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Resumen 

La procrastinación es un problema mundial, en nuestro país se evidencia más en 

estudiantes del nivel secundaria, siendo una de las causas que no se logre los 

aprendizajes esperados; tal como se precisa en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Cuatro, el mismo que compromete a brindar una educación en entornosseguros, con 

aprendizajes significativos y contextualizados, evidenciándose el logro mínimo en 

habilidades comunicativas y matemáticas. La presente investigación de tipo aplicada, 

enfoque cuantitativo, pre experimental; tuvo por objetivo general: determinar la 

influencia de un programa de estrategias comunicativas para prevenir la 

procrastinación. De igual forma, se utilizó un cuestionario conformado en tres 

dimensiones y 12 ítems; por otro lado, se demostróen el pre test el 66% estaban en 

una calificación siempre, seguido de un 28% casi siempre y un 5% a veces; sin 

embargo, aplicado la estrategia el 51% estaban en una calificación nunca, seguido de 

un 48% casi nunca y un 1% a veces; es decir uno una disminución en procrastinación. 

Por lo tanto, se concluyó, que la estrategia aplicada en el aula fue una herramienta de 

planificaciónque permitió a los estudiantes identificar el valor de aquellas acciones de 

emociones que pueden tratar de obviar. Dicho brevemente, se aceptó la hipótesis 

alternativa con T – Student (p = 0.000 < 0.05); dicha estrategia permitió tomar acciones 

positivas estableciendo objetivos esclarecidos y ponderables. 

Palabra clave: Ansiedad, autoestima, estrategias, procrastinación. 
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Abstract 

Procrastination is a global problem, in our country it is more evident in high school 

students, being one of the causes that the expected learning is not achieved; as 

specified in Sustainable Development Goal Four, which commits to providing 

education in safe environments, with meaningful and contextualized learning, 

evidencing the minimum achievement in communication and mathematical skills. The 

present applied research, quantitative, pre-experimental approach; had as its general 

objective: to determine the influence of a communication strategies program to prevent 

procrastination. Similarly, a questionnaire made up of three dimensions and 12 items 

was used; on the other hand, it was shown in the pre-test that 66% were in an always 

grade, followed by 28% almost always and 5% sometimes; however, applying the 

strategy 51% were in a never grade, followed by 48% almost never and 1% sometimes; 

that is, a decrease in procrastination. Therefore, it was concluded that the strategy 

applied in the classroom was a planning tool that allowed students to identify the value 

of those emotional actions that they may try to ignore. In short, the alternative hypothesis 

was accepted with T – Student (p = 0.000 < 0.05); this strategy allowed taking positive 

actions by establishing clear and measurable objectives. 

Keywords: Anxiety, self-esteem, strategies, procrastination.
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La procrastinación, es la rutina de posponer tareas consideradas primordiales en 

favor de actividades menos urgentes o incluso triviales, puede convertirse en un 

obstáculo en nuestra vida diaria. Para Ruíz y Cuzcano (2020) los estudiantes 

postergan sus actividades porque no saben cómo organizarse, son pocos los 

esfuerzos para cumplir con la actividad educativa o solo la posponen para cuando 

crean oportuno realizarla, generando retraso en el cumplimiento de sus tareas. 

Rodríguez et al. (2022) sostiene que en estados ingleses se aprecia que la mayor 

totalidad de los estudiantes superior adoptan en algún momento conductas 

procrastinadoras, y un 75% se consideran procrastinadores, mientras que el 50 % 

pospone regularmente la entrega de actividades, mientras, en Estados Unidos el 

50% de universitarios se ven afectados también. 

Según, Díaz (2019) manifiesta que en países Latinoamericanos las investigaciones 

demuestran que del 20% al 25% de la población de jóvenes estudiantes son 

procrastinadores crónicos por diversos motivos como obstáculo del cumplimiento 

de un horario, desempeños y competencias del estudiante y éstos influyen sobre 

el rendimiento académico. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2020) considera que, en nueve países de Latinoamérica, el 27% de los 

niños de 12 años tienen problemas de ansiedad, mientras que un 15% sufren de 

depresión, asimismo, el 36% manifiesta desinterés y desgano a la hora de realizar 

tareas escolares y otras actividades; todo ello a consecuencia del encierro y 

ausencias originadas por la pandemia, esto refleja porque los estudiantes retrasan 

sus tareas. 

En el contexto nacional, Atalaya y García (2019) manifiesta que la procrastinación 

se ha convertido en un acto irresponsable por las personas que afectan el 

desempeño académico, teniendo el Perú el 32,3% de las categorías de 

procrastinación escolar alta en adolescentes del nivel secundario. Según 

Manchado y Hervías (2021) en su artículo consideran como una causa del bajo 

rendimiento académico en las aulas, es el dejar las actividades para después. El 

motivo, es que las tareas resultan poco significativas o no implican retos 

desafiantes para los estudiantes. De igual manera, Carbajal et.al. (2022) sostiene 

que la procrastinación ocasiona el bajo rendimiento académico, aumenta la 

deserción escolar, crea problemas psicológicos y de estrés, es por ello, que se 
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deben detectar esos comportamientos negativos involucrando a la comunidad 

educativa y a los aliados estratégicos. 

En el contexto local, Ruesta (2023) en una entrevista realizada por la Universidad 

de Piura, manifiesta con mucha seguridad que la postergación de tareas es la 

“enfermedad” de la época, la padecen niños y jóvenes manifiesta que las redes 

sociales, el internet, la televisión son los principales distractores que hacen que los 

jóvenes procrastinen. Por ende, en el informe de Tutoría del año 2023 de una 

institución educativa estatal el distrito de Catacaos Piura se evidencia que el 60% 

de estudiantes del nivel secundario presentan áreas desaprobadas a consecuencia 

del incumplimiento de sus tareas y el poco uso de estrategias comunicativas a 

causa de los diferentes distractores como son las redes sociales, video juegos. En 

este sentido, de acuerdo con estos estudios recopilados y según los resultados 

expuestos, se plantea la siguiente formulación de problema: ¿Cómo influye un 

programa de estrategias comunicativas para prevenir la procrastinación académica 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, Catacaos, 

2024? 

En cuanto a la justificación teórica se basa en conocimientos que explican por qué 

los estudiantes procrastinan y cómo un programa de estrategias comunicativas 

puede ayudar a realizar sus tareas a tiempo, el cual permite mejorar aprendizajes. 

En cuanto a la justificación metodológica, el estudio permitió investigar a través de 

fuentes confiables recoger una serie de datos estadísticos, los cuales fueron 

legitimados por juicio de expertos que quedará como aporte a la investigación 

científica. En la justificación práctica, está dado en la validación del mismo y éste 

pueda ser ejecutado en otros contextos fortaleciendo mejores indicadores de no 

procrastinación en los jóvenes. La relevancia social radica, en que el presente 

estudio    se    puede    replicar    o    adecuar    en    futuras     investigaciones. Por 

lo tanto, el objetivo general fue determinar la influencia de un programa de 

estrategias comunicativas para prevenir la procrastinación en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública Catacaos ,2024. Así también como 

objetivos específicos tenemos: Determinar la influencia de un programa de 

estrategias comunicativas para mejorar la autoestima previniendo la 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

Catacaos, 2024 , como segundo objetivo específico determinar la influencia de un 

programa de estrategias comunicativas para prevenir la ansiedad de desempeño 
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previniendo la procrastinación en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública Catacaos, 2024 y el tercer objetivo determinar la influencia de un 

programa de estrategias comunicativas para aminorar el temor de la evaluación 

negativa previniendo la procrastinación en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública Catacaos, 2024. 

De igual forma, la hipótesis general que se consideró fue la aplicación de un 

programa de estrategias comunicativas que disminuye los niveles de 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

Catacaos, 2024; y las hipótesis específicas fueron: La aplicación de un programa 

de estrategias comunicativas contribuye a mejorar la autoestima disminuyendo la 

procrastinación en las estudiantes de secundaria de una institución educativa 

pública, Catacaos, 2024, la aplicación de un programa de estrategias 

comunicativas contribuye a mejorar la ansiedad de desempeño en las estudiantes 

de secundaria de una institución educativa pública, Catacaos, 2024 y la aplicación 

de un programa de estrategias comunicativas contribuye a mejorar el temor de la 

evaluación negativa disminuyendo los niveles de procrastinación. en las 

estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, Catacaos, 2024. 

Del mismo modo, en el contexto internacional, en México, Cárdenas, et. al. (2020) 

en su investigación que tuvo como propósito evaluar el nivel de procrastinación 

escolar, con metodología cuantitativa de carácter transversal, con una muestra de 

147 estudiantes, con resultados que muestran la existencia de conductas dilatorias 

con niveles moderados, la actividad en los que los estudiantes procrastinan más 

es en la realización de trabajos finales; concluyeron que se debe atender los 

resultados que se considerados como áreas de oportunidad afín de llevar a cabo 

futuras intervenciones pedagógicas con la finalidad de ayudar a los discentes en 

mejorar sus hábitos de estudios. 

Además, en México, Ruíz et, al.(2023) en su trabajo llevado a cabo también en 

México, el cual señaló como objetivo analizar la predisposición hacia la 

procrastinación presentadas en discentes universitarios de una institución del 

Estado México, con metodología de tipo cuantitativo, con una muestra de 373 

discentes; con resultados que muestran que los estudiantes encuestados 

presentan un nivel medio con una tendencia alta de procrastinación; concluyeron 

que a pesar de que la mayoría de la muestra de discentes cumple con sus 

quehaceres académicos, la presencia de la procrastinación es inevitable. 
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En Colombia, Gómez et.al. (2021) en su tesis con la finalidad establecer la relación 

de procrastinación académica con la gestión de tiempo y el malestar psicológico 

en discentes del programa de psicología, con metodología cuantitativa 

correlacional, con una muestra de 84 estudiantes, teniendo como resultado que el 

malestar psicológico y la procrastinación académica están vinculados 

especialmente con las tareas que requieren un compromiso prolongado. Además, 

se encontró que este fenómeno está ligado a la habilidad de los estudiantes para 

normalizar su propia conducta. Los motivos detrás de la procrastinación parecen 

extenderse más allá del ámbito educativo. Además, se identificaron discrepancias 

entre géneros y niveles académicos en términos de cómo se maneja el tiempo y el 

grado de deseo de superar la tendencia a procrastinar. 

Por otro lado, en Perú Ojeda, (2019) en su trabajo de investigación llevado a cabo 

en Comas, teniendo como finalidad establecer relación entre la procrastinación 

académica y el nivel de logros de los aprendizajes, toma en cuenta un enfoque 

metodológico cuantitativo y un diseño de la investigación de tipo transversal no 

experimental, con una población de estudio de 110 estudiantes de secundaria y 

con resultados que señalaron que a mayor procrastinación menor son los niveles 

de logros de los aprendizajes; concluyó que existe una relación inversa relevante 

baja entre las variables antes mencionados. 

Las conclusiones del antecedente en mención, nos conducen a la idea de que 

cuando más se posterguen la actividad menor serán los niveles de logro 

alcanzados por los discentes, de por sí, esta situación genera malestar, más aún 

cuando, no es novedad que obtener bajos niveles de logro de aprendizajes 

competitivos es cosa de todos los días en el sistema educativo peruano. 

Leguía (2022) en su investigación realizada en la provincia de Andahuaylas, que 

tuvo como finalidad delimitar la relación que existe entre procrastinación académica 

y el desarrollo de habilidades comunicativas en 53 participantes de secundaria, con 

metodología de tipo básica, enfoque cuantitativo y de nivel correlacional con un 

diseño no experimental transversal, con una muestra de 53 estudiantes de 

educación secundaria seleccionados por el investigador y cuyos resultados 

expresaron que algo no está funcionando bien en las actividades académicas por 

lo que se debe considerar como un aspecto importante actuar para lograr mejores 

aprendizajes no solo en esta área curricular; concluyendo que la 
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procrastinación académica sí se relaciona significativamente con el desarrollo de 

las habilidades comunicativas en estudiantes de secundaria. 

Rugel (2018) en su trabajo de investigación realizada en Lima, cuyo objetivo fue 

fortalecer las capacidades comunicativas para mejorar los resultados obtenidos en 

las pruebas estandarizadas, con el desarrollo de estrategias metodológicas del 

docente y un fortalecimiento del liderazgo directivo, con metodología cualitativa, 

cuyos resultados obtenidos existió una gran avance en un 75% en la aplicación de 

la estrategia metodológica; concluyó que un liderazgo pedagógico por parte del 

equipo directivo facilita el desarrollo de estrategias metodológicas en los docentes. 

Bahamonte y Camacho (2021) en su investigación llevada a cabo en Piura, que 

tuvo como objetivo general determinar la diferencia de la procrastinación 

académica entre estudiantes universitarios del primer y último año de psicología de 

una casa superior de estudios particular en Piura, con diseño de tipo descriptivo 

comparativo, con una muestra de 130 estudiantes de psicología de primer y último 

año, con resultado obtenido de una diferencia altamente significativa (U=1159.000; 

teniendo los estudiantes de último año mayor puntaje; concluyó que existen 

diferencias significativas en la procrastinación entre estudiantes de primer y último 

año de psicología de una Universidad particular en Piura. 

Dentro de este marco, Chávez et al. (2024) argumentan que la procrastinación es 

una acción voluntaria que retrasa injustificadamente una acción planificada, a pesar 

del conocimiento de sus consecuencias negativas. Así mismo, Li et al. (2022) lo 

definen como retrasar el inicio y el final de funciones relacionadas con el 

aprendizaje, como leer textos, prepararse para evaluaciones 

y completar tareas. Igual manera, Jin et al. (2020) aluden que se considera un 

fenómeno común en el nivel superior que va en detrimento del rendimiento de los 

estudiantes y el éxito académico. 

Por otro lado, Villagómez et al. (2023) mencionan en el ámbito de la educación, la 

procrastinación se refiere a un retraso irracional en la realización de las actividades 

académicas, provocando ansiedad e intranquilidad subjetivo en los individuos. 

A su vez, Torres et al., (2018) manifiesta que cuando las conductas 

procrastinadoras se hacen habituales pueden generar serias dificultades que 

comprometen aspectos como la calidad del aprendizaje, el rendimiento académico 

y la motivación. También, Barraza y Barraza (2018) definen a la procrastinación, 

como una deficiente gestión del tiempo para cumplir con el desarrollo de sus tareas 
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o subestiman el tiempo según los recursos que disponen para realizarla 

debiéndose esto a una falla en sus procesos de autorregulación que no permiten 

el manejo del tiempo de manera adecuada. 

Según Burka y Yuen (1983) en la Teoría del Miedo al Fracaso y su relación con la 

procrastinación provienen de los estudios de John Atkinson y David McClelland, 

quienes han investigado ampliamente la motivación y el logro. Los autores 

sostienen que la procrastinación es una forma de evitar el fracaso y la evaluación 

negativa de los demás. Este enfoque está basado en la percepción de que algunas 

personas postergan sus tareas debido a un miedo interno de no cumplir con las 

expectativas, lo que conduciría a sentimientos de vergüenza, fracaso y 

discriminación de parte del entorno. Esta teoría se basa en el miedo como influyente 

en el comportamiento de las personas y la capacidad de tomar decisiones. 

Señala como sus dimensiones a la autoestima, enfatizando la relación entre la 

procrastinación y la autovaloración. Las personas con baja autoestima temen que 

cualquier fracaso aflore sus sentimientos de incompetencia. En este caso la 

procrastinación actúa como un mecanismo de defensa para proteger la autoestima. 

En esa línea Libia (2021) sostiene que los estudiantes que procrastinan perjudican 

a sus diferentes zonas esenciales: En lo cognitivo, se ve afectada su autoestima, 

en lo conductual se da el auto sabotaje. 

Así mismo la otra dimensión es ansiedad de desempeño, es decir el miedo a no 

cumplir con las expectativas propias o ajenas, lo que puede llevar a una inacción. 

Para Libia (2021) la ansiedad está relacionada a la carencia de habilidades blandas. 

En lo que concierne a las habilidades blandas o socio-emocionales, Cedeño (2022) 

sostiene que éstas son habilidades, destrezas y saberes que favorecen las 

relaciones interpersonales; toda vez, que las relaciones sociales están compuestas 

de emociones, tan es así que la escucha y la empatía pueden detener muchas 

veces actitudes xenófobas o racistas. Según Ríos (2023) las habilidades blandas 

más reconocidas en el sistema educativo son: el asertividad, la empatía, la escucha 

activa, y finalmente, la autorregulación de emociones y comportamientos. 

Para Montagud, (2020) un concepto o figura que puede hacerle frente a la ansiedad 

es la autorregulación emocional, la cual es equivalente al manejo eficiente de las 

emociones, al punto de poder mantenerse de forma estoica ante un episodio de 
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ansiedad, traumático o desagradable. Cuando alguien tiene una buena 

autorregulación emocional, identifica aquello que le sucede, sea trágico o adverso, 

y monitorea el progreso, controlando en todo momento las emociones. La 

autorregulación emocional implicaría que, aunque estuviéramos con un estado 

anímico poco deseable para la situación en la que nos encontramos, supiéramos 

cómo gestionar esta emocionalidad. 

Como última dimensión está el temor a la evaluación negativa, ésta considera el 

miedo a la percepción negativa que tienen los demás inhibiéndolos a accionar. 

Para Watson y Friend (2013) la evaluación negativa no es sino, un temor hacia el 

qué dirán de los demás, ya que la desaprobación puede ocasionar un enorme 

malestar en la persona, de manera que la hará asimilar estímulos negativos y 

claudicar en sus actividades. A decir de Ayala et. al (2020) cuanto menos agradable 

sea el nivel para realizar una actividad, menos tiempo y herramientas, se 

designarán para su logro. 

Esta teoría señala que las consecuencias de la procrastinación relacionada con el 

miedo al fracaso llevan a un trabajo apresurado de menor calidad, generando 

frustración; provocando ansiedad y estrés, afectando la salud mental 

manteniéndolos en un círculo Vicioso de culpa y autocrítica llevándolos a más 

procrastinación. Antón et al., (2022) sugieren estrategias para superar la 

procrastinación: a) establecer metas realistas; b) dividir las tareas en objetivos más 

pequeños y manejables puede reducir el miedo y hacer que parezcan menos 

abrumadoras. c) reconocer el fracaso como parte natural del aprendizaje y d) 

percibir el fracaso, como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje en 

lugar de una amenaza a la autoestima. Buscar ayuda especializada. 

En opinión de Ayala et al., (2020), la procrastinación termina afectando a que tomen 

decisiones y resuelvan sus conflictos, durante el momento de decidir si culmina las 

tareas académicas o satisface las necesidades del contexto afectando los logros 

de aprendizaje. En esa línea Vargas (2017). sentencia que la procrastinación es un 

fenómeno que implica múltiples aspectos como los afectivos, cognitivos y 

conductuales, como una falta de motivación, muy relacionada con el fracaso de la 

autorregulación; en consecuencia, se perciben los bajos niveles de autoeficacia y 

autoestima académica y un alto nivel de estrés y enfermedad. Por su parte, Burka 

y Yuen (2008) sentencian que la procrastinación nace en la niñez y funciona como 

una suerte de auto protección frente a situaciones de tensión, donde, el individuo 
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tenga que demostrar sus habilidades. Se puede hacerle frente a la procrastinación 

creando un entorno propicio y una mentalidad enfocada en la productividad, 

algunas estrategias para hacerlo son: planificar el trabajo con antelación, 

programar el trabajo, utilizar la matriz de Eisenhower que es una herramienta para 

tomar decisiones, categorizando los quehaceres o tareas en 4 cuadrantes según 

su importancia y utilizar la regla 80/20 donde el 80% de los resultados provienen 

del 20% de los esfuerzos. Esto te puede permitir centrarte en tareas valiosas y no 

divagar en las redes sociales (Asana, 2024). 

Respecto a la variable estrategias comunicativas: El Ministerio de Educación 

(MINEDU,2016) sostiene que el enfoque comunicativo tiene por finalidad 

desarrollar competencias que permiten interactuar a los individuos con sus pares 

mediante diversas estrategias comunicativas en la lectura, en la escritura y en la 

oralidad ; se hace uso de una variedad de textos, formatos y géneros ; impresos 

o audiovisuales permiten que comprendan y construyan la realidad para 

representarla de forma imaginaria; pues permite tomar conciencia del accionar, 

dándole sentido a nuestras vivencias y saberes comprendiendo el mundo actual, 

para tomar decisiones de manera ética en diferentes contextos de la vida. La 

comunicación no se da de manera aislada, se produce por la interacción en un 

contexto social y cultural donde es utilizado generando diferentes identidades. 

Para Valdez y Pérez (2021), las estrategias comunicativas juegan un rol importante 

en el desarrollo de estos procesos y de una mediación eficaz para mejorar la 

coexistencia humana. Las competencias comunicativas se constituyen como 

medios importantes para trasmitir conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes 

que ayudan a solucionar problemas mediante el desarrollo de la expresión oral 

(diálogo) y la escritura precisa. 

Es por ello, que es necesario tomar medidas de aquellos aspectos que pueden 

incidir en las competencias comunicativas y el rendimiento académico 

estableciendo estrategias comunicativas que ayuden a resolver esta problemática 

existente. 

Vásquez (2023), enfatiza las bondades que ofrecen las estrategias comunicativas, 

señala que éstas ayudan a fortalecer la comunicación oral en los niños desde 

edades tempranas a través de rimas, trabalenguas, dramatizaciones, juego de 

roles y juegos verbales; que mejoran las interrelaciones entre estudiantes y los 

enfrentan a diversas situaciones comunicativas. 
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En lo que concierne a la dimensión estrategias comunicativas de oralidad, para 

Delgado, et. al (2023), éstas desempeñan un rol relevante en nuestro sistema 

educativo básico al informar, fomentar la motivación, la emisión de juicios y por 

sobre todo la interacción entre estudiantes; en vista de ello es recomendable que 

los docentes adapten estas estrategias al entorno particular en el que se 

encuentran; a su vez Rivera et. al. (2021) argumentan que el uso correcto del 

lenguaje, amparado en correctas estrategias comunicativas de oralidad, propicia el 

logro de habilidades, a través de las cuales los seres humanos expresan 

sentimientos, pensamientos ideas. 

Para, Romo (2017) las estrategias comunicativas para el desarrollo de la oralidad 

son a) Diálogo, dentro de esta estrategia figuran (escuchar las opiniones y puntos 

de vista de los demás, iniciar y terminar una intervención, dominar y respetar los 

turnos de la palabra, ser breve, mirar al interlocutor, concluir el discurso, b) la 

discusión, c) la exposición oral, d) el debate, e) la entrevista, f) el foro, g) la 

recitación, h) la dramatización. 

Al aplicar la propuesta de estrategias comunicativas orales se fomenta la 

consecución de un aprendizaje significativo en los discentes, en esa línea, es 

relevante o necesario que todos los operadores comprometidos con la educación 

participen en la consecución del objetivo deseado a través de la puesta en marcha 

de estrategias comunicativas orales, influyendo de forma positiva en la obtención 

de competencias comunicativas de los discentes que el currículo les ofrece 

(Delgado et. al. 2023). 

En cuanto al indicador referido a obtener información, para aplicar un programa de 

estrategias comunicativas, se puede empezar por un diagnóstico del grupo 

mediante la revisión de destrezas, conocimientos, logrado ello, se procede a la 

selección de estrategias, técnicas, habilidades e indicadores, como, por ejemplo, 

encuestas, test, etc. (Romo, 2017). 

La falta de comunicación oral es observada en los estudiantes cuando se les 

dificulta a la hora de leer, comprender o de realizar alguna exposición o 

presentación personal, limitando la labor pedagógica del docente y la labor familiar, 

donde carecen de palabras para verbalizar sus problemas, conocerse mejor o 

intercambiar opiniones ;es por ello, que optan por no realizar actividades 

complejas, sino otras de menor importancia que no representen desafíos e 

impliquen el menor tiempo posible para ser realizadas (Instituto Peruano de 



10  

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica 

[IPEBA]2013). 

En lo que atañe a utilizar recursos no verbales y para verbales, como recursos no 

verbales, se pueden señalar a: 1. La Distancia, que está referida al uso que se le 

da al espacio físico donde se va desenvolver, 2) los gestos, los cuales representan 

canales de comunicación que se emplean en los discursos orales, haciendo uso 

del rostro, las manos y partes de nuestro cuerpo, y finalmente, 3) La postura, que 

se refiere a la exposición y orientación de nuestro torso que demuestra un grado 

de interés y apertura a los demás; en cuanto a los segundos, es decir a los recursos 

para verbales, se puede señalar a: 1) la entonación, que es el cambio de tono 

durante el discurso o lectura, 2) el ritmo, este tiene que ver con la velocidad con la 

que expresamos nuestro discurso; 3) el volumen, que es la fuerza sonora que 

utilizamos para llegar a nuestro auditorio o público. Un programa de estrategias 

comunicativas orales debe tener en cuenta los recursos en mención (Romero, 

2021). 

En lo referido a interactuar, la comunicación oral es aprendida mediante 

experiencias que tiene lugar en ámbito, familiar, social y en el aula (Delgado et. al, 

2023). Señala que entre las principales estrategias comunicativas que pueden ser 

empleadas para evitar la procrastinación y mejorar la forma de interactuar figuran 

el debate, la declamación, canto, foro, panel, mesa redonda. 

Respecto a reflexionar y evaluar, las estrategias comunicativas orales deben ser 

evaluadas desde el marco de los objetivos diseñados, del método de trabajo que 

se va a emplear de las actividades que se van a implementar a fin de que el 

discente consiga los resultados esperados. Lo que se busca a través de ello es 

saber qué y cómo aprenden los estudiantes. Es importante la construcción de un 

instrumento de evaluación de la lengua oral (Romo, 2017). 

En lo que atañe a las estrategias comunicativas de escritura, Flores (2021) sostiene 

que la escritura no es sino, la habilidad comunicativa que el discente desarrollará 

durante su educación académica; escribir un texto es mucho más que trazar líneas, 

supone un esfuerzo intelectual, en esa línea, Flores (2021) señalaba que un buen 

texto escrito demanda de un arduo trabajo intelectual. 

Ríos (2023) señala que dentro de las estrategias didácticas para fomentar la 

escritura y prevenir la procrastinación, destacan : el fomento de la lectura, 

desarrollar la creatividad (juegos de escritura, historias colaborativas y escritura 



11  

libre), enseñar técnicas literarias (estudio de géneros, análisis de textos y ejercicios 

de escritura específicos), fomentar la revisión y la retroalimentación (revisión, 

talleres de escritura y diario de escritura), celebrar y compartir el trabajo, integrar 

la tecnología de manera creativa (blogs literarios, plataformas de escritura 

colaborativa y generadores de palabras o imágenes), incorporar la escritura 

creativa en otras asignaturas, establecer metas y desafíos, modelar la escritura 

creativa, y finalmente, fomentar la autoevaluación y reflexión. 
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II. METODOLOGÍA 

 
Tipo, enfoque y diseño de investigación: El presente estudio es tipo aplicada, ya 

que se buscó la aplicación y la utilización de los conocimientos obtenidos a fin de 

conocer la problemática relevante en los estudiantes de secundaria. Según Concytec 

(2018) Se requiere una comprensión de las realidades sociales complejas y 

cambiantes. La base epistemológica de este término subyace a las distinciones de 

"saber y hacer", "discernimiento y experiencia". Por otro lado, esta investigación se 

realizó teniendo como paradigma el positivismo teniendo como enfoque dentro la 

investigación cuantitativa. porque a partir de la muestra se utilizó la recopilación y el 

análisis de datos para responder interrogantes de acuerdo a las preguntas formuladas     

en     el     instrumento     y      de      esa      manera      probar hipótesis preestablecidas, 

que se basan en mediciones numéricas, conteos y, a menudo, el uso de estadísticas 

descriptivas e inferenciales para cumplir con el objetivo propuesto en el presente 

estudio. Según Hernández et al. (2006), se sigue una secuencia de pasos planificados 

que implican rigurosidad partiendo de los objetivos y preguntas formuladas en la 

hipótesis. 

En cuanto al diseño de investigación según Sampieri et. al. (2006) se refiere al 

plan que se va a seguir para obtener la información necesaria que permita responder 

a las preguntas planteadas en la investigación, la cual es pre experimental donde se 

aplicará un pre test a un grupo para luego someterlo a un programa y medir si hubo 

algún efecto a través de un post test; se aplicó a las estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de una institución educativa. 

Variables: En cuanto a estrategias comunicativas es un conjunto de saberes, 

capacidades, habilidades, destrezas, que influyen en la convivencia, en las 

interrelaciones personales y grupales, requieren de procesos de comunicación a 

través de una mediación eficaz para mejorar la coexistencia humana. Así mismo, está 

conformada por tres dimensiones entre ellas: Oralidad, lectura y escritura con escala 

ordinal (Valdez y Pérez, 2021). Por otro lado, la procrastinación se refiere a retrasar o 

dejar para última hora la toma de una decisión, que puede ser para realizar una tarea 

o cumplir una obligación. La misma que está estructurada en tres dimensiones: 

Autoestima, ansiedad de desempeño y el temor a la evaluación negativa 

correspondiente a una escala nominal (Garzón y Gil, 2017). 
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Población y muestra: La población se conoce como el total de los sujetos que conforman un 

grupo de estudio. En este caso, se consideran a 120 estudiantes de sexo femenino de quinto 

grado de secundaria de las secciones. A, B, C y D. Sin embargo, Arias (2018) expresó 

que la población es el conjunto determinado e indeterminado de componentes con 

peculiaridades comunes ya que fue interminables las conclusiones de la investigación. 

Los criterios de inclusión se consideran a estudiantes que pertenecen al quinto grado 

de educación secundaria de acuerdo a las secciones seleccionadas, que asistan el 

día de la aplicación de la encuesta y no tengan inconvenientes para resolver el 

cuestionario. Así mismo, los criterios de exclusión, aquellos estudiantes de otros grados y 

de quinto que no se encuentren seleccionadas para la muestra. Por consiguiente, la 

muestra corresponde a 92 estudiantes de quinto secundaria de las secciones A, B, C 

y D; con las mismas características de la población de una institución educativa 

estatal. Siguiendo la opinión de Arias (2018), describe a la muestra como una parte 

de la población es representativa y se efectúa para ser un estudio de un grupo 

determinado. Por otro lado, corresponde a un muestreo probabilístico ya que es un 

método de muestreo en el que tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la 

muestra de individuos. 

 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Se empleará la técnica de la 

encuesta para recoger los datos de la muestra que serán utilizados en la investigación 

siendo analizados e interpretados para emitir conclusiones. Por consiguiente, se 

utilizará como instrumento el cuestionario. Sin embargo, está compuesto por una 

relación de preguntas escritas para que las estudiantes del Quinto grado de 

secundaria de una institución educativa de Catacaos, las resolverán. Se aplicará en 

el aula a todas las estudiantes en un horario determinado, se utilizará la escala de 

Likert de cinco puntos, considerando 0 como nunca y cinco como siempre como parte 

de los ítems de respuesta. Además, Hernández et al, (2014) consideran que los 

cuestionarios presentan preguntas cerradas, con varios ítems, en las que se evita la 

ambigüedad o caer en la imprecisión considerando los indicadores de las variables 

estrategias comunicativas y procrastinación. En primer lugar, debe aplicarse una 

prueba piloto a una muestra con iguales características de una institución de 

Catacaos para validarlo, Ñaupas (2012). 

El instrumento será sometido para la validación de tres expertos con maestría, la 

misma que esta conformada por 18 ítems y 3 dimensiones auto estima, ansiedad de 
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desempeño y valuación negativa. Para la confiabilidad las mediciones que se realizan 

no deben variar de manera significativa en las estudiantes ni en el tiempo, para ello, 

se ha seleccionado la prueba Alfa de Cronbach para que se determine la confiabilidad 

del instrumento, a través de la prueba piloto el coeficiente de confiabilidad es 1 y si 

oscilan entre 0,66 y 0,71 son aceptables 

 
Método de análisis de datos: Una vez obtenidos los datos del cuestionario de la Escala 

de Procrastinación Académica (EP) se realizará la tabulación de datos utilizando una 

tabla de Excel, se elaborarán tablas de frecuencia para contrasta el pre test y el pos 

test y se dará interpretación a los cuadros estadísticos. Después, se procesarán los 

datos mediante el software estadístico SPSS versión 26. Asimismo, se empleará el 

procedimiento de análisis inferencial, probándose las hipótesis del estudio, utilizando 

la prueba de correlación de Spearman ya que las variables son cuantitativas con 

escala ordinal. 

 
Aspectos éticos: La presente investigación se realizará dentro de los estatutos y 

protocolos de la Universidad Cesar Vallejo, sometida a los códigos de ética de respeto 

a la propiedad intelectual citando las fuentes que se van a utilizar; además de utilizar 

el TURNITIN de la UCV para evitar el plagio. Es necesario también contar con el 

permiso informado de la directora de la institución educativa de Catacaos y de las 92 

estudiantes del Quinto grado de Educación Secundaria que se utilizarán como 

muestra, asimismo, se les hará conocer que el investigador guardará la confiabilidad 

de los datos que se obtengan. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados descriptivos 

 
 
 

Objetivo general: determinar la influencia de un programa de estrategias 

comunicativas para prevenir la procrastinación en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública Catacaos ,2024 

 

 
Tabla 1 

Nivel de procrastinación en estudiantes de secundaria – Catacaos 
 

Calificación Procrastinación - Pre test Procrastinación - Pos 

test 

 fi % fi % 

Siempre 26 28 0 0 

Casi siempre 61 66 0 0 

A veces 5 5 1 1 

Casi nunca 0 0 44 48 

Nunca 0 0 47 51 

Total 92 100 92 100 

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Pública de Catacaos 

 
 
 

En la tabla 1, los datos procesados a través de la estadística descriptiva 92 

cuestionarios acerca de la procrastinación, se obtuvo que el 66% estaban en 

calificación casi siempre en el pre test. Es decir, están dejando sus actividades 

para después. Como resultado acerca de la aplicación del programa “estrategias 

comunicativas”, se ha evidenciado una mejora en disminuir la procrastinación con 

el 51% estaban en calificación nunca. En otras palabras, estas estrategias 

ayudaron a disminuir la procrastinación en los estudiantes de quinto año. 
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Objetivo específico: Determinar la influencia de un programa de estrategias 

comunicativas para mejorar la autoestima previniendo la procrastinación en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa pública Catacaos, 2024 

 
 

 
Tabla 2 

Nivel de autoestima en estudiantes de secundaria – Catacaos 
 

Calificación Autoestima - Pre test Autoestima - Pos test 

 fi % fi % 

Siempre 0 0 0 0 

Casi siempre 34 37 0 0 

A veces 58 63 0 0 

Casi nunca 0 0 4 4 

Nunca 0 0 88 96 

Total 92 100 92 100 

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Pública de Catacaos 

 
 
 

En la tabla 2, los datos procesados a través de la estadística descriptiva 92 

cuestionarios acerca de la dimensión autoestima, se obtuvo que el 63% estaban en 

calificación a veces en el pre test. Lo que significa tienen autoestima baja, el cual 

tienen temor exponer al público. Como resultado acerca de la aplicación del programa 

“estrategias comunicativas”, se ha evidenciado una mejora en cuanto al nivel 

autoestima con el 96% estaban en calificación nunca; lo que significó que perdieron 

el temor de presentarse al público. 
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Objetivo específico: determinar la influencia de un programa de estrategias 

comunicativas para mejorar la ansiedad de desempeño previniendo la procrastinación 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública Catacaos, 2024. 

 

 
Tabla 3 

Nivel de ansiedad en estudiantes de secundaria – Catacaos 
 

Calificación Ansiedad - Pre test Ansiedad - Pos test 

 fi % fi % 

Siempre 0 0 0 0 

Casi siempre 0 0 0 0 

A veces 32 35 0 0 

Casi nunca 60 65 14 15 

Nunca 0 0 78 85 

Total 92 100 92 100 

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Pública de Catacaos 

 
 
 

En la tabla 3, los datos procesados a través de la estadística descriptiva 92 

cuestionarios acerca de la dimensión ansiedad, se obtuvo que el 65% estaban en 

calificación casi nunca en el pre test. Como resultado acerca de la aplicación del 

programa “estrategias comunicativas”, se ha evidenciado en prevenir la ansiedad, con 

el 85% en calificación nunca; es decir pudieron organizarse y tener confianza entre 

ellas mismas realizando actividades que se sintieron segura en cuanto a sus 

exposiciones. 
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Objetivo específico: determinar la influencia de un programa de estrategias 

comunicativas para mejorar el temor de la evaluación negativa previniendo la 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 

Catacaos, 2024. 

 

 
Tabla 4 

Nivel de evaluación negativa en estudiantes de secundaria – Catacaos 
 

Calificación Evaluación negativa - Pre 

test 

Evaluación negativa- 

Pos test 

 fi % fi % 

Siempre 0 0 0 0 

Casi siempre 35 38 0 0 

A veces 57 62 10 11 

Casi nunca 0 0 36 39 

Nunca 0 0 46 50 

Total 92 100 92 100 

Nota. Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. Pública de Catacaos 

 
 
 

En la Tabla 4, los datos procesados a través de la estadística descriptiva 92 

cuestionarios acerca de la dimensión evaluación negativa, se obtuvo que el 62% 

estaban en calificación a veces en el pre test, ya que tenían al temor al rechazo. Como 

resultado acerca de la aplicación del programa “estrategias comunicativas”, se ha 

evidenciado en aminorar con el 50% estaban en calificación casi nunca. Es decir, no 

hacen sus tareas porque tienden a pensar que el profesor les va a rechazar, esta 

estrategia permitió a tener una comunicación empoderada, activa y empática. 
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3.2. Estadística inferencial 

 
3.2.1. Prueba de normalidad 

 
En el presente trabajo, para determinar la influencia de la estrategia comunicativa se 

aplicó la prueba de normalidad Kolmogorow – Smirnov, ya que la muestra es bastante 

superior el cual corresponde a 92 participantes. Según el Kolmogorov se aplica 

cuando la muestra es mayor a 50 encuestados. Los criterios se basan en el siguiente: 

Sig. > & aceptar H0 = los datos proceden de una distribución normal 

 
Sig. < & aceptar H1 = los datos no proceden de una distribución normal. 

 
Resultado de la prueba de normalidad de la variable procrastinación 

 
 

 
Tabla 5 

Prueba de normalidad nivel procrastinación 
 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov – Smirnov 

 Estadístico gl Sig 

Diferencia ,064 92 ,200 

 
 

Respecto al programa SPSS se utilizó la prueba Kolgomogorov, ya que la muestra 

corresponde a un límite mayor a 50; así mismo el sig lateral es mayor del 0.05 (0.200 

> 0.05), entonces sigue una distribución normal que es una prueba paramétrica. Por 

lo tanto, lo más recomendable y en esta investigación se utilizó la de T – Student. 
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3.2.1. Prueba de hipótesis 

 
HG: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas contribuye a disminuir 

los niveles de procrastinación en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública Catacaos, 2024. 

HG: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas NO contribuye a 

disminuir los niveles de procrastinación en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública Catacaos, 2024. 

Regla de decisión 

 
Si (p>0,05) se acepta la hipótesis nula. 

Si (p≤0,05) se acepta la hipótesis alterna 

 
 

Tabla 6 

Prueba de T – Student nivel de procrastinación. 
 

   

Media 
 

Desv. 

 

Desv. 
Error 

95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 

   

   Desviació 
n 

Promedi 
o 

Inferio 
r 

Superio 
r 

t gl Sig. 
(bilatera 
l 

Pa Pretest_procrastinacio - 13,935 1,453 - -20,886 - 9 ,000 
r 1 n- 23,77   26,65  16,36 1  

  2   8  3   

             Post_ Procrastinacion          

 
Los resultados obtenidos y detallando que el valor de significancia bilateral es menor 

que el 0.05 (0.000<0.05), se rechaza la hipótesis nula y es aceptada la hipótesis del 

investigador. Por lo tanto, la diferencia fue de 16,363. En otras palabras, las 

“estrategias comunicativas” tiene un impacto significativo en disminuir el nivel de 

procrastinación. 
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Prueba de hipótesis específica 1: Nivel de autoestima. 

 
HE1: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas contribuye a mejorar la 

autoestima disminuyendo la procrastinación en las estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública, Catacaos, 2024. 

HE1: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas NO contribuye a 

mejorar la autoestima disminuyendo la procrastinación en las estudiantes de 

secundaria de una institución educativa pública, Catacaos, 2024 

Regla de decisión 

 
Si (p>0,05) se acepta la hipótesis nula. 

Si (p≤0,05) se acepta la hipótesis alterna 

 
 
 

Tabla 7 

Prueba de T – Student nivel de autoestima 
 

   

Media 
 

Desv. 

 

Desv. 
Error 

95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 

   

   Desviación Promedio Inferior Superior t gl Sig. 
(bilateral 

Par 
1 

Pretest_Autoestima- -8,467 4,958 ,517 -9,494 -7,441 - 
16,381 

91 ,000 

              Post_ Autoestima          

 
Con respecto a los resultados obtenidos y detallando que el valor de significancia 

bilateral es menor que el 0.05 (0.000<0.05), se rechaza la hipótesis nula y es aceptada 

la hipótesis del investigador. Por lo tanto, la diferencia fue de 16,381. En otras 

palabras, las “estrategias comunicativas” tiene un impacto significativo en prevenir el 

nivel de autoestima. 
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Prueba de hipótesis específica 2: Nivel de ansiedad 

 
 
 

HE2: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas contribuye a prevenir 

la ansiedad de desempeño en las estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública, Catacaos, 2024 

HE2: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas NO contribuye a 

prevenir la ansiedad de desempeño en las estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública, Catacaos, 2024 

Regla de decisión 

 
Si (p>0,05) se acepta la hipótesis nula. 

Si (p≤0,05) se acepta la hipótesis alterna 

 
 
 

Tabla 8 

Prueba de T student nivel de ansiedad 
 

   

Media 
 

Desv. 

 

Desv. 
Error 

95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 

   

   Desviación Promedio Inferior Superior t gl Sig. 
(bilateral 

Par 
1 

Pretest_Ansiedad- -7,120 5,451 ,568 -8,248 -5,991 - 
12,528 

91 ,000 

              Post_ Ansiedad          

 
Los resultados obtenidos y detallando que el valor de significancia bilateral es menor 

que el 0.05 (0.000<0.05), se rechaza la hipótesis nula y es aceptada la hipótesis del 

investigador. Por lo tanto, la diferencia fue de 12,528. En otras palabras, las 

“estrategias comunicativas” tiene un impacto significativo en prevenir el nivel de 

ansiedad. 
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Prueba de hipótesis específica 3: Nivel temor evaluación negativa 

 
 
 

HE3: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas contribuye aminorar el 

temor de la evaluación negativa disminuyendo los niveles de procrastinación. en las 

estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, Catacaos, 2024. 

HE3: Aplicación de un programa de estrategias comunicativas NO contribuye 

aminorar el temor de la evaluación negativa disminuyendo los niveles de 

procrastinación. en las estudiantes de secundaria de una institución educativa pública, 

Catacaos, 2024. 

 

 
Regla de decisión 

 
Si (p>0,05) se acepta la hipótesis nula. 

Si (p≤0,05) se acepta la hipótesis alterna 

Tabla 9 

Prueba de T – Student nivel temor evaluación negativa 
 

   

Medi 
a 

 

Desv. 

 

Desv. 
Error 

95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 

   

   Desviació 
n 

Promedi 
o 

Inferio 
r 

Superio 
r 

t gl Sig. 
(bilater 
al 

Pa Pretest_EvaluaciónNegati - 4,712 ,491 -9,171 -7,220 - 9 ,000 
r 1 va- 8,196     16,68 1  

       3   

             Post_ EvaluacionNegativa          

 
Los resultados obtenidos y especificando que el valor de significancia bilateral es 

menor que el 0.05 (0.000<0.05), se rechaza la hipótesis nula y es aceptada la 

hipótesis del investigador. Por lo tanto, la diferencia fue de 16,683. En otras palabras, 

las “estrategias comunicativas” tiene un impacto significativo en aminorar el nivel de 

temor evaluación negativa. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En este apartado, se detalla los resultados de acuerdo al propósito de la investigación, 

en primera instancia discusión referido al objetivo general. Según la encuesta 

realizado arrojo como resultados conseguidos en la Tabla 3 en el pre test se observó 

que el 66% estaban en una calificación siempre, seguido de un 28% casi siempre y 

un 5% a veces. El cual significo que las estudiantes postergaban sus actividades. Sin 

embargo, después de aplicar el programa, se vio una reducción considerable con el 

51% de calificación nunca, seguido del 48% casi siempre, y un 1% a veces. Esta 

estrategia permitió que disminuya la procrastinación en los estudiantes de quinto año 

de secundaria. Del mismo modo, en la prueba de hipótesis se realizó a través de T – 

Student el cual se obtuvo una significancia (p = 0.000) siendo menor al margen de 

error aceptado (0,05). Por consiguiente, fue aceptado la hipótesis general. De ello se 

concluye que el programa estrategias comunicativas ayudó a disminuir la 

procrastinación en los adolescentes de quinto año de la institución educativa Juan de 

Mori. 

 
Estos resultados, son similares con los encontrados por Cárdenas, et. al (2020) con 

el propósito de evaluar el nivel de procrastinación escolar, quien evidenció que la 

estrategia aplicada conforta la procrastinación que hace que los estudiantes tomen 

decisiones para impedir acciones que se deben realizar. En consecuencia, demostró 

que en el pre test el 54% estaban en inicio; es decir, los estudiantes al procrastinar 

vitan conmociones repulsivas; sin embargo, al aplicar el programa ya que en sus 

actividades se observó el 58% mejoraron en la aplicación de la estrategia. Por otro 

lado, se observó una muestra menor a lo que corresponde en este estudio, y el 

instrumento utilizado fue totalmente diferente a la investigación. Por lo tanto, se 

concluye que ambos autores centraron sus ideas en mejorar la procrastinación. 

 
Así mismo, esta información se avala en lo explicado en la teoría de la motivación 

propuesta por Steel y König (2019) mencionan que para no procrastinar se debe 

esperar un alto grado de origen, seguido de la expectativa de victoria y petulante valor 

de la tarea, así como no ceder en el impulso, saludar y organizar pospuesta, si se 

cumple esta ecuación, la procrastinación no puede ocurrir. 
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Por otro lado, Chávez et al. (2024) argumentan que la procrastinación es una acción 

voluntaria que retrasa injustificadamente una acción planificada, a pesar del 

conocimiento de sus consecuencias negativas. Sin embargo, Valdez y Pérez (2021) 

añaden que las estrategias comunicativas juegan un rol importante en el desarrollo 

de estos procesos y de una mediación eficaz para mejorar la coexistencia humana. 

 
 

Con respecto al objetivo específico, determinar la influencia de un programa de 

estrategias comunicativas para mejorar la autoestima, se observó que antes de aplicar 

el programa un 96% estaban en una calificación nunca, seguido de un 4% casi nunca. 

Revelando que en los estudiantes tienen autoestima, llevándolos a tener temor a 

exponer en público. Sin embargo, después de la aplicación de “estrategias 

comunicativas” hubo una mejora relevante según los datos estadísticos se obtuvo que 

el 63% estaban en calificación a veces, y un 37% casi siempre. Del mismo modo, en la 

prueba de hipótesis se realizó a través de T – Student el cual se obtuvo una 

significancia (p = 0.000) siendo menor al margen de error aceptado (0,05). Por 

consiguiente, fue aceptado la hipótesis específica del nivel de auto estima. De ello se 

concluye que el programa estrategias comunicativas ayudó a mejorar el nivel de 

autoestima, ayudándoles hacer más sociables y comunicativas entre ellas mismas. 

 
Estos resultados son semejantes a los encontrados por Ojeda (2019) con la finalidad 

establecer relación entre la procrastinación académica y el nivel de logros de los 

aprendizajes. Sostuvo que al aplicar la estrategia en el aula sostuvo en posponer el 

desempeño de las actividades académicas. Por otro lado, estos hallazgos concuerdan 

con Leguía (2022), con la finalidad delimitar la relación que existe entre procrastinación 

académica y el desarrollo de habilidades comunicativas, quien concluyó que algo no 

está funcionando bien en las actividades académicas por lo que se debe considerar 

como un aspecto importante actuar para lograr mejores aprendizajes; así mismo, dio a 

conocer que después de la aplicación el 59% estaban en logrado, quienes mejoraron 

su nivel de autoestima. 

 
De igual manera, se sustenta en el marco teórico la teoría psicodinámica representada 

por Ferrari y Steel (2019), quien afirmo que, la procrastinación es la imposibilidad de 

completar una tarea importante que provoca un malestar considerable y se percibe 
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como una advertencia de peligro. Antes de que te des cuenta, se activarán varios 

mecanismos de defensa para minimizar las molestias y evitar las tareas enumeradas 

anteriormente. 

Sin embargo, tiene sustento teórico con lo hallado por Villagómez et al. (2023) 

mencionan en el ámbito de la educación, la procrastinación se refiere a un retraso 

irracional en la realización de las actividades académicas, provocando ansiedad e 

intranquilidad subjetivo en los individuos. Por otro lado, Libia (2021) añade que la 

autoestima es la evaluación que una persona hace de sí misma e incluye la totalidad 

de los sentimientos, pensamientos, sensaciones,   experiencias   y   actitudes de una 

persona a lo largo de su vida. 

 
Para el objetivo específico, determinar la influencia de un programa de estrategias 

comunicativas para prevenir la ansiedad, se observó que antes de aplicar el programa 

un 85% estaban en una calificación nunca, seguido de un 15% casi nunca. Revelando 

que en los estudiantes existe desconfianza entre ellas mismas y esto les genera un 

desorden dentro del aula y su vida personal. Sin embargo, después de la aplicación de 

“estrategias comunicativas” se consiguió prevención llegando a realizar actividades 

muy seguras en cuanto a sus exposiciones; según los datos estadísticos se obtuvo que 

el 65% estaban en calificación casi nunca, y un 35% a veces. Del mismo modo, en la 

prueba de hipótesis se realizó a través de T – Student el cual se obtuvo una 

significancia (p = 0.000) siendo menor al margen de error aceptado (0,05). Por 

consiguiente, fue aceptado la hipótesis específica del nivel de ansiedad. De ello se 

concluye que el programa estrategias comunicativas ayudó a prevenir el nivel de 

ansiedad, ayudándoles a tener confianza entre ellas mismas. 

 
Estos resultados son semejantes, en los hallazgos de Rugel (2018), con el propósito 

de fortalecer las capacidades comunicativas para mejorar los resultados obtenidos en 

las pruebas estandarizadas; quién llegó a la conclusión que la implementación de 

programas orientados a la procrastinación conduce a los jóvenes a sentirse mejor, 

porque se proporcionan valores y conceptos éticos, así como también, ayudan a los 

universitarios a vencer su propio miedo. En tal sentido, dio a conocer en su pre test el 

55% estaban en inicio, mientras que después de aplicar el programa la mayoría (60%) 

estaban en logrado, es decir la estrategia funciono adecuadamente, y al procrastinar 

mejoro los retrasos voluntarios de cursos de acciones previstos; ambos autores 
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llegaron a la misma conclusión ya que su propósito era mejorar la variable procrastinar, 

por lo tanto, se observó que sus ideas estaban completamente concordadas, además 

su muestra fue menor a la del estudio, su metodología fue totalmente igual a lo que se 

utilizó en esta investigación, y su instrumento fue igual a la de este estudio con la misma 

cantidad de ítems y sus dimensiones. 

 
De eso se desprende, lo sustentado en el marco teórico la teoría funcionalista el 

principio de esta teoría es conseguir la argumentación a través de las subsiguientes 

interrogantes: quién dijo qué, por medio de qué mecanismo, a quién se dijo y con qué 

efecto; estas interrogantes incluyen en última instancia el poder político de los medios 

y el contenido (Lasswell, 2018). 

Al respecto, tiene sustento teórico con lo hallado por Cedeño (2022) sostiene que el 

nivel de ansiedad son habilidades, destrezas y saberes que favorecen las relaciones 

interpersonales; toda vez, que las relaciones sociales están compuestas de emociones, 

tan es así que la escucha y la empatía pueden detener muchas veces actitudes 

xenófobas o racistas. 

 
Respecto al objetivo específico, determinar la influencia de un programa de estrategias 

comunicativas para aminorar la evaluación negativa, se observó que antes de aplicar 

el programa un 50% estaban en una calificación nunca, seguido de un 39% casi nunca, 

y un 11% a veces. Por lo cual. se observó que los estudiantes no hacen sus tareas 

porque tienden a pensar que el profesor les va a rechazar. Sin embargo, después de 

la aplicación de “estrategias comunicativas” permitió a tener una comunicación 

empoderada, activa y empática; según los datos estadísticos se obtuvo que el 62% 

estaban en calificación a veces, y un 38% Casi siempre. Del mismo modo, en la prueba 

de hipótesis se realizó a través de T – Student el cual se obtuvo una significancia (p = 

0.000) siendo menor al margen de error aceptado (0,05). Por consiguiente, fue 

aceptado la hipótesis específica del nivel de evaluación negativa. De ello se concluye 

que el programa estrategias comunicativas ayudó a aminorar el nivel de temor 

evaluación negativa logrando efectos significativos en los estudiantes de quinto de 

secundaria. 

Estos resultados son semejantes, en los hallazgos de Bahamonte y Camacho 

(2021) con el propósito determinar la diferencia de la procrastinación académica entre 

estudiantes universitarios; quién llegó a la conclusión que existen diferencias 
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significativas en la procrastinación entre estudiantes de primer y último año de 

psicología. También, dio a conocer en su pre test el 59% estaban en inicio, mientras 

que después de aplicar el programa la mayoría (79%) estaban en logrado; es decir la 

estrategia es un mecanismo que se utilizó para afrontar condiciones estresantes o 

dificultosos, a menudo con la finalidad de aminorar los efectos negativos del estrés en 

la salud física e intelectual. Estos métodos están delineados para ayudar a los sujetos 

a afrontar eficazmente las oposiciones de la vida y gestionar los sentimientos y 

razonamientos vinculados con el estrés. En ese mismo contexto, ambos autores, 

llegaron a la misma conclusión ya que su propósito fue prevenir la procrastinación, por 

lo tanto, se observó que sus ideas estaban totalmente orientadas al mismo propósito. 

Por otro lado, su muestra fue bastante menor a la del estudio, su metodología fue 

prácticamente igual a la que se utilizó en esta investigación, y su instrumento fue 

similar, la única diferencia que trabajo con mayores ítems. 

 
De eso se desprende, lo sustentado en el marco teórico la teoría funcionalista de 

Lasswell (2018) quien añade que se presta exclusiva interés a la superficie del habla, 

en otras palabras, a qué información puede llegar en primer lugar. En cuanto a las 

funciones sociales de los medios de comunicación, incluye la supervisión y seguimiento 

del medio ambiente y la difusión del patrimonio social, lo que debe lograrse a través de 

la educación, así como la organización y formación del patrimonio social. Sin embargo, 

esta teoría apunta a la capacidad de los medios para crear rituales, transmitir un 

mensaje a la sociedad, así como la habilidad de generar temáticas en diversos campos 

y definir las identidades de consumo de sus audiencias. 

 
Por consiguiente, tiene sustento teórico con lo hallado por Watson y Friend (2013) 

añaden la evaluación negativa no es sino, un temor hacia el qué dirán de los demás, 

ya que la desaprobación puede ocasionar un enorme malestar en la persona, de 

manera que la hará asimilar estímulos negativos y claudicar en sus actividades. 

Además, Vásquez (2023), enfatiza las bondades que ofrecen las estrategias 

comunicativas, señala que éstas ayudan a fortalecer la comunicación oral en los niños 

desde edades tempranas a través de rimas, trabalenguas, dramatizaciones, juego de 

roles y juegos verbales; que mejoran las interrelaciones entre estudiantes y los 

enfrentan a diversas situaciones comunicativas. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 
 

1. El programa de estrategias comunicativas ha conseguido una significativa 

disminución y prevención de la procrastinación. Se puede deducir que existe una 

diferencia entre un antes y un después, evidenciando en una mejora de 

cumplimiento de responsabilidades. 

 
2. En la dimensión autoestima después del programa estrategias comunicativas, 

se refleja un avance significativo en la autoconfianza de realizar tareas y lograr 

metas. Demostrando que, la “estrategia comunicativa” tuvo repercusión 

positiva en la mejora de la dimensión antes especificada 

 
3. En el objetivo específico correspondiente a la ansiedad, la aplicación del 

programa estrategias comunicativas refleja una repercusión relevante en la 

dimensión ansiedad de un 85% se deduce una disminución de la misma. 

 
4. En lo concerniente a evaluación negativa, el programa estrategias 

comunicativas ha logrado cambiar la percepción negativa que tenían las 

estudiantes antes de iniciar el programa, esto se puede ver en un 62% 

relevante de los resultados de la dimensión evaluación negativa. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

 
1. De acuerdo con el éxito del programa de estrategias comunicativas, se 

recomienda su implementación con todas las estudiantes de la institución 

educativa. Como lo sustenta Lacunza B (2011), son las escuelas, lugares 

privilegiados donde se proporcionan experiencias positivas allí se adquiere 

comportamientos sociales que marcarán su vida, Es por ello que la importancia 

de poner en práctica desde las instituciones educativas programas liderados 

por docentes que fortalezcan habilidades de los estudiantes. 

 
2. Para mejorar la autoestima de las estudiantes se recomienda la continuidad de 

la aplicación de las sesiones del programa relacionadas en el resto de 

estudiantes lo que permitió disminuir los porcentajes de procrastinación. 

Vásquez R (2010) manifiesta que el docente debe ser reflexivo que debe tener 

en cuenta las metas educativas y para eso que debe determinación de las 

estrategias adecuadas y pertinentes para lograr los objetivos trazados. 

 
3. La aplicación del programa estrategias comunicativas refleja una repercusión 

relevante en la dimensión ansiedad por lo que se recomienda su continuidad 

para prevenir la procrastinación. Lacunza B (2011), manifiesta que al igual que 

en las escuelas, también es en el hogar donde los jóvenes adquieren 

conductas y fortalecen sus habilidades sociales. Es por eso que se recomienda 

que los padres de familia controlen los distractores en casa, que hagan de su 

hogar un lugar donde se practique la comunicación asertiva, evitando así la 

procrastinación. 

 
4. El programa estrategias comunicativas ha logrado cambiar la percepción 

negativa que tenían las estudiantes de sí mismas lo que les ha permitido 

fortalecer sus habilidades intrapersonales evitando procrastinar. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala Items 

V.I 
ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS 

Para Valdez & 
Pérez (2021), las 
competencias 
comunicativas 
son un conjunto 
de  saberes, 
capacidades, 
habilidades, 
destrezas  que 
influyen  en  la 
convivencia y las 
interrelaciones 
personales   y 
grupales y 
requieren  de 
eficaces 
procesos  de 
comunicación  y 
de una 
mediación eficaz 
para mejorar la 
coexistencia 
humano 

Son  habilidades 
y destrezas que 
influyen  en la 
convivencia y las 
interrelaciones, 
para lo que se 
requiere 
desarrollar 
capacidades 
como obtener e 
inferir 
información, 
utilizar recursos 
no verbales  y 
paraverbales, 
Interactuar, 
reflexionar  y 
evaluar los 
contenidos de los 
textos. 

Estrategias 
comunicativas 
de oralidad 

 
 
 
 
 

Estrategias 
comunicativas 
de lectura 

 
 
 
 
 

 
Estrategias 
comunicativas 
de escritura 

• Obtiene 
información 

• Infiere e 
interpreta 
información 

• Utiliza 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 

 

• Interactúa, 
reflexiona y 
evalúa. 

• Obtiene 
información 

• Infiere y 
Reflexiona 

 

• Adecua el 
texto 

• Organiza 
información 

• Reflexiona y 
evalúa el 
contenido del 
texto 

Ordinal  
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Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala items 

V.D 
PROCRASTINACIÓN 

Para Garzón y 
Gil (2017) se 
refiere a 
retrasar o dejar 
para última hora 
la toma de una 
decisión, que 
puede ser para 
realizar una 
tarea o cumplir 
una obligación. 

La 
procrastinación 
es el acto    de 
postergar     las 
actividades, tiene 
que ver con el 
incumplimiento 
de  tareas,    se 
evidencia  en    la 
dificultad   para 
autocontrolarse, 
para organizar el 
tiempo,  adquirir 
hábitos       de 
estudio 
dejándose 
influenciar   por 
diferentes 
distractores 

Autoestima 

 
 
 

Ansiedad de 
desempeño 

 
 
 
 
 

 
El temor a la 
evaluación 
negativa 

Alta autoestima 
Baja autoestima 

 
 

Eficacia del 
rendimiento 

 
Incapacidad 
para enfrentar 
la tarea. 

 
 

Miedo a las 
criticas 

Ordinal 
Escala de 
Likert 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
 

ESCUELA DE POSGRADO-UCV 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTE SOBRE EL TEMA DE 

PROCRASTINACIÓN 

Estimado Estudiante: 

La presente encuesta es parte del proyecto de investigación que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca de “la procrastinación en 

estudiantes de quinto de secundaria. La presente encuesta es anónima. 

Para ello debe responder con la mayor sinceridad posible cada una de las 

preguntas según sea el caso. 

La información que nos brinda tiene un carácter valido y confidencial. 

 
 

Marca con un aspa (X) el recuadro que consideres pertinente de acuerdo a 

la pregunta. 
 

 
 
 
 

Escala 

Valorativa 

Siglas Categoría Valor 
 

numérico 

S Siempre 5 

CS Casi siempre 4 

AV A veces 3 

CN Casi nunca 2 

N Nunca 1 

 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN: AUTOESTIMA.      

01 A veces siento que nada lo hago bien 
     

02 Estoy convencida que puedo conseguir mis metas      

03 Soy capaz de hacer mis tareas tan bien como los demás.      

04 Me preocupa lo que mis profesores y compañeras piensan de mí      
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 DIMENSIÓN. ANSIEDAD AL DESEMPEÑO      

05 Me siento insegura o inquieta cuando expongo o realizo mis tareas.      

06 Me ruborizo con facilidad al exponer o hablar en clase. 
     

07 Me siento muy afectada cuando cometo un error.      

08 Siento temblor en las piernas cuando expongo.      

 DIMENSIÓN: TEMOR A LA EVALUACIÓN NEGATIVA.      

09 . Me siento afectada cuando cometo un error trabajando en equipo.      

10 Las opiniones de lo demás me es indiferente.      

11 Me da miedo o temor hacer el ridículo en clase      

12 Cuando me evalúan siempre espero el peor resultado.      
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Anexo 3. Evaluación por juicio de expertos 
 
 
 

 
 
 



44 
 

 

 
 

 



45 
 

 



46 
 

 
 

 

 
 
 
 



47 
 

 
 

 



48 
 

 
 
 
 

 

 



49 
 

 
 
 
 
 
 

 



50 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



51 
 

 
 
 
 

 



52 
 

 
 
 
 
 
 

 



53 
 

 
 
 
 

 



54 
 

 
 

 

 
 



55 
 

Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna 
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Anexo 6. Autorizaciones 
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Anexo 7. Análisis complementario 
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Anexo 8. Base de datos. 
 

 

Pre test 
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BAREMO PRE TEST 
 
 
 
 

 
Nivel de procrastinación 

 

 

 
 
 
 

 
Nivel autoestima 

 

Nivel de ansiedad 
 

 

 
 
 
 

 
Nivel de temor evaluación negativa 
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Base de datos Post test 
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BAREMO POSTEST 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de procrastinación 
 
 
 

 

 
 
 
 

Nivel autoestima 

Nivel de ansiedad 
 
 
 

 

 
 
 

 
Nivel de temor evaluación negativa 

 

 

  




