de 54.10%, 

mientras que un nivel bajo de 40.98% y solo el 4.92% obtuvo un nivel alto  

Relación de procrastinación académica y violencia de genero

Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40.640a 4 .001 

Razón de verosimilitud 48.396 4 .001 

Asociación lineal por lineal 32.236 1 .001 

N de casos válidos 61 

a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

mínimo esperado es .74.



21 

Figura 1 

Nivel de procrastinación académica 

Se ha abordado el segundo objetivo específico, en cuanto al nivel de 

violencia de género en alumnos de secundaria de una I.E, en la ciudad de 

Tarapoto; conforme con la figura 2 se ha manifestado que los alumnos 

obtuvieron un nivel alto de 44.26%, mientras que un nivel medio de 31.15% 

y solo el 24.26% obtuvo un nivel bajo.  

Figura 2  

Nivel de violencia de género 
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Tabla 3 

Relación de procrastinación académica y la dimensión de violencia física 

Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37.472a 4 .001 

Razón de verosimilitud 41.486 4 .001 

Asociación lineal por lineal 27.698 1 .001 

N de casos válidos 61 

a. 3 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

mínimo esperado es .69.

En la tabla 3 se establece que si existe relación entre la procrastinación 

académica y la dimensión de violencia física con un nivel de p=.001 y un chi 

cuadrado 𝑋2=37.472, así mismo fue mayor al 𝑋2 tabular = 9,488. 

Tabla 4 

Relación de procrastinación académica y la dimensión de violencia psicológica 

Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43.399a 4 .001 

Razón de verosimilitud 51.915 4 .001 

Asociación lineal por lineal 33.798 1 .001 

N de casos válidos 61 

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

mínimo esperado es .10.

En la tabla 4 se evidencia una clara y fuerte relación entre la procrastinación 

académica y la dimensión de violencia psicológica con un grado de p=.001 

y un chi cuadrado 𝑋2=43.399, así mismo fue mayor al 𝑋2 tabular = 9,488.  
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Tabla 5 

Relación de procrastinación académica y la dimensión de violencia sexual 

Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.756a 4 .001 

Razón de verosimilitud 29.299 4 .001 

Asociación lineal por lineal 23.241 1 .001 

N de casos válidos 61 

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

mínimo esperado es .05.

En la tabla 5 se presencia que si existe relación entre la procrastinación 

académica y la dimensión de violencia sexual con un grado de p=.001 y un 

chi cuadrado 𝑋2=26.756, así mismo fue mayor al 𝑋2 tabular = 9,488. 
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V. DISCUSIÓN

La procrastinación académica y violencia de género en estudiantes de

secundaria de una I.E muestra relación que se evidencia a través de la

prueba estadística 𝑋2=40.640 y un nivel de p=.001, demostrando el impacto

que tiene la violencia de genero sobre la procrastinación académica en el

entorno educativo, esto consolida lo mencionado por Barbara (2020) quien

sostiene en su teoría de la ampliación y construcción, ofrece una perspectiva

sobre cómo la violencia de género puede estrechar la atención y limitar las

capacidades cognitivas. Según Fredrickson (2023), las emociones

conflictivas como la ansiedad, tristeza y el miedo, comunes en las

perjudicadas de violencia a nivel de género, pueden reducir el campo de

atención y la capacidad para procesar información, lo que a su vez puede

llevar a la procrastinación académica.

Como sostiene Alice (2023) psicóloga social especializada en género,

proporciona insights sobre cómo las idealizaciones de género internalizadas

pueden influir en el comportamiento de las damnificadas de actos de

violencia. Las normas de género que dictan roles específicos y expectativas

pueden hacer que las mujeres que experimentan violencia se sientan menos

capaces o dignas de éxito académico, lo que puede contribuir a la

procrastinación al minar su autoconfianza y autoeficacia.

Por otro lado, según lo que menciona Dubois (2020) quien, en relación con

la teoría del aprendiz de Bandura, argumenta que ambas variables guardan

asociación, cuando los individuos que han sido espectadores o víctimas de

actos violentos a nivel de género, pueden haber aprendido a posponer las

tareas académicas como una forma de evitar situaciones estresantes o

conflictivas, replicando así patrones de comportamiento observados en su

entorno. Como argumenta Timothy (2019) como experto en procrastinación

quien ha investigado los factores psicológicos que contribuyen a este

comportamiento. En la situación de damnificadas en actos de violencia de

género, argumentaría que la procrastinación puede ser una manera de tratar

con los factores estresantes y la ansiedad asociados con la experiencia de

violencia. Las tareas académicas pueden parecer abrumadoras o
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desencadenar emociones negativas, lo que lleva a posponerlas en un intento 

de evitar el malestar temporal. 

Como afirma, Khan (2023) menciona desde la perspectiva de la teoría del 

estrés y la evitación, La violencia de género genera elevados niveles de 

estrés en las víctimas, conllevando a la procrastinación como una forma de 

evasión o evitación del malestar emocional. Cuando una persona 

experimenta violencia de género, su capacidad para concentrarse y 

comprometerse con las tareas académicas puede disminuir debido a la 

ansiedad y el miedo asociados. Como resultado, posponen las 

responsabilidades académicas para evitar enfrentar sus emociones. Desde 

el punto de vista de Alvarez (2021) en función de la teoría de la carga 

cognitiva, refiere que cantidad de esfuerzo intelectual que se necesita para 

concluir una tarea. Las personas que han experimentado violencia de género 

pueden enfrentar una carga cognitiva adicional debido al estrés y la ansiedad 

asociados. Esta carga cognitiva adicional puede dificultar su capacidad para 

concentrarse y priorizar las tareas académicas, lo que a su vez puede llevar 

a la procrastinación. 

En cuanto a la procrastinación académica y la dimensión de violencia 

física se evidencio la relación con un nivel de p=.001 y un chi cuadrado 

𝑋2=37.472, así mismo fue mayor al 𝑋2 tabular = 9,488., esto está vinculado 

con lo que menciona, Donovan y Peterson (2019) mencionan que la violencia 

física en la infancia puede afectar el rendimiento académico. Sugieren que 

los niños expuestos a la violencia física pueden desarrollar dificultades 

emocionales y cognitivas que interfieren con su capacidad para concentrarse 

y completar tareas escolares. Así mismo con lo que afirma Epstein y Clifton 

(2024) que estudiaron el impacto de la victimización temprana, incluida la 

violencia física, en el rendimiento académico a largo plazo. Sus hallazgos 

sugieren que los niños que experimentan violencia física tienen más 

probabilidades de presentar dificultades académicas, lo que podría 

relacionarse con la procrastinación como una forma de evitar enfrentar 

situaciones estresantes o desafiantes en el entorno escolar. 
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Por su parte, Curran y Vandiver (2023) manifiestan que una exposicion 

prolongada a actos de violencia dentro del hogar como en la escuela afecta 

el rendimiento académico de los niños a lo largo del tiempo. Sugieren que la 

violencia física puede generar estrés crónico y traumas psicológicos que 

interfieren con la capacidad del estudiante para comprometerse 

efectivamente con sus estudios.  Así mismo, Pyke (2021) aborda diferentes 

factores, incluida la exposición a la violencia, pueden contribuir a la 

procrastinación académica y afectar el rendimiento escolar. Argumenta que 

la procrastinación puede ser una estrategia de afrontamiento mal adaptativa 

utilizada por los estudiantes para tratar con la ansiedad y los factores 

estresantes asociados con experiencias traumáticas, como la violencia 

física. 

Según, Petrov (2019) desde la perspectiva freudiana, la procrastinación 

puede ser vista como un mecanismo de defensa que surge como resultado 

de conflictos internos entre impulsos instintivos y las demandas de la 

realidad. La violencia física en la infancia o en el entorno cercano puede 

generar traumas y ansiedades que interfieren con la capacidad para 

enfrentar tareas académicas de manera adecuada. La procrastinación 

puede ser una forma inconsciente de evitar revivir esos traumas asociados 

con el fracaso o el juicio negativo.  

Desde el punto de vista de Mahmoud (2023) basándose en la teoría de la 

evitación del miedo, sugiere que la procrastinación surge como resultado de 

intentos de evitar emociones hostiles o negativas como el miedo al fracaso 

o la ansiedad. La exposición a la violencia física puede generar un estado

de hipervigilancia y estrés crónico que dificulta la habilidad del sujeto para 

regular sus emociones y manejar el estrés de manera saludable. En este 

sentido, la procrastinación académica puede ser una estrategia de 

afrontamiento mal adaptativa para evitar enfrentar las emociones 

desagradables asociadas con el rendimiento académico. 

En cuanto a la procrastinación académica y la dimensión de violencia 

psicológica se evidencio la relación con un nivel de p=.001 y un chi 

cuadrado X^2=43.399, así mismo fue mayor al X^2 tabular = 9,488, esto se 
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relaciona con lo expuesto por Joseph (2021) quien sugiere que la violencia 

psicológica, como el abuso emocional o el acoso, puede tener un impacto 

significativo en la autoestima y la autoeficacia de un individuo, lo que puede 

conducir a comportamientos de procrastinación académica como una forma 

de evitar enfrentar situaciones estresantes relacionadas con el rendimiento 

escolar. Según, Salazar (2024) la violencia psicológica puede generar 

emociones negativas, que a su vez pueden obstaculizar la capacidad del 

individuo para iniciar y completar tareas académicas a tiempo, lo que se 

traduce en procrastinación.  

Para, Gonza (2024) la violencia psicológica puede erosionar la autoestima y 

generar sentimientos de indefensión aprendida, lo que puede contribuir a la 

evasión de trabajos al hacer que el individuo se sienta incapaz de abordar 

eficazmente las demandas académicas. Según, Peluchette y Muth (2021) en 

sus estudios sostienen que las diversas manifestaciones de la violencia 

psicológica, afecta el rendimiento académico. Sus hallazgos sugieren que la 

violencia eleva la ansiedad y el estrés, lo que a su vez puede contribuir a la 

procrastinación académica como una forma de evitar enfrentar las 

preocupaciones y el malestar emocional asociado. 

Tomando en cuenta las bases de la teoría del estrés, Santos (2023) afirma 

que el estrés surge cuando una situación es percibida como amenazante o 

desafiante para los recursos de una persona. La violencia psicológica, como 

el acoso o el abuso verbal, puede generar un alto nivel de estrés emocional 

en los individuos. Este estrés crónico puede interferir con la capacidad del 

estudiante para enfrentar las demandas académicas de manera efectiva, lo 

que puede manifestarse como procrastinación al evitar las tareas que 

generan ansiedad o malestar. En cuanto a la teoría de la autoeficacia, para, 

Lembcke (2020) la percepción en la capacidad propia para realizar tareas y 

alcanzar metas, influye en el comportamiento humano. La violencia 

psicológica puede socavar la autoeficacia de un individuo, haciéndolo sentir 

incompetente o inadecuado para enfrentar desafíos académicos. Como 

resultado, el estudiante puede recurrir a la procrastinación como una forma 

de evitar enfrentar la posibilidad de fracasar y reforzar así su autoimagen 

negativa. 
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En cuanto a la procrastinación académica y la dimensión de violencia 

sexual se evidencio la relación con un nivel de p=.001 y un chi cuadrado 

X^2=26.756, así mismo fue mayor al X^2 tabular = 9,488. Esto se relación 

con la investigación de Campbell (2020) quien examino cómo la violencia 

sexual puede tener consecuencias significativas en la vida académica de las 

mujeres universitarias, las supervivientes de violencia sexual experimentan 

una variedad de dificultades emocionales y cognitivas, incluyendo estrés 

postraumático, ansiedad y depresión, que pueden interferir con su capacidad 

para concentrarse en las tareas académicas y cumplir con los plazos, 

contribuyendo así a la procrastinación. 

Para, Lisak (2023) en sus investigaciones sobre el efecto del trauma de actos 

violentos a un nivel sexual en la salud psicológica y el funcionamiento de las 

damnificadas. Ha observado cómo la violencia sexual puede generar 

sentimientos de desesperanza, culpa y vergüenza, lo que puede llevar a 

comportamientos de evitación y procrastinación en diversas áreas de la vida, 

incluida la academia 

En cuanto a Ullman (2021) quien ha investigado ampliamente sobre el 

impacto actos violentos a nivel sexual en la salud y el bienestar de las 

damnificadas, encuentra que las respuestas sociales negativas a la violencia 

sexual, como la falta de apoyo o la victimización secundaria, pueden 

aumentar la probabilidad de que las víctimas experimenten dificultades en el 

funcionamiento académico. 

Según los postulados de Gómez (2020) basándose en la teoría del trauma 

de traición, para comprender el impacto de las violaciones de la confianza 

en las relaciones interpersonales. Según esta teoría, la violencia sexual 

puede resultar en sentimientos de traición y desconfianza generalizada, lo 

que puede interferir con la capacidad del individuo para concentrarse en las 

tareas académicas y cumplir con las responsabilidades escolares, lo que 

lleva a la procrastinación. 

Según las afirmaciones de Obbarius et al (2021) alega que la violencia 

sexual puede provocar un intenso estrés emocional en las víctimas, lo que 

afecta su capacidad para concentrarse y completar tareas académicas. 
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Como resultado, pueden recurrir a la procrastinación como una forma de 

evitar enfrentar el malestar asociado con el trauma. Por su lado, Schunk 

(2020) sirviéndose de la teoría de la motivación de la evitación del miedo, 

quien menciona que la procrastinación puede ser el resultado de intentos de 

evitar emociones negativas, como el miedo al fracaso o la vergüenza. Las 

víctimas de violencia sexual pueden experimentar una aversión intensa 

hacia las situaciones que les recuerden su trauma, lo que las lleva a 

posponer las tareas académicas como una forma de evitar enfrentar el 

malestar asociado. 
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VI. CONCLUSIONES

6.1. De manera global se ha demostrado que la violencia de genero está

relacionado con la procrastinación (p-valor = .001) en la IE con 

estudiantes de secundaria, debido a que el χ2 calculado fue 40.640 

mayor al χ2 tabular 9.488; de esta manera las adolescentes que 

sufren violencia de genero presentan un mayor nivel de 

procrastinación académica.  

6.2. Se manifestó un nivel de procrastinación académica en los alumnos con 

un nivel medio de 54.10%, mientras que un nivel bajo de 40.98% y 

solo el 4.92% obtuvo un nivel alto  

6.3. Se ha manifestado un nivel de violencia de género en los alumnos con 

un nivel alto de 44.26%, mientras que un nivel medio de 31.15% y 

solo el 24.26% obtuvo un nivel bajo 

6.4. La violencia física, psicológica y sexual se encuentran relacionado con 

la procrastinación académica, esto debido al χ2 calculado fue mayor 

al χ2 tabular (9.488), demostrando una relación fuerte entre ambas, 

esto debido a que las alumnas que se fueron víctimas o testigos de 

violencia de genero llegan a desarrollar conductas procrastinadoras.  



31 

VII. RECOMENDACIÓN

7.1. Se recomienda a los docentes y profesionales de la salud de la I.E. 

trabajar con los estudiantes para promover la conciencia sobre los 

recursos disponibles tanto para víctimas de violencia de género como 

para estudiantes que necesitan ayuda para superar la 

procrastinación, como consejería académica y psicológica. 

7.2. Se sugiere a los alumnos la participación en talleres para desarrollar 

habilidades de afrontamiento, gestión del estrés y organización del 

tiempo, especialmente dirigidos a facilitar el acceso a herramientas y 

técnicas efectivas para mejorar la productividad y el rendimiento 

académico. 

7.3. Se recomienda implementar programas educativos que promuevan la 

igualdad, la empatía y el respeto. Ofrecer talleres y charlas sobre 

relaciones saludables, consentimiento y resolución de conflictos en 

las escuelas. 

7.4. Se sugiere fomentar un entorno escolar inclusivo y seguro donde 

todos los individuos se sientan aceptados, valoradas y apoyadas en 

su aprendizaje y crecimiento personal. Estableciendo políticas claras 

contra la discriminación, la violencia, y asegurar que se apliquen de 

manera consistente en toda la comunidad escolar. 
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         ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ LÓGICA DE CONSISTENCIA (DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES) 

Matriz de consistencia 

Título: Procrastinación académica y violencia de género en estudiante de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023 
Autor: Chiroque Navarro, Carlos David 

 Diaz Sanchez, Annie Nicolle

Problema Objetivos Hipótesis Variable:  Procrastinación académica 

Problema General: 

¿Existe relación entre la 

procrastinación académica y 

violencia de género en 

estudiante de secundaria de una 

institución educativa -Tarapoto 

2023? 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es el nivel de 

procrastinación académica en 

estudiante de secundaria de una 

institución educativa -Tarapoto 

2023? 

¿Cuál es nivel de violencia de 

género en estudiante de 

secundaria de una institución 

educativa -Tarapoto 2023? 

¿Existe relación entre la 

Procrastinación académica y las 

dimensiones de la violencia de 

género: violencia física, 

psicológica y sexual en 

estudiante de secundaria de una 

institución educativa -Tarapoto 

2023? 

Objetivo general: 
Determinar si existe relación 

entre la procrastinación 
académica y violencia de 
género en estudiante de 

secundaria de una institución 
educativa -Tarapoto 2023 

Objetivos específicos:  
Precisar el nivel de 
procrastinación académica 

en estudiante de secundaria 
de una institución educativa -
Tarapoto 2023 

Precisar en nivel de violencia 
de género en estudiante de 

secundaria de una institución 
educativa -Tarapoto 2023 

Determinar si existe relación 
entre la Procrastinación 
académica y las 

dimensiones de la violencia 
de género: violencia física, 
psicológica y sexual en 

estudiante de secundaria de 
una institución educativa -
Tarapoto 2023. 

Hipótesis general: 
sí existe una correlación 

entre la procrastinación 
académica y violencia de 
género en estudiante de 

secundaria de una institución 
educativa -Tarapoto 2023  

Hipótesis específicas: 

El nivel de procrastinación 

académica en estudiante de 
secundaria de una institución 
educativa -Tarapoto 2023 es 

alta 

El nivel de violencia de 

género en estudiante de 
secundaria de una institución 
educativa -Tarapoto 2023 es 

alta 

Si existe una correlación 

entre la Procrastinación 
académica y las 
dimensiones de la violencia 

de género: violencia física, 
psicológica y sexual en 
estudiante de secundaria de 

una institución educativa -
Tarapoto 2023. 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Niveles y Rango 
por dimensión 

Nivel y rango 
por variable 

autorregulac
ión 

académica 

-Autocontrol
-Organización del tiempo
-Estrategias de aprendizaje poco

eficaces

2, 3, 4, 
5, 8, 9, 
10, 11, 

12 

Ordinal 

Bajo 
Medio 

Alto 
Bajo 
Medio 
Alto postergación 

de 
actividades 

-Aplazamiento de inicio
-Continuación o culminación de

tareas académicas
-Presión de tiempo en culminación de
tareas

1, 6 y 7 

Bajo 

Medio 
Alto 

Variable:  Violencia de genero 

Dimensiones Indicadores Ítems Escalas 
Niveles y Rango 

por dimensiones 

Niveles y 
rangos por 

variable 

violencia física 

-Bofetadas

-Empujones
-Daño con arma u objeto
-Puntapiés

-Ahorcar

1; 2; 3; 
4; 5; 
6; 7; 8 

Ordinal 

Bajo 

Medio 
Alto 

Bajo 

Medio 
Alto 

Violencia 
psicológica 

-Desconfianza

-Intimidación
-Sometimiento

9;10;11;
12;13;14

;15;16 

Bajo 

Medio 
Alto 

Violencia 
sexual 

-Tocamientos indebidos
-Propuestas indecentes

17, 18, 
19, 20, 
21 

Bajo 
Medio 
Alto 

Diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
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Tipo de investigación. 

Básica 

Diseño de investigación. 

No experimental 
Correlacional 
Corte transversal 

O1 

m r 
O2 

Donde: 
O1: Procrastinación  
académica  

O2: violencia de genero 
m: Muestra 
r: relación entre variables 

Población: 

estudiantes de 3ro a 5to de la 
Institución Educativa Ofelia 
Velásquez 

Muestra: 61 

Tipo de muestreo: 
Probabilístico 

Estratificada 

Variable 1:   

Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: cuestionario  
Autor: Dominguez  

Año: 2014 

Monitoreo: Investigadores 

Ámbito de Aplicación: educativo y clínico 
Forma de Administración: individual y colectivo 

DESCRIPTIVA:  Para el análisis descriptivo se elaborarán tablas 

de distribución de frecuencias y gráficos de distribución 
porcentual, tablas de contingencia que relacionan a las variables 
y el gráfico de barras. 

INFERENCIAL:  Para la contrastación de las hipótesis (análisis 
inferencial) se utilizará la prueba de coeficiente de correlación de 

Spearman. 

Variable 2:    
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: cuestionario 

Autor: Tintaya  
Año: 2017 

Monitoreo: Investigadores 

Ámbito de Aplicación: educativo y clínico  
Forma de Administración: individual y colectivo 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 
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Variables 
de estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

Procrastina
ción 
académica 

Según García et al., (2019), lo 

define como el aplazamiento 

injustificado de manera 

intencional de un trabajo, desde 

el punto de vista cognitivo, 

conductual y emocional. 

La variable fue medida mediante la 

escala de procrastinación académica 

(EPA), que fue adaptada por 

Dominguez (2014) contando con dos 

dimensiones que son autorregulación 

académica, postergación de 

actividades y 12 ítems en escala 

Likert.    

Autorregulación 
académica 

Postergación de 
actividades 

-Autocontrol
-Organización del tiempo
-Estrategias de aprendizaje poco
eficaces

-Aplazamiento de inicio
-Continuación o culminación de
tareas académicas
-Presión de tiempo en 
culminación de
tareas

Es de tipo 
ordinal 
(0,1,2,3,4,) 

Violencia 

de genero 

Según, Cevállos et al., (2021) lo 

define como todo acto de 

agresión ejercida directamente 

hacia alguna mujer ya sea por 

amenazas o perdida de la liberta 

de tal manera que se vea 

afectada a nivel social y 

emocional, llegando a intervenir 

factores como culturales y 

sociales. 

Para esta variable se medió mediante 
el inventario de tipos de violencia de 
genero de Tintaya (2017) donde el 
instrumento mide tres formas de 
agresión, mediante las dimensiones 
de violencia física, sexual y 
psicológica y compuesta de 21 ítems 
de tipo escala Likert. 

violencia física 

Violencia 
psicológica 

Violencia sexual 

-Bofetadas
-Empujones
-Daño con arma u objeto
-Puntapiés
-Ahorcar

-Desconfianza
-Intimidación
-Sometimiento

-Tocamientos indebidos
-Propuestas indecentes

Es de tipo 
ordinal 
(1,2,3,4,5) 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS 

Inventario de Tipos de Violencia contra el género femenino 

Nombres y Apellidos:  Edad:  Grado de Instrucción:   

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 

que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” 

 según la alternativa que mejor describa tu opinión. 

S = Siempre CS= Casi siempre 

AV= Algunas veces RV= Raras veces N = Nunca 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa 

conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas 

situaciones. 

No. ITEMS S CS AV RV N 

01 
Mi pareja me ha abofeteado o tirado alguna 

cachetada 

02 
Mi pareja me ha golpeado, con su puño, en el rostro 

03 Mi pareja me ha empujado luego de una discusión 

04 Mi pareja me ha jalado de los cabellos llegando a 

lastimarme 

05 
Mi pareja me ha arrojado algún objeto que pudiera 

hacerme daño 

06 
Mi pareja me ha lastimado con algún tipo de arma ya 

sea pistola, cuchillo o correa 

07 Mi pareja ha intentado quemar o lastimar apropósito 

08 
Mi pareja ha intentado ahorcarme o asfixiarme 

09 
Mi pareja me ha impedido ver a mis amigos o amigas 
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10 Mi pareja ha intentado evitar que me relacione con mi 
familia 

11 Mi pareja ha llegado a pensar que soy infiel y me 
recrimina por eso 

12 
Mi pareja me ha insultado al punto de hacerme sentir 

mal conmigo misma 

13 Mi pareja me ha humillado y menos preciado 

14 
Mi pareja ha actuado de manera hostil de tal forma 

que me hace sentir rechazada o ignorada 

15 
He tenido que pedirle permiso a mi pareja para salir a 

determinados lugares por miedo 

16 
Mi pareja me ha intimidado llamándome a cada 

instante 

17 
Mi pareja me ha obligado a tener relaciones sexuales 

en contra de mi voluntad (coito) 

18 Mi pareja me ha obligado a tener actos sexuales que 
van en contra de mi voluntad (masturbación, etc.) 

19 
Mi pareja me ha tocado o manoseado en contra de mi 

voluntad llegando a generarme mucha incomodidad 

20 Mi pareja me ha ofrecido dinero a cambio de tener 
relaciones sexuales llegando a humillarme 

21 
Mi pareja me ha propuesto tener relaciones sexuales 

con más de una persona 
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ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 

Edad………………….  Grado: ……… 

A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo 

de estudiar. Lee cada frase y contesta marcando con una X de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración: 

I. N= Nunca   CN= Casi Nunca      AV= A veces    CS= Casi siempre   S 

= Siempre 

N CN AV 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 aun 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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Anexos 4: solicitud de autorización de instrumentos 

Inventario de tipos de violencia contra el género femenino 

Escala de procrastinación académica 
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Anexo 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación: Procrastinación académica y violencia de género en 
estudiante de secundaria de una institución educativa -Tarapoto 2023 

Investigadores: Chiroque Navarro, Carlos David y Diaz Sanchez, Annie 
Nicolle.             

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en una investigación titulada: “Procrastinación académica 
y violencia de género en estudiante de secundaria de una institución educativa -
Tarapoto 2023”, cuyo objetivo de la investigación es identificar la relación entre “: 
Procrastinación académica y violencia de género en estudiante de secundaria de 
una institución educativa -Tarapoto 2023”.  Esta investigación es desarrollada por 
estudiantes de pregrado, de la carrera profesional de psicología de la Universidad 
César Vallejo del campus y filial Tarapoto, aprobado por la autoridad 
correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución Ofelia 
Velásquez. 

Desde una visión psicológica la procrastinación académica es puntualizada como 
un error de la autorregulación del individuo del que surgen consecuencia no 
previstas por los docentes (Vergara et al., 2022). Así mismo se asocia esta 
conducta a incomodidades o sobre exigencias ambientales ya sea intrafamiliar, 
laboral y académicos, ósea evitar innecesariamente un trabajo, que implique 
esfuerzo generando hábitos negativos (Yessenia et al., 2021). Una gran barrera en 
la educación mundial y en los derechos que poseen las niñas a una buena 
educación siendo la violencia de género que se presentan en las instituciones. 
Siendo la tercera parte de los adolescentes que oscilan entre 12 a 17 años que han 
sufrido acoso por sus compañeros de colegio (Jaldo, 2022).  

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y 
algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Procrastinación académica y 
violencia de género en estudiante de secundaria de una institución educativa -
Tarapoto 2023” 

2. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se 
realizará en el ambiente de las aulas de la institución Ofelia Velásquez Las 
respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un 
número de identificación y, por lo 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. 
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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 algún beneficio económico ni de ninguna 
otra índole. El estudio no va aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, 
los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

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 el Investigadores 
Chiroque Navarro, Carlos David y Diaz Sanchez, Annie Nicolle y Docente Asesor 
Dr. Juan Rafael Juárez Diaz. 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: 

……………………………………………………………………………… 

Fecha y hora: 

……………………………………………………………………………... 

Firma: 

……………………………………………………………………………… 
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Anexo: validación por juicios de expertos 
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Validación del test de procrastinación académica 

 

Validación del test de violencia de genero 
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Anexo:  

Confiabilidad del test de procrastinación académica 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del

procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.868 12 

Confiabilidad de las tes de violencia de genero 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del

procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.911 21 
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Anexo: base de datos 
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Anexo 6: permiso para aplicación de instrumentos 
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Anexo 7: permiso para publicación de resultados 




