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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo poder construir propiedades 

psicométricas de la escala de procrastinaciòn en adolescentes de instituciones educativas del 

distrito de San Juan de Lurigancho, cuya base teórica fue de Tuckman (1990), quien 

construyó la escala de procratinaciòn para universitarios. Se usó un diseño no experimental 

de tipo transversal, del cual se obtuvo una muestra conformada por 678 adolescentes del 4ª 

y 5to año de secundaria de 3 instituciones educativas. Se elaboró la validez basada en el 

contenido mediante el criterio de jueces, con un análisis factorial exploratorio del cual este 

método al reducirla corroboró la teoría de 3 dimensiones, no obstante algunos items no 

contaban con carga factorial por ende fueron eliminados. En el análisis factorial 

confirmatorio de la muestra final se obtuvieron valores   (x2/gl = 2.349, (SRMR=0.0378) 

(RMSEA=0.045) (CFI=0.940). Por lo que confirma la fiabilidad de la estructura interna de 

la escala de procrastinación, con un modelo unidimensional conformado por 18 ítems.   

En los niveles de confiabilidad por método de consistencia interna, mostraron un ajuste 

adecuado de alfa de Crombach (α= .874) y un Omega (ꙍ= .879). Según los primeros 

resultados  de las características psicométricas de la escala de procrastinación en 

adolescentes de las dimensiones planteadas se reafirma la teoría de Tuckman (1990), 

concluyendo, para el avance de próximas investigaciones, se debería seguir aplicando la 

prueba de procrastinación, ya que según las evidencias son de origen extranjero con 

población universitaria mas no escolar por ende fortalecería la mejora de los resultados y así 

puedan ser usado por profesionales de la salud mental o profesionales sanitarios. 

        Palabras clave: escala, procrastinación, adolescentes.          
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to build psychometric properties of the scale of 

procrastination in adolescents of educational institutions in the district of San Juan de 

Lurigancho, whose theoretical basis was Tuckman (1990), who built the scale of 

procrastination for university students. A non-experimental cross-sectional design was used, 

from which a sample of 678 adolescents from the 4th and 5th year of secondary school of 3 

educational institutions was obtained. The validity based on the content was elaborated by 

means of the judges' criteria, with an exploratory factor analysis of which this method, when 

reducing it, corroborated the 3-dimensional theory, although some items did not have a factor 

load, therefore they were eliminated. In the confirmatory factor analysis of the final sample, 

values were obtained (x2 / gl = 2,349, (SRMR = 0.0378) (RMSEA = 0.045) (CFI = 0.940). 

This confirms the reliability of the internal structure of the procrastination scale, with a one-

dimensional model consisting of 18 items. 

In the levels of reliability by internal consistency method, they showed an adequate 

adjustment of Crombach's alpha (α = .874) and an Omega (ꙍ = .879). According to the first 

results of the psychometric characteristics of the procrastination scale in adolescents of the 

proposed dimensions, the Tuckman theory (1990) is reaffirmed, concluding, for the advance 

of future research, the procrastination test should continue to be applied, since according to 

The evidence is of foreign origin with a university population but not school, therefore it 

would strengthen the improvement of the results and so they can be used by mental health 

professionals or health professionals. 

        Keywords: scale,procrastination, adolescents. 
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Lo que más se observa en un estudiante, en su mayoría, es el rendimiento 

académico; pero al mismo tiempo, podemos predecir su nivel de capacidad. Modo que, 

los adolescentes, suelen ser quienes muestran mayor grado de procrastinación, por el 

proceso de transición que sobrellevan (Sirois, 2007; Steel, 2007). Sin embargo; en la 

actualidad, existen pocas investigaciones de la procrastinación escolar; si bien es 

cierto, los trabajos suelen estar orientados a una muestra universitaria (Álvarez, 2010; 

García, 2013); focalizando en estudios más psicopatológicos; ya sea ansiedad, 

depresión, u otras variables. Ello es preocupante (Solomon & Rothblum, 1984; Ellis 

& Knaus, 1977), porque un adolescente está expuesto a una variedad de pensamientos 

irracionales (Neenan, 2008; Ferrari, 1992), los cuales no son percibidos por falta de 

atención; además de la mínima valoración de estas (Bishop, 2000). 

  

Por lo tanto, se evidencia, que es en el nivel secundario, donde se percibe mayor 

nivel de procrastinación (Solomon & Rothblum, 1984; Sirois, 2007) teniendo como 

resultado consecuencias negativas (Rothblum, Solomon & Murakami, 1986; Neenan, 

2008), tales como bajo rendimiento escolar, abandono de cursos, etc (Senb, Glick & 

Spencer, 1979). Ya sea por un estado de angustia, menor autorregulación, 

impulsividad, ansiedad, falta de hábitos y neuroticismo (Solomon & Rothblum, 1984; 

Ferrari, 1992; Day, Mensink y O’Sullivan, 2000; Tuckman, 1990; Milgram, Sroloff & 

Rosenbaum, 1988; McCown & Johnson, 1990) 

 

Consecuentemente las personas muestran comportamientos de demora (Steel, 

2007), ya sea durante el inicio o en el proceso de realizarlas; casi siempre los deberes 

académicos son cuestionados; ya que suele presentarse un nivel de ansiedad, el cual se 

encuentra relacionado con la postergación; por el grado de dificultad de dicha 

actividad. Así mismo Ellis y Knaus (1977) refirieron que las personas poseen creencias 

irracionales sobre el hecho de querer culminar alguna actividad, evitando así 

consecuencias emocionales (Neenan, 2008). 

 

Por lo tanto, según la teoría Social Cognitiva (Bandura, 1986) la procrastinación es 

la ausencia de la autorregulación (Tuckman, 1990); la cual hace referencia a la forma, 

en la que una persona tiene el control sobre su conducta de tal medida, que explica la 

tendencia a postergar, bajo un conjunto de 3 pilares; (1) no creer en uno mismo para 

terminar las responsabilidades (Autodescripción        general), (2) no tener valor para 
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evadir la satisfacción (tendencia por hacer actividades placenteras) y (3) victimizarse 

por las situaciones ejercidas, culpando a fuentes externas (Ellis y Knaus, 1977). 

 

Por otra parte, tenemos a Steel (2007), quien menciona que una de las primeras 

aproximaciones fue descrita por Milgram en los años 90; ya que señala a los factores 

sociales (Bandura, 1997) como parte relativa para la tendencia a procrastinar; esta 

conceptualización esta sostenida por actitudes de responsabilidad, el contexto y el 

tiempo (Tuckman, 1990; Bandura, 1986; Steel, 2007). 

 

Agregando a lo anterior, se debe tener una clara diferenciación entre 

procrastinación y la postergación planeada, puesto que la postergación es la acción 

resistente para iniciar una actividad, muy desigual a la procrastinación que implica una 

falta de autorregulación (Tuckman, 1990), procedente de procesos sociales (Bandura, 

1997). Así mismo es un error especular; que la procrastinación es una conducta común 

de pereza o dejadez (Neenan, 2008), porque cuando no se culmina un acto por 

resistencia de la misma, se le denomina flojera (García, 2013). 

 

Dado ello, la psicología ha estudiado el constructo de procrastinación desde un 

modelo teórico psicoanalítico (Freud, 1926), humanista (modelo motivacional) 

(Rothblum, 1990) y conductual (Skinner, 1977). 

 

Desde lo psicodinámico, para Freud, la procrastinación estaría vinculada a la 

evitación de tareas específicas (Freud, 1926; citado por Ferrari, Johnson & McCown, 

1995); consecuentemente se percibe la angustia, como rol fundamental para postergar 

los deberes, esta misma influye en la motivación de la persona a pesar de poseer 

herramientas estratégicas (Baker, 1979); según la teoría estaría explicada por 

inhibiciones, síntoma y angustia; este último, es tomada como alerta para el yo, 

transformándola como amenaza, la cual una vez detectada, el yo empleará un 

mecanismo de defensa, que le induce a evadir las tareas; la angustia puede ser a causa 

de factores sociales (Bandura, 1986; Álvarez, 2010) que generen frustración o 

inestabilidad emocional (Baker, 1979; Quant & Sánchez, 2012). 

 

En cuanto al enfoque humanista, a través del análisis motivacional; la conducta 

procrastinadora, es considerada como la demora voluntaria (Steel, 2007; Knaus, 2002; 

Binder, 2002), la cual está relacionada con el nivel de compromiso ante una tarea o 
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deber específico (logro motivacional; Rothblum, 1990); por otra parte se encuentra la 

valoración de la tarea (Lamas, 2008); puesto que si es negativa, probablemente la 

persona opte por el incumplimiento, lo cual es considerado perjudicial para el sujeto. 

 

Por otro lado, desde el enfoque conductual, la procrastinación se manifiesta a partir 

de un refuerzo conductual, en relación a sus consecuencias (Senb, Glick & Spencer, 

1979); de tal forma que aquellas personas que procrastinan, pasan por un proceso de 

moldeamiento conductual, en donde sus conductas de postergación han sido 

reforzadas, así mismo bajo el acompañamiento de factores ambientales (Bandura, 

1977; Álvarez, 2010), han permitido la continuidad de sus acciones. (Skinner, 1977; 

Quant & Sánchez, 2012). 

 

Por otro lado, han surgido nuevas evidencias (García, 2013), que mejoran con 

mayor agudeza las causas de la procrastinación, a través de estudios genético-

biológicos (Steel, 2007), neuropsicológicos (Hosseini & Khayyer, 2009; Rabin, Fogel 

& Nutter-Upham, 2011; Ozer, Demir & Ferrari, 2013) y de personalidad (Van Verde, 

2003; Steel, 2007). 

 

En resumen, para esta investigación se consideró como pilar, la Teoría Social 

Cognitiva (Bandura, 1986), conceptualizada por Tuckman (1990). Estas definiciones 

permitieron diseñar instrumentos que puedan estimar la procrastinación, por citar 

algunos tenemos: 

 

Como contenido internacional tenemos a Furlan, Heredia, Piemontesi, Illbele y 

Sánchez (2010), quienes adaptaron el Cuestionario de Procrastinacion de Tuckman 

(TPQ), para universitarios argentinos. Teniendo una muestra de 227 alumnos de la 

carrera de psicología; entre 19 y 62 años (M= 23.50; DS= 5.490); los resultados fueron 

favorables ya que mostraron una elevada consistencia interna (α= .87). 

 

Quinde (2016) adapto la Escala de Procrastinacion (EPA) en universitarios 

argentinos, siendo así 120 estudiantes de distintas carreras. Utilizando un instrumento 

adaptado por Álvarez (2010); como resultado obtuvo un nivel adecuado de 

confiabilidad (α=.92). 
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En nuestro contexto, Domínguez, Villegas y Centeno (2014) realizaron una 

investigación instrumental, revisando la escala de procrastinación (Tuckman) en 

universitarios, con una muestra de 379 participantes, que confluctúan de 16 a 40 años 

(M= 20.82). Como resultado obtuvieron; un adecuado alfa de Cronbach (.816), 

significancia de (p<.01), KMO (812), correlación (r=.325), CFI (.97), RMR (.064), y 

RMSEA (.078). 

 

Así mismo, Álvarez (2010) en su artículo, presenta una muestra de 235 estudiantes 

de ambos sexos, cuyo objetivo fue diferenciar, si la procrastinación general depende 

del rol de género, de tal manera que se obtuvo medias similares entre ambos sexos. 

Mostrando así un Alfa de Cronbach (0.87), p<0.5 y un Chi- cuadro = 716.83. 

 

Para finalizar, esta investigación pretende construir un instrumento propiamente 

diseñado y validado para el uso profesional de salud mental o profesionales sanitarios.; 

este instrumento facilitará la medición de la procrastinación en adolescentes; en 

resumen, consideramos la importancia de la responsabilidad educativa, y de qué forma 

ello interviene durante el proceso de formación personal y profesional en diferentes 

personas, por ello, recurrimos a un instrumento orientado a un tipo preventivo, 

brindado así una herramienta psicológica valida y confiable, trabajado para su propio 

contexto, bajo su margen de lengua, cultura y comportamiento; hacia una población 

que es considerada el primer escalón académico, por el nivel básico de formación que 

presenta. 

 

Si bien es cierto muchos de los instrumentos, cuestionarios y escalas son de origen 

extranjero con población universitaria, haciendo imposible el alcance a culturas y 

muestras diferentes (Álvarez, 2010). 

 

A partir de los resultados se podrá tener otra perspectiva a cerca de la problemática, 

del cual será de gran utilidad para los centros educativos, permitiendo que los 

profesionales tengan conocimiento sobre ello y tomen medidas para promover 

progresos. Por ello teniendo presente los modelos teóricos y antecedentes 

mencionados, el objetivo principal del estudio fue diseñar y validar la escala de 

procrastinación en adolescentes de instituciones educativas del distrito de San Juan de 

Lurigancho, así como también obtener evidencias de validez basado en el contenido a 

través del criterio de jueces, evidencias de validez vinculadas a la estructura interna de 
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la escala de procrastinación a través del análisis factorial exploratorio primer y 

segundo orden, evidencias de validez basada en la estructura interna de la escala de 

procrastinación a través del análisis factorial confirmatorio primer y segundo orden y 

elaborar baremos locales de diseño y validación de la escala de procrastinación para 

adolescentes de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho. 
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II. MÉTODO 
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2.1. Tipo y diseño de Investigación 
 

El diseño es de carácter no experimental ya que la variable de estudio no es 

manipulada, lo cual también es de tipo trasversal dado que la recolección de datos se 

realiza en un solo momento para analizar la interacción de las variables de estudio 

(Hernández, Fernández y Baptista; 2014).  

 

Así mismo es de tipo instrumental, puesto que el presente estudio se encuentra 

encaminado en explicar las propiedades psicométricas y el diseño de una prueba 

(Montero y León; 1992b). 

2.2. Operacionalización de Variable 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) explicaron: “(…) es una propiedad que 

puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 93). 

Las variables son fenómenos cambiantes, valores en función al contexto y/o 

situación en la que se encuentra. 
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Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de la variable de estudio 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Escala de 

Medición 

Procrastinación 

Tuckman (1990) explica 

que la carencia o falta de 

autorregulación, es la 

actividad que uno mismo 

manifiesta a posponer las 

responsabilidades, ya que 

no se encuentra bajo control 

por falta de satisfacción a 

realizarlas. 

El nivel de procrastinación 

estará definido por los 

puntajes alcanzados a 

través de los resultados 

obtenidos; en el que 

permitirá clasificar a los 

sujetos de acuerdo a los 

futuros niveles y rangos a 

los que miden. 

  

 

 

 

Aspectos 

motivacionales 

 

 

 

 

Aspectos 

ideacionales 

 

 

 

 

Aspecto 

evitativo 

 

 

  

 

 

 

Motivación y Actitud 

 

 

 

 

 

Cognitivo y Hábitos 

 

 

 

 

 

Comunicación y 

Aptitudes 

 

 

 

27, 15, 18, 

8, 20, 25, 

30, 12, 4 y 

24 

 

 

5, 22, 29, 

3, 28, 19, 

2, 16, 6 y 

17 

 

 

 

1, 7, 9, 10, 

13, 11, 14, 

26, 12 y 21 

 

Ordinal 

 

El inventario 

está 

compuesto por 

30 reactivos 

de opción 

múltiple: 

 

Nunca = 1 

Muy pocas 

veces = 2 

A veces = 3 

Muchas 

veces= 4 

Siempre = 5 
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Tabla 2 

Matriz de Operacionalización de la variable de estudio (Modelo Unidimensional) 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Ítems 

 

Escala de 

Medición 

Procrastinación 

Tuckman (1990) explica 

que la carencia o falta de 

autorregulación, es la 

actividad que uno mismo 

manifiesta a posponer las 

responsabilidades, ya que 

no se encuentra bajo 

control por falta de 

satisfacción a realizarlas. 

El nivel de procrastinación 

estará definido por los puntajes 

alcanzados a través de los 

resultados obtenidos; en el que 

permitirá clasificar a los sujetos 

de acuerdo a los futuros niveles 

y rangos a los que miden. 

 
 

Dimensión centrado en el 

problema, aparece 

cuando el sujeto cree que 

la situación amenazante 

tiene un cambio o 

solución  

 

 

 

 

  

5, 8,9, 10, 

11, 

13,16,17,18,

19,20,23,24,

25, 

27,28,29,30 

 

 

 

 

Ordinal 

 

El inventario 

está compuesto 

por 30 

reactivos de 

opción 

múltiple: 

 

Nunca = 1 

Muy pocas 

veces = 2 

A veces = 3 

Muchas veces= 

4 

Siempre = 5 
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2.3. Población y muestra 

Población 
 

López (2004) explico: “Es el conjunto de personas u objetivos de los que se 

desea conocer algo en una investigación” (p. 69). La población dependerá del 

constructo a trabajar, de tal manera que se le considera una generalización total, por 

ello que no especifica algún tipo de características (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

 

Teniendo en cuenta lo mencionando, la población del siguiente estudio son 

alumnos del nivel secundario, del distrito de San Juan de Lurigancho. 

  

Muestra 

Los participantes de la investigación fueron estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones educativas de gestión pública de San Juan de 

Lurigancho. 

 

Se usó una muestra piloto de 185 estudiantes pertenecientes a dos instituciones 

educativas, ante la mínima cantidad se requirió evaluar una mayor muestra, por ello 

en el segundo estudio se evaluaron a 4 instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho, teniendo así un total de 678 estudiantes. 

 

La muestra seleccionada es no probabilístico de tipo intencional, puesto que su 

elección no depende de algún tipo de fórmula, sino de aquellas características u 

objetivos de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

▪ Ser estudiante de Instituciones Educativas de Lima 

▪ Cursar el 4to y 5to de secundaria en edades de 14 y 19 años 

▪ Ambos sexos pertenecen a la población de estudio. 

▪ Estudiantes peruanos pertenecientes del distrito de San Juan de 

Lurigancho.       

 

 Criterio de exclusión 

▪ No ser alumnos del 4to y 5to año de secundaria. 

▪ No pertenecer a Instituciones Educativas Nacionales de Lima. 

▪ Estudiantes que no estén matriculados en las Instituciones del cual se 

llevará a cabo la investigación. 

 

Tabla 3 
    

Datos descriptivos de las variables sociodemográficas (n=678) 

  f % M DS 

Edad     
14 22 3.2 

15.80 0.892 

15 248 36.6 

16 285 42.0 

17 91 13.4 

18 30 4.4 

19 2 0.3    

Sexo     
Femenino 361 53.2 

- - 
Masculino 317 46.8    

  
Grado     

1 268 39.5 
- - 

2 410 60.5      

Colegio     
1 148 21.8 

- - 
2 221 32.6 

3 186 27.4 

4 123 18.1 

Nota. f: frecuencia, %: porcentaje, M: media, DS: desviación estándar 
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2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica  
 

Durante el proceso de recolección de datos, se utilizaron múltiples tipos de 

técnicas, como lo es la entrevista que se basa en la interacción directa entre dos o 

más personas que tiene una finalidad o un objetivo, a su vez puede ser estructurada, 

semiestructurada para consultar a los expertos en el tema sobre los lineamientos que 

teníamos que seguir y las correcciones que teníamos que hacer. 

 

Otra técnica es la utilización de fuentes secundarias de información como lo son 

las bibliotecas y datos estadísticos. Es de suma importancia contar con gran 

información acerca del tema a tratar, tanto de libros como de los datos estadísticos 

a nivel local, nacional e internacional ya que esto conlleva a que nuestro sustento 

teórico tenga más fuerza y más representatividad. Por otra parte, la variable que 

estamos utilizando solo se ha trabajado a nivel universitario y no escolar, por ello 

hemos tomado distintos artículos científicos para darle una explicación al problema 

a tratar. 

 

Escala 
 

Instrumento del cual va permitir medir propiedades de personas o grupos, 

consistiendo la asignación de números a las unidades medidas (Briones, 1982). Lo 

cual esta escala va medir la puntuación de actitud de las personas con cada 

respuesta.  

 

Instrumento de recolección de datos 
 

Según Carrasco (2005), refirió que el instrumento es un elemento del cual es 

empleado para poder recoger y registrar datos referentes a lo observable. 

 

FICHA TECNICA 

 

Nombre: 

Autores: 

Año: 

Escala de procrastinación 

Arévalo, N. y Polanco, J. 

2018 
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Procedencia: 

Aplicación: 

Tiempo de aplicación: 

Objetivos: 

 

Aspectos que evalúa: 

Tipo de respuesta: 

Corrección: 

 

 

 

 

 

 

 

Perú 

Individual y colectiva 

15 minutos 

Examinar las propiedades psicométricas de la 

Escala de procrastinación. 

Dimensión, medido en el problema. 

Tipo Likert con 5 opciones de respuesta. 

Se tiene en cuenta las puntuaciones directas que 

se obtiene de cada dimensión, teniendo como 

base las siguientes puntuaciones: Marca Nunca 

se puntúa 1, Muy pocas veces se puntúa con 2 

puntos, A veces se puntúa con 3, Muchas veces 

se puntúa con 4 puntos y Siempre se puntúa con 

5 puntos.  

Psicometría 

La psicometría es un conjunto de técnicas, métodos y teorías orientadas a la 

medición de constructos psicológicos; quiere decir basado en una idea científica 

(Muñiz, 2003). Así mismo, la psicometría se encuentra relacionado a la medición 

de variables psicológicas, donde se requiere el uso de análisis estadísticos para 

corroborar de forma objetiva dicha medición (Abad, Garrido y Ponsoda, 2006). 
 

a) Teoría Clásica de los test 

El modelo lineal clásico, se da mediante la obtención de los resultados al 

momento de aplicar una prueba, del cual no específicamente será la verdadera 

puntuación, ya que a la hora de aplicarla podrían existir varios factores 

incontrolables llamados error, obteniendo así el resultado del test (Chacón & 

Pérez- Gil, 2008). 

b) Validez 
 

American Educational Research Association [AERA], American 

Psychological Association [APA] y National Council for Measurement in 

Education [NCME] (2014) es el “grado en que la evidencia empírica y la teoría 
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apoyan la interpretación de las puntuaciones de los test relacionados con un uso 

específico” (p.14). 

▪ Validez de contenido 

Lozano y Turbany (2013) mencionaron; que, a partir de las constantes 

dificultades, se pudo percibir que se dejaba de lado el campo educativo, 

por el mismo hecho que el conocimiento, no se predice; y se requería 

comprobar, de qué manera lo aprendido podría medirse a partir de 

puntuaciones, por ello se hace referencia a que los ítems sean propios de 

aquello que se pretende evaluar. A esta definición se le definió como 

validez de contenido (Anastasi, 1954). 

▪ Validez predictiva 

La manipulación de cuestionarios fue inducida por la 1 era y 2da 

guerras mundiales, ya que hubo la necesidad de insertar a la población al 

ejército. Este acontecimiento se debe a que se buscaba predecir el éxito de 

futuros puestos en el campo de entrenamiento, a ello se puede decir que un 

test posee validez predictiva; si se utiliza para predecir algún tipo de 

comportamiento en un constructo (Lozano y Turbany, 2013). 

▪ Validez constructo 

La validez de constructo nace, a partir de que desea conocer la 

estructura interna de una variable, hoy en día existen diversos métodos 

para comprobar dicha validez; tales como: el análisis factorial 

exploratorio, el análisis factorial confirmatorio y las matrices multirasgo-

multimétodo (Lozano y Turbany, 2013). 

 

c)    Confiabilidad 

La confiabilidad es la precisión de medida alcanzada en los resultados, del 

cual consiste, que las personas son evaluadas en dos tiempos distintos con el 

mismo test en condiciones parecidas o similares (Anastasi y Urbina, 1998).  

▪ Coeficiente de Crombach (Alfa) 

La precisión siempre en cuestionada, puesto que no se encuentra los 

criterios adecuados; sin embargo para obtener la confiabilidad de un 
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instrumento; es necesario cumplir con aquellos estándares y 

características; las cuales se obtienen de diferentes formas o expresiones 

al ser estimada: estabilidad, coeficientes de precisión, equivalencia, 

homogeneidad o consistencia interna; y el denominador común de todo lo 

mencionado, tiene que ver explícitamente que todos son expresados como 

varios coeficientes de correlación (Quero, 2010). 

▪ Coeficiente de Omega 

El uso de este carácter psicométrico tiene la función de brindar medidas 

precisas de confiabilidad. Se considera un valor aceptable de confiabilidad 

de omega, cuando se encuentre entre los valores de 0.70 y 0.90. Sin 

embargo, en algunas ocasiones es aceptable valores por encima de 0.65 

(Ventura & Caycho, 2017). 

 

d)   Análisis factorial exploratorio 

El AFE consiste en explorar los datos de la muestra, basado en los reactivos 

aplicados, donde el análisis dará como resultado factores o dimensiones que 

sustenten dicha variable (Verdugo, Crespo, Badía y Arias, 2008). 

e)   Análisis factorial confirmatorio 

 Según Verdugo et al. (2008) refiere que el análisis factorial confirmatorio, 

el objetivo de estos modelos es comprobar, mediante los datos obtenidos en la 

muestra, modelos teóricos que hipotetizan que determinados conjuntos de 

variables observadas o indicadores definen o configuran constructos, factores o 

variables latentes. 

f)   Creación 

Las fases de la investigación para la construcción de pruebas son 

(Carreteros-Dios y Pérez, 2005):   

Para la justificación del estudio, se va a justificar por qué y para que, de la 

creación del instrumento, la cual va ser necesaria para la aportación a la 

sociedad, y así poder evaluar para quienes y para que se va usar los resultados 

obtenidos de la escala. 

Delimitación conceptual del constructo a evaluar; se realiza una apropiada 

revisión bibliográfica, para obtener un instrumento de calidad, así como también 
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una definición semántica, los cuales serán conformados por un cuadro, del cual 

se definirá de forma operacional el constructor, las dimensiones y factores, 

luego serán revisados a través de expertos en la variable.  

   

Construcción y evaluación cualitativa de los ítems, se realiza la construcción 

de los ítems con la cantidad apropiada para cada dimensión, posteriormente 

pasará por una evaluación bajo los criterios de jueces, de los cuales son expertos 

en el constructor, luego se llegará a eliminar los ítems que no cumplan con los 

criterios esperados        

 

Análisis estadístico de los ítems; se va a seleccionar los ítems más adecuados 

para la escala, del cual en el primer análisis se establecerá con una muestra de 

50 0 100 personas (Osterlind, 1989; citado en Carretero- Dios & Pérez, 2005).  

 

Estudio de la estructura interna; el objetivo es presentar evidencias de 

validez, con los resultados logrados se va a interpretar mediante ecuaciones 

estructurales, análisis factorial confirmatorio. 

 

2.5.    Procedimiento 
 

Para iniciar el proceso de construcción, se necesita clarificar la idea científica 

(constructo), se rige en la teoría a trabajar, para la conceptualización de la prueba. Es 

de suma importancia esclarecer fuentes confiables, y así evitar que el producto sea 

cuestionado. No obstante, se debe recalcar, la necesidad de generar impacto y medidas 

de solución para otras fuentes de estudio, a través de la realidad problemática de cada 

instrumento. Cabe resaltar que es necesario la documentación de todo el proceso, para 

así delimitar las ventajas y consecuencias. Para poder ejecutar el ensayo de la prueba, 

se necesita el permiso de la muestra a trabajar, para no romper la ética profesional, 

sobre todo evitar la obligación de la aplicación (Muñiz, Hernández y Ponsoda, 2015). 

 

Los resultados son producto del análisis de la estructura interna de la prueba, se 

requiere la especificación de los hallazgos estadísticos, de manera detalla, clara y 

concisa. Sin embargo, la consistencia de la prueba no se puede delimitar con una sola 

muestra, es importante la continua mejora del constructo a través de revisiones 

continuas, para cumplir con los estándares requeridos, así mismo poder concluir con la 
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validez del instrumento, quiere decir si mide lo que pretende medir (American 

Educational Research Association, 2005). 

 

Según la Comisión Internacional de Test (ITC) para poder realizar la interpretación 

se debe ubicar el documento de adaptación, lo cual el manual del test tiene que incluir 

dichos detalles de innovaciones y transformaciones usados basado al test original, del 

cual podría ser importantes para las interpretaciones de los resultados (Prieto & Muñiz, 

2000).  

 

2.6.    Métodos de análisis de datos 
 

Habiendo obtenido todos los datos referentes para la creación y adaptación de la 

prueba, se prosiguió al vaciado de datos usando el software de Microsoft Office Excel. 

Posterior a ello, se empleó el programa    para verificar la confiabilidad del instrumento 

aplicado, igualmente se usó Jamovi 1.0.1.0. (Dolan, Oort, Stoel & Wicherts, 2009) lo 

cual sirvió para correlacionar las dimensiones de cada variable con respecto a los 

objetivos.  

 

Para analizar datos sociodemográficos, se estableció incluir atributos de edad y 

sexo, para así poder describir la información de cada subgrupo escogido (programa 

estadístico SPSS versión 25; Arbuckle, 2017). 

 

Para analizar propiedades psicométricas; se realizó, mediante el método de 

consistencia interna, el estadístico alfa de Crombach y Omega; en la que se pudieron 

hallar valores para cada una de las dimensiones y prueba completa. Así mismo se usó 

el programa JASP 0.9.1.0, (JASP Team, 2019); además para indicar el Intervalo de 

confianza por dimensión y total de dimensiones. Además, se realizó el método ítem test 

para descartar que preguntas no contribuían a describir la variable, los cuales fueron 

eliminados. Asimismo, para verificar en cuantas dimensiones se agrupan la prueba se 

usó Jamovi 1.0.1.0. (Dolan, Oort, Stoel & Wicherts, 2009). 

 

Por consiguiente, con en el fin de obtener evidencias de validez basada en la 

estructura interna del constructo; se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC); a 

través del programa AMOS (Arbuckle, 2017), se usó el índice de ajuste conveniente; 

dado que se presentó una violación de distribución normal (Gana & Broc; 2019), por 
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lo tanto, se atenuó con estimadores robustos (MLM;  Robust); chi-cuadrado con 

corrección Satorra-Bentler (S-B; Satorra & Bentler, 2001). 

 

2.7. Aspectos éticos 

Los principios éticos y legales con los cuales nos regimos en esta investigación, 

están diseñados para alcanzar los objetivos estipulados por la asociación Americana de 

Psicología (APA, 2010), las cuales son: 

▪ Mantenimiento de la confidencialidad 

▪ Plagio 

▪ Engaño en la investigación 

El primer objetivo se basa en mantener la identidad y los resultados obtenidos bajo 

la supervisión de las personas encargadas de la investigación, pero no ser proporcionada 

hacia terceros guardando el respeto debido por la información brindada 

 

El segundo es mantener la investigación con la total autoría propia de los 

investigadores, lo cual no aplica el redactado de párrafos correspondientes a otras 

investigaciones o la ausencia del citado de los autores. 

 

El tercero es el trabajo de los datos obtenidos con la mayor sinceridad posible, sin 

alterar la base de datos o modificar los cuadros para la conveniencia de los 

investigadores. Cada cuadro fue verificado y redactado con sinceridad. 
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Evidencia de validez basado en el contenido 

A continuación la evidencia de validez basado en el contenido de criterio de jueces: 

se observa los ítems redactados bajo la teoría establecida; en compañía de los cambios 

propuestos por los docentes de la universidad y de otras casas de estudios; quienes 

formaron parte del criterio de jueces durante el proceso de validación de la escala, ya 

que cuentan con conocimiento y experiencia requerida para la aprobación del 

constructo; proponiendo nuevos términos, cambio de orden y corrección de ítem 

planteados.  Sin embargo, se observa la mantención de algunos ítems, ya que se 

considera que cumplen con los criterios de pertinencia, relevancia y claridad. 
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Tabla 4 

Análisis semántico de los ítems 

Ítems redactados Sugerencias 

Dimensión 1: Actitud Procrastinadora Dimensión 1: Aspecto Motivacional 

Cuando una tarea me disgusta lo postergo para otro momento. ✓ 

Cuando no estoy interesado, suelo aplazar mis deberes. Interrumpo mis actividades académicas por algo placentero. 

A pesar de tener prioridades, suelo distraerme con facilidad. A pesar de tener tareas importantes, no las realizo 

Programo mis actividades de la semana. ✓ 

Me esfuerzo en ponerme al día, cada vez que falto a clase.  Cada vez que falto a clase me esfuerzo en ponerme al día   

Retraso las tareas a pesar de ser importantes. Postergo en hacer mis tareas 

Pospongo actividades que no me agradan. Pospongo actividades que me agradan. 

Me cuesta culminar mis responsabilidades a tiempo. ✓ 

Soy capaz de terminar las tareas, a pesar de no estar interesado en ellas. Soy capaz de terminar las tareas, a pesar de no estar interesado en ellas. 

Termino mis trabajos a último momento. ✓ 

Dimensión 2: Inclinación a comportamientos satisfactorios Dimensión 2: Aspecto Ideacional 

Siento que puedo cumplir los retos. Siento que puedo cumplir las obligaciones mandadas 

Soy consciente de la postergación de mis actividades. ✓ 

Nota: ✓: Ítem aceptado      
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Análisis semántico de los ítems (continuación) 

Ítems redactados Sugerencias 

Me gustaría más horas de receso que actividades académicas. Me gustaría más horas de descanso que actividades académicas. 

Me olvido fácilmente mis obligaciones Siento que mis obligaciones son difíciles de realizar 

Prefiero evadir las dificultades, antes de enfrentarlas. ✓ 

Hago uso del celular, cuando me encuentro en clase. Atiendo más al celular que al profesor durante la clase. 

Interrumpo mis actividades académicas por algo placentero. Cuando no estoy interesado, suelo aplazar mis actividades 

Prefiero descansar un par horas para luego retomar mis obligaciones. ✓ 

Dejo a su suerte, aquellas actividades desagradables. Dejo a mi suerte, aquellas actividades desagradables. 

Me gusta conversar en clase.  Me distraigo de la clase por conversar.  

Dimensión 3: Postura Evitativa Dimensión 3: Aspecto Evitativo 

Considero que las personas que me rodean me distraen. ✓ 

Nadie puede poner fecha límite a mi tarea. Tengo dificultad para resolver tareas con fecha límite. 

Me disgusta que los demás cuestionen la manera en la que realizo mis tareas. 
Me disgusta que los demás cuestionen la manera en la que realizo mis 

tareas y eso me lleva a incumplirlas. 

La calidad de trabajo no depende de la responsabilidad. La responsabilidad para hacer trabajos de calidad me llega a postergarlo. 

Me cuesta prestar atención a los docentes.  En clase atiendo más a otros asuntos que a los docentes. 

Siento que no puedo organizar mis deberes Cada vez que quiero organizar mis actividades los postergo. 

Tengo muchos deberes que no puedo cumplir a tiempo. 
El poco tiempo que tengo para resolver mis tareas me lleva a 

postergarlo. 

Es muy corto el tiempo para la entrega de tareas. Siento que es muy corto el tiempo para la entrega de tareas. 

No todos tienen la capacidad de realizar las tareas a tiempo. Son tontos quienes realizan las actividades a tiempo. 

Podría terminar mis tareas si las considero interesante  Mis tareas son aburridas por eso las postergo. 

Nota: ✓: Ítem aceptado      
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V de Aiken 

Se hizo la entrega del documento para validar el instrumento de medición a través 

de juicio de expertos, el cual incluye la definición conceptual de variable 

(procrastinación) y dimensiones (Aspecto Motivacional, Aspecto Ideacional, 

Aspecto Evitativo) con dichos indicadores (motivación y actitud; cognitivo y hábitos; 

comunicación y aptitud). Los jueces respondieron a través de la siguiente puntuación 

(4=muy claro, 3=claro, 2=poco claro y 1=nada claro); acerca de la pertinencia, 

relevancia y claridad del ítem. 

 

En las siguientes tablas, se muestra la cuantificación de los 3 jueces, acerca de la 

calidad de los ítems, y para poder cuantificarlo se usó el estadístico V de Aiken, el 

cual nos ayuda a medir que tan de acuerdo o desacuerdo están con los ítems y concluir 

si es que la prueba mide lo que pretende medir. 

 

Tabla 5 

Validez basado en el contenido de criterio de jueces 

 V aiken 
 

P R C Total 

Ítems     
1 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 0.56 0.67 0.67 0.63 

3 0.67 0.56 0.67 0.63 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 

5 1.00 1.00 1.00 1.00 
6 1.00 1.00 0.89 0.96 

7 1.00 0.89 1.00 0.96 

8 1.00 1.00 1.00 1.00 

9 1.00 0.89 1.00 0.96 

10 1.00 0.89 1.00 0.96 

11 1.00 0.78 1.00 0.93 

12 1.00 0.89 1.00 0.96 

13 1.00 0.89 1.00 0.96 
14 0.67 0.67 1.00 0.78 

15 1.00 1.00 1.00 1.00 
16 0.67 0.67 1.00 0.78 

17 0.89 1.00 1.00 0.96 

18 1.00 1.00 0.89 0.96 

19 0.89 1.00 1.00 0.96 

20 1.00 0.67 1.00 0.89 
21 1.00 1.00 1.00 1.00 

22 0.78 0.67 0.78 0.74 
23 0.89 0.89 0.78 0.85 

24 0.78 0.89 0.67 0.78 
25 0.78 0.67 0.67 0.70 

26 0.78 0.78 0.67 0.74 

27 0.78 0.78 0.67 0.74 
28 0.67 0.78 0.67 0.70 

29 0.67 0.67 0.67 0.67 
30 0.56 0.67 0.67 0.63 

Nota: P: Pertinencia, R: Relevancia, C: Claridad 
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Tabla 6 

Validez basado en el contenido de criterio de jueces 

 V aiken 
 P R C 

Dimensiones    

Aspecto Motivacional .92 .89 .92 

Aspecto Ideacional .91 .86 .99 
Aspecto Evitativo .77 .78 .72 

TOTAL 
.87 .84 .88 

    .86 

Nota: P: Pertinencia, R: Relevancia, C: Claridad 
 

Así mismo se puede observar en el siguiente cuadro, el acuerdo y desacuerdo por 

cada dimensión de la prueba y el total general, por lo tanto, se puede concluir que las 

dimensiones cumplen un adecuado valor de pertinencia, relevancia y claridad. 

 

 

Estudio 1 

Normalidad univariada 

Se requirió el uso del SPSS versión 25 para procesar los datos obtenidos del 

primer piloto, de esta manera se logró obtener la distribución normal; a través del 

estadístico descriptivo se adquirió la desviación estándar, conformada por asimetría 

y curtosis. Así mismo se analizó el Índice de Homogeneidad (ritc). 

Tabla 7      

Estadísticos descriptivos de los datos extremos (n=185) 
 

  M DS g1 g2 ritc 

C1 2.39 0.967 0.318 -0.080 0.265 

C2 3.38 1.062 0.103 -0.798 0.060 
C3 2.59 1.181 0.424 -0.478 0.082 

C4 3.04 1.067 0.049 -0.343 0.287 

C5 2.57 1.131 0.434 -0.274 0.586 
C6 2.56 1.057 0.309 -0.321 0.418 

C7 3.14 1.197 0.063 -0.950 -0.036 

C8 2.04 1.197 0.858 -0.329 0.470 
C9 2.45 1.047 0.568 0.045 0.450 

C10 2.79 1.018 0.496 0.023 0.567 

C11 2.52 1.017 0.184 -0.486 0.486 

C12 3.85 1.031 -0.473 -0.689 -0.098 

C13 2.82 1.052 0.346 -0.437 0.494 

C14 3.81 1.269 -0.719 -0.711 -0.214 
C15 3.15 1.061 -0.019 -0.305 0.391 

C16 2.81 1.035 0.220 -0.456 0.462 

C17 2.79 1.055 0.319 -0.223 0.535 
C18 2.59 1.045 0.194 -0.363 0.558 

C19 2.64 1.018 0.338 -0.354 0.518 

C20 2.40 1.044 0.501 -0.101 0.537 
C21 1.65 1.166 1.756 1.996 0.278 

C22 3.75 1.105 -0.496 -0.535 0.033 

C23 2.50 1.104 0.436 -0.321 0.627 
C24 2.76 1.083 0.320 0.003 0.442 

C25 2.76 1.083 0.325 0.026 0.649 

C26 2.76 1.083 0.329 0.050 0.264 
C27 2.76 1.083 0.333 0.074 0.518 

C28 2.76 1.083 0.337 0.098 0.389 

C29 2.75 1.083 0.342 0.121 0.429 

C30 2.75 1.083 0.346 0.145 0.592 

Nota: M:Media, DE: Desviación estandar, g1: asimetria, g2: curtosis, ritc: Item test corregido 
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Como se observa en la tabla 1, al inicio los reactivos se encuentran dentro de los 

parámetros (+/- 1.5) de asimetría y curtosis (Domínguez, Villegas y Centeno, 2014) 

sin embargo, al no cumplir con el valor de RIT (>0.20) serán retirados durante el 

análisis, ya que afectarán el diseño de la escala. 

 

Análisis factorial exploratorio (estudio Piloto) 

 

 

Tabla 8      

Análisis factorial exploratorio de la escala de procrastinación 

N° de Item F1 F2 F3 u2 h2 

ITME4 0.534   0.804 0.196 

ITEM5 0.672   0.529 0.471 

ITEM9 0.569   0.679 0.321 

ITEM10 0.486   0.577 0.423 

ITEM11 0.433   0.698 0.302 

ITEM13 0.307   0.691 0.309 

ITEM15 0.43   0.751 0.249 

ITEM19 0.487   0.671 0.329 

ITEM20 0.595   0.603 0.397 

ITEM27 0.401   0.616 0.384 

ITEM28 0.321   0.756 0.244 

ITEM29 0.488   0.738 0.262 

ITEM30 0.566   0.582 0.418 

ITEM3  0.335  0.927 0.073 

ITEM6  0.45  0.746 0.254 

ITEM16  0.475  0.699 0.301 

ITEM17  0.373  0.619 0.381 

ITEM18  0.469  0.567 0.433 

ITEM21  0.387  0.789 0.211 

ITEM23  0.768  0.368 0.632 

ITEM24  0.69  0.553 0.447 

ITEM25  0.491  0.449 0.551 

ITEM12   0.399 0.844 0.156 

ITEM14   0.556 0.657 0.343 

ITEM22   -0.478 0.742 0.258 

ITEM26   0.466 0.728 0.272 

% Varianza 14.26 10.65 5.33 -               - 

Total    30.24  
Correlación    -  
F1 — 0.703 0.275 -  
F2  — 0.455 -  
F3     — -   

Nota: F1: Aspecto  motivacional, F2: Aspecto ideacional, F3: Aspecto evitativo, u2: comunalidades,  h2: varianza de error 
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Posteriormente se hizo un análisis factorial exploratorio de las variables 

observadas (ítems), este método de reducción de datos corrobora la teoría al brindar 

3 dimensiones (F1=Aspecto Motivacional, F2=Aspecto Ideacional y F3=Aspecto 

Evitativo); sin embargo, algunos ítems al no contar con carga factorial, fueron 

eliminados durante el proceso. Esta técnica nos permite evidenciar el % de varianza 

común que es la proporción explicada por los factores comunes (Pérez y Medrano; 

2010).  

 

En este análisis; los factores explicaron una varianza total de la escala de 30.24%; 

el primer factor (Aspecto Motivacional) con un 14.26%, el segundo factor p (Aspecto 

Ideacional) con un 10.65% y el tercer factor (Aspecto Evitativo) con un 5.33% de 

varianza; por lo tanto, las presentes cargas factoriales no son las más adecuadas, 

porque no cumplen con un 50% de varianza común (Ferrando y Anguiano, 2010). 

De la misma forma las comunalidades de los ítems, presentan mayor varianza de 

error que explicada. 
 

 

Lo anterior mencionado, posiblemente se deba a que la población aplicada, 

mostró insatisfacción al realizar la prueba, por diversos factores, tales como: poco 

interés, rechazo de la prueba, falta de tiempo, ambiente inadecuado, falta de 

compromiso, falta de apoyo de los docentes a cargo y priorización de otras 

actividades. Por lo tanto, se tomará en cuenta en estudios posteriores a esta. 

 

Análisis factorial confirmatorio (estudio Piloto) 

Tabla 9 

Índice de ajuste del modelo factorial de la escala de procrastinación 

  X2 gl x2/gl CFI SRMR RMSEA 

M1 380.583 206 1.847 0.8510 0.0653 0.0680 

Nota: X2: chi2, gl: grado de libertad, CFI: Índice de Bondad de Ajuste Comparativo, SRMR: media cuadrática 

residual, RMSEA: error cuadrático estandarizado, M1: modelo 1 

 

En este análisis, se pretendió corroborar la fiabilidad de la estructura interna de 

la escala de Procrastinación; evidenciando una discrepancia dividida entre el chi2 y 

el grado de libertad (gl), con un valor requerido (1.847). Así mismo la media 

cuadrática residual (SRMR=0.0653) muestra un valor permitido al ser menor que 

0.08, de igual manera el error cuadrático estandarizado (RMSEA=0.068); sin 

embargo, el Índice de Bondad de Ajuste Comparativo (CFI=0.851) muestra valores 
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menores a 0.90, por ello no son los más adecuados (Domínguez, Villegas y Centeno; 

2014). 

 

 

 

Figura 1. Modelo oblicuo (Estudio 1) – Análisis factorial confirmatorio (22 

ítems). 
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Estudio 2 

Normalidad univariada 

Tabla 10      

Estadísticos descriptivos de los datos extremos (n=678) 
 

  M DS g1 g2 ritc 

C1 2.57 1.054 0.325 -0.261 0.229 

C2 3.34 1.085 0.023 -0.704 0.046 

C3 2.71 1.209 0.269 -0.706 0.178 

C4 3.13 1.122 0.070 -0.501 0.245 

C5 2.52 1.127 0.301 -0.578 0.504 

C6 2.55 1.062 0.235 -0.411 0.462 

C7 2.98 1.203 0.106 -0.850 0.125 

C8 1.87 1.161 1.200 0.460 0.488 

C9 2.49 1.044 0.325 -0.324 0.542 

C10 2.81 1.060 0.176 -0.397 0.549 

C11 2.60 1.061 0.334 -0.319 0.469 

C12 3.63 1.132 -0.405 -0.714 0.212 

C13 2.84 1.091 0.252 -0.447 0.484 

C14 3.70 1.263 -0.576 -0.849 0.321 

C15 3.09 1.064 0.050 -0.425 0.247 

C16 2.85 1.020 0.219 -0.290 0.413 

C17 2.81 1.064 0.254 -0.420 0.524 

C18 2.63 0.983 0.219 -0.114 0.520 

C19 2.68 1.054 0.210 -0.455 0.470 

C20 2.39 1.059 0.547 -0.143 0.595 

C21 1.72 1.133 1.451 1.023 0.361 

C22 3.59 1.164 -0.420 -0.653 0.130 

C23 2.55 1.100 0.295 -0.483 0.565 

C24 2.28 1.145 0.662 -0.275 0.447 

C25 2.29 1.114 0.547 -0.404 0.603 

C26 2.32 1.228 0.567 -0.628 0.464 

C27 2.28 1.075 0.501 -0.418 0.590 

C28 2.62 1.173 0.385 -0.608 0.386 

C29 3.04 1.203 0.115 -0.754 0.388 

C30 2.60 1.066 0.358 -0.261 0.554 

Nota: M:Media, DE: Desviación estandar, g1: asimetria, g2: curtosis, ritc: Item test 

 

Como se muestra la normalidad univariada, cumple con el rango (+/- 1.5) de 

asimetría y curtosis (Domínguez, Villegas y Centeno, 2014) para todos los ítems de 

la Escala de Procrastinación. 
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Normalidad multivariada 

Tabla 11     

Análisis de Mardia (1970). 

  Coeficiente Estadística df P 

Oblicuidad 98.338 8047.29 4960 1 

Corrección de la asimetría para 

pequeñas muestras. 
98.338 8099.645 4960 1 

Curtosis 1090.823 33.0780   0.0000** 

Nota: df: grado de libertad, p: significancia 

Se usó el análisis de Mardia (1970) para la curtosis multivariada. Evidenciándose 

un coeficiente de curtosis por encima del umbral requerido (<70); por consiguiente 

se atenuó con estimadores robustos MLM (Gana & Broc, 2019).  

 

Análisis Factorial Confirmatorio (Muestra final) 

Tabla 12 

Índice de ajuste del modelo confirmatorio de la escala de procrastinación 

  X2 gl x2/gl CFI SRMR RMSEA 

Estudio 1 

   M1 (Modelo Oblicuo) 380.583 206 1.847 0.851 0.0653 0.068 

 

Estudio 2 

   M2 (Modelo Oblicuo) 294.521 132 2.231 0.947 0.0364 0.043 

   M3(Modelo de Segundo orden) 294.521 132 2.231 0.947 0.0364 0.043 

 M4 (Modelo Unidimensional) 317.148 135 2.349 0.940 0.0378 0.045 

Nota: X2: chi-cuadrado, gl: grado de libertad, CFI: Índice de Bondad de Ajuste Comparativo, 

SRMR: media cuadrática residual, RMSEA: error cuadrático estandarizado 
 

En este análisis, se corrobora la fiabilidad de la estructura interna de la escala de 

Procrastinación. Se puede apreciar que la discrepancia dividida entre el chi-cuadrado 

y el grado de libertad (gl), cumple con el valor requerido (< 3) (Ruiz, Pardo y San 

Martin, 2010). Así mismo la media cuadrática residual (SRMR) muestra un valor 

permitido al ser menor que .08 (Hu & Bentler, 1999), de igual manera el error 

cuadrático estandarizado (RMSEA). Y; por último, el Índice de Bondad de Ajuste 

Comparativo, presentan valores dentro de lo esperado ([CFI ≥ .85], Brown, 2006; 

Domínguez, Villegas y Centeno, 2014). 

 

Según los modelos expuestos (M1, M2 y M3), puntúan estimaciones favorables 

(Ruiz, Pardo y San Martin, 2010; Brown, 2006) (χ²/gl, CFI) en comparación con el 

modelo final (M4); sin embargo ante el proceso de mejora se establecen valores 

esperados tanto para el error cuadrático muestral (SRMR) y poblacional (RMSEA) 



40 
        

ya que sus aproximaciones se acercan a 0 (Hu & Bentler, 1999), por lo tanto se ajusta 

satisfactoriamente al modelo unidimensional.  

 

 

Figura 2. Modelo 2 – Modelo oblicuo 3 factores (Estudio 2). 
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Figura 3. Modelo 3 – Jerárjico (18 ítems). 
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Figura 4. Modelo 4 - Unidimensional (18 ítems). 
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Confiabilidad 

Tabla 13 
      

Confiabilidad por método de consistencia interna 
  

  M D.S ꙍ α 
I.C 95% 

LI LS 

Estudio 1       

D1 2.66 0.634 0.845 0.843 0.807 0.874 

D2 2.43 0.666 0.8 0.785 0.735 0.828 

D3 2.59 0.563 0.161 -0.184 -0.17 0.271 

TOTAL 2.58 0.5 0.862 0.844 0.809 0.874 

Estudio 2       

D1 2.69 0.721 0.709 0.706 0.67 0.74 

D2  2.5 0.69 0.736 0.731 0.699 0.761 

D3 2.55 0.656 0.716 0.698 0.661 0.731 

TOTAL 2.57 0.607 0.879 0.874 0.86 0.888 

Nota: M: media, D.S: desviación estándar, α: alfa, ꙍ: omega, I.C: intervalo de confianza, L.I: límite inferior, L.S: 

límite superior  
 

Se evidencia la confiabilidad, a través del método de consistencia interna, ajustes 

adecuados tanto para el alfa de Crombach (0.70) y omega (0.80) (Quero, 2010; Campo 

& Oviedo, 2008). 

 

Baremos 

Para elaborar  los baremos, se exploró si existían diferencias significativas, en 

relación al sexo.  

 

Para poder determinar, si la muestra presenta distribución normal, se realizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov; por consiguiente, según los puntajes obtenidos 

mediante la escala de Procrastinación, se concluye que presenta una distribución normal 

(sig.>0.05). 

 

Tabla 14 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

TOTAL 0.035 678 0.051 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Posteriormente, se usó el estadístico paramétrico, Levene para igualdad de 

Varianzas, cuyo propósito fue determinar, la diferencia según sexo (variable 

independiente). 

 

Tabla 15 

Estadísticas de grupo 
 

   

SEXO M DE 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 
p 

F Sig.   

Mujer 44.7202 11.09464 

0.042 0.837 0.000 
Varón 47.7981 11.28024 

 

 

A partir de los resultados, podemos observar (tabla 15) que existe diferencia muy 

significativa (sig.>0.05), en función a la variable sexo. Por lo tanto, se evidencia que los 

varones presentan puntuaciones más altas que las mujeres. 

 

Tabla 16 

Baremos en función al sexo  
Mujer   Varón 

Pc PT  PT Pc 

1 23  22 1 

2 25  23-24 2 

3 26  25-26 3 

4 27  27 4 

5   28 5 

7 28  29 7 

8   30 8 

9   31 9 

10 30  32 10 

13 31  33-34 13 

15 32  35 15 

16   36 16 

17 33  37 17 

19 34   19 

20   38 20 

22 35  39 22 

25 36  40 25 

27   41 27 

28 37   28 

29 38   29 

30   42 30 

34   43 34 

35 39   35 

36   44 36 

37 40   37 

41   45 41 

42 41   42 

44   46 44 

45 42   45 

46   47 46 

47 43   47 

49   48 49 

51 44   51 

54 45  49 54 

Nota: PT: puntaje total, Pc; percentil 
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Baremos (continuación) 

57 46   57 

58   50 58 

61 47  51 61 

64 48  52 64 

66 49   66 

69 50  53 69 

72 51  54 72 

73 52   73 

75   55 75 

77 53  56 77 

78 54   78 

80   57 80 

81 55   81 

82 56  58 82 

84 57   84 

85   59 85 

86 58  60 86 

88 59  61 88 

89 60   89 

90   62 90 

91 61  63 91 

92 62   92 

93   64 93 

94 63   94 

95 64  65 95 

96 65  66 96 

97 66  67-68 97 

98 67  69-70 98 

99 69  71-77 99 

Baremos (continuación) 

a. SEXO = 1,00  
 

a. SEXO = 2,00  
Media 44.7202  Media 47.7981 

Desv. Desviación 11.09464  Desv. Desviación 11.28024 

Mínimo 18.00  Mínimo 21.00 

Máximo 70.00  Máximo 78.00 

 

Por consiguiente, se obtuvo la categorización según los baremos; sin embargo, antes 

de proceder a la interpretación; se debe tener en cuenta el sexo del evaluado, ya que los 

percentiles varían según género; por lo tanto los niveles se categorizan de la siguiente 

manera: ([Min - 36]=muy bajo, [37 - 45]=bajo, [46 - 52]=alto, [53 - max]=muy alto). 

 

Tabla 17 
 

  
Categorización  

  

    Mujer Varón 

Muy Alto Q4 [53 - max] [56 - Max] 

Alto Q3 [  46 - 52  ] [    49 - 55] 

Bajo Q2 [   37 - 45 ] [  41 - 48  ] 

Muy bajo  Q1 [Min - 36 ] [ Min - 40] 
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IV. DISCUSIÓN 
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El objetivo de investigación fue diseñar y validar la escala de procrastinación en 

adolescentes de instituciones educativas, así como también obtener evidencias de 

validez basado en el contenido a través del criterio de jueces, evidencias de validez 

vinculadas a la estructura interna de la escala de procrastinación a través del análisis 

factorial exploratorio primer y segundo orden, evidencias de validez basada en la 

estructura interna de la escala de procrastinación a través del análisis factorial 

confirmatorio primer y segundo orden y elaborar baremos locales de diseño y validación 

de la escala de procrastinación para adolescentes de instituciones educativas de San Juan 

de Lurigancho.  

 

La procrastinación es el comportamiento de posponer una responsabilidad por una 

actividad satisfactoria (Tuckman, 1990; Ocallaghan & Newbegin, 2005). Al respecto 

diversos estudios analizan esta variable, en una etapa de desarrollo específica, 

inclinándose al periodo universitario/juvenil (Furlan, Heredia, Piemontesi, Illbele y 

Sanchez, 2010; Quinde, 2016; García, 2013) ya sea por el fácil acceso de aplicación o 

población permisiva a colaborar. 

 

Para Tuckman (1990) la postergación se manifiesta por falta de autorregulación; 

contrayendo efectos a la persona que lo aplica, como niveles altos de ansiedad, 

frustración, baja autoestima e impulsividad (Solomon & Rothblum, 1984; McCown & 

Johnson, 1990, Steel, 2007; Ferrari, 1992). 

 

Dada la reacción de estas investigaciones, se considera que la etapa escolar es poco 

atendida, ya que no se evidencia estudios que apliquen un instrumento para la atención 

de estas edades. (Sirois, 2007; Steel, 2007; García, 2013), por ello es importante diseñar 

y validar la Escala de procrastinación en nuestro contexto, ya que existe una necesidad 

de abordaje, por las diversas situaciones que se experimenta. Tales como la deserción 

escolar, bajo rendimiento escolar, dificultades para autorrealizarse, etc (Rothblum, 

Solomon y Murakami, 1986).   

 

Se requiere fomentar la prevención, de tal manera de lograr minimizar los niveles de 

dificultad escolar, promoviendo mayor interés académico y salud mental. 

 

Se ejecutó la validez basado en el contenido a través de 3 jueces expertos, 

capacitados debidos a su experiencia profesional, nivel académico, reputación, 
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imparcialidad (American Educational Research Association, 2005). Se analizó 30 

reactivos, los cuales muchos de ellos mostraban relación frente a los indicadores que 

definían cada dimensión; sin embargo, existió una cantidad de ítems que no cumplían 

con lo establecido, por ello bajo las observaciones de los jueces se prosiguió a una nueva 

redacción.  

 

Frente al primer análisis del estudio, se procedió a la eliminación de 8 ítems, debido 

a que no cumplían con los rangos establecidos de homogeneidad, ya que se encontraban 

por debajo de .20; así mismo algunos reactivos no cumplían con el proceso de 

normalidad univariada (±1.5). 

 

Consecuentemente se realizó el análisis factorial exploratorio, obteniendo un modelo 

con tres dimensiones, aproximándose así con la teoría; sin embargo, se evidenció que 

los factores establecidos no correlacionaba con reactivos propuestos para cada uno de 

ellos, además la mayoría presentó mayor varianza de error. Sin embargo, ante estos 

resultados se prosiguió a un análisis factorial confirmatorio, realizándose así un modelo 

en relación a la teoría establecida, los valores fueron adecuados tanto para la 

Discrepancia entre x2/gl (1.847), el CFI (0.851), SRMR (0.0653) y RMSEA (0.068); 

sin embargo, teniendo en cuenta el proceso y en busca de esclarecer las propiedades 

psicométricas de la escala, se requiere realizar un segundo estudio, optando con mayor 

muestra para mejores resultados. 

 

En el estudio 2, se optó por iniciar el proceso de normalidad univariada (±1.5) y 

multivariable de Mardia (70), para así poder constatar si las variables individuales 

cumplen en conjunto normalidad multivariante. Una vez analizada la muestra se 

evidencia coeficiente de asimetría y curtosis por encima de lo requerido, es por ello que 

se atenuó con estimadores robustos (MLM.). Por consiguiente se realizó el análisis 

factorial confirmatorio, del cual; se trabajó 3 modelos; modelo 2 (oblicuo), eliminando 

12 ítems (x2/gl= 2.231; CFI= .947; SRMR= .036; RMSEA= .04), modelo 3 (x2/gl= 

2.231; CFI= .947; SRMR= .036; RMSEA= .04), tanto el modelo 2 y 3 presentan los 

mismos valores; sin embargo es en el modelo 3 (jerárjico), donde se evidencian cargas 

factoriales elevadas, por lo tanto se estaría comportando de manera unidimensional 

(x2/gl= 2.349; CFI= .940; SRMR= .037; RMSEA= .04), siendo el modelo 4 el más 

adecuado según sus resultados observados. 
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Así mismo, mediante el coeficiente de alfa y omega, se evalúo la consistencia interna 

de la escala (Muñiz, 1994; Mc` Donald, 1999; Quero, 2010; Campo y Oviedo, 2008); 

en el estudio 1, el Factor 1 (α= 0.8; ꙍ= 0.8) y el Factor 2 (α= 0.7; ꙍ= 0.8) presentan 

valores aceptables, sin embargo, el Factor 3 (α= -0.184; ꙍ= 0.161) se observaron valores 

atípicos, los cuales fueron considerados para optar por una mayor muestra en el siguiente 

estudio.  

 

Por lo tanto, en el estudio 2, en comparación con los valores expuestos 

anteriormente, el modelo 4 (unidimensional [α= .80; ꙍ= .80]) muestra cargas de acuerdo 

a los valores esperados, encontrándose dentro del rango .70 - .90 (Campo y Oviedo, 

2008). 

 

A partir de los resultados, la escala de procrastinación (unidimensional), permitirá 

evaluar a los alumnos de grados finales del nivel secundario, para tener una adecuada 

intervención sobre el evadimiento de sus deberes y responsabilidades académicas; en 

donde los psicólogos podrán hacer uso del instrumento como medida de diagnóstico 

ante dificultades psicosociales y académicas, permitiéndoles la implementación de 

programas para la disminución de sus dificultados, abordando de forma colectiva según 

el nivel de procrastinación que evidencia la masa estudiantil evaluada. 

 

Las limitaciones del estudio, se basaron en primera instancia, al uso del muestreo no 

probabilístico, por ello la muestra no fue representativa; así mismo durante el proceso 

de evaluación hacia los participantes, se evidencia giatrogenia, proveniente del 

evaluado, ya que continuamente se observaba que sus respuestas eran al azar o 

simplemente se negaban a la aplicación del instrumento. 

 

En resumen, el instrumento cumple con propiedades psicométricas, mostrando 

índices de ajuste adecuados (x2/gl= 2.349; CFI= .940; SRMR= .037; RMSEA= .04); 

por lo tanto brindamos una herramienta psicológica valida y confiable para su uso.  
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V. CONCLUSIONES 
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Con referencia a los objetivos planteados, esta investigación ha determinado que la 

escala de procrastinación en adolescentes, posee adecuadas propiedades psicométricas 

de validez y confiabilidad, por ende, las conclusiones finales de esta investigación son:  

 

Se logró diseñar la escala de procrastinación para adolescentes de instituciones 

educativas del 4° y 5° año de secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

En la validez de contenido fue verificada por juicios de expertos, presentó 30 ítems 

del cual algunos ítems no presentaron carga factorial por ello fueron eliminados, con el 

análisis factorial exploratorio al reducirla confirma la teoría de las 3 dimensiones.  

 

En el modelo oblicuo muestra cargas de acuerdo a los valores esperados, 

encontrándose dentro del rango .70 - .90 (Campo y Oviedo, 2008). Para su agrupación 

a una sola dimensión, finalizando con el modelo 4, unidimensional (x2/gl= 2.349; CFI= 

.940; SRMR= .037; RMSEA= .04) 

 

En el análisis factorial confirmatorio de la muestra final se obtuvieron valores (x2/gl 

= 2.349, (SRMR=0.0378) (RMSEA=0.045) (CFI=0.940), mostró 18 ítems con un 

modelo unidimensional. 

 

Dentro de los niveles de confiabilidad por método de consistencia interna, mostraron 

un ajuste adecuado de alfa de Crombach (α= .874) y un Omega (ꙍ= .879). 

Se establecieron baremos percentiles de la prueba; para la muestra total, que asigna 

el nivel de procrastinación que presenta el adolescente.    
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VI. RECOMENDACIONES 
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• Es necesario realizar más estudios psicométricos, puesto que dentro del 

contexto peruano se suscita una escasa de instrumentos validados y 

adaptados. 

 

• Realizar estudios comparativos en una muestra con diferentes realidades 

psicosociales.  

 

• Ampliar las investigaciones cuantitativas y realizar estudios bibliográficos 

para mejorar e incrementar el sustento teórico.  

 

• Desarrollar investigaciones utilizando como referencia el instrumento para 

brindar mayor consistencia a los resultados hallados. 

• Utilizar el instrumento para una investigación correlacional verificando su 

implicancia en otras variables. 

 

• El colegio es uno de los lugares en donde el estudiante pasa una gran parte 

del tiempo, por lo cual es necesario aplicar talleres o charlas dentro de las 

Instituciones educativas para procurar el desarrollo integral de su persona 

disipando factores que puedan afectar su rendimiento y desenvolvimiento 

social. 
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Anexo 01  

Matriz de Operacionalización de la variable de estudio (Modelo Unidimensional)- Modelo 4 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Ítems 

 

Escala de 

Medición 

Procrastinación 

Tuckman (1990) explica 

que la carencia o falta de 

autorregulación, es la 

actividad que uno mismo 

manifiesta a posponer las 

responsabilidades, ya que 

no se encuentra bajo control 

por falta de satisfacción a 

realizarlas. 

El nivel de procrastinación estará 

definido por los puntajes 

alcanzados a través de los 

resultados obtenidos; en el que 

permitirá clasificar a los sujetos 

de acuerdo a los futuros niveles y 

rangos a los que miden. 

 
 

Dimensión centrado en el 

problema, aparece 

cuando el sujeto cree que 

la situación amenazante 

tiene un cambio o 

solución  

 

 

 

 

  

5, 8,9, 10, 

11, 

13,16,17,18,

19,20,23,24,

25, 

27,28,29,30 

 

 

 

 

Ordinal 

 

El inventario 

está compuesto 

por 30 reactivos 

de opción 

múltiple: 

 

Nunca = 1 

Muy pocas 

veces = 2 

A veces = 3 

Muchas veces= 

4 

Siempre = 5 
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Primer Diseño de la prueba 

Variable Definición  Dimensiones Ítems 

  

Tuckman (1990) explica 

que la carencia o falta de 

autorregulación, es la 

actividad que uno mismo 

manifiesta a posponer las 

responsabilidades, ya que 

no se encuentra bajo 

control por falta de 

satisfacción a realizarlas. 

 

Aspecto motivacional 

  

P
ro

cr
as

ti
n
ac

ió
n
 

1 Cuando una tarea me disgusta lo postergo para otro momento. 

2 Interrumpo mis actividades académicas por algo placentero. 

3 A pesar de tener tareas importantes, no las realizo. 

4 Programo mis actividades de la semana.  

5 Cada vez que falto a clase me esfuerzo en ponerme al día. 

6 Postergo en hacer mis tareas. 

7 Pospongo actividades que me agradan. 

8 Me cuesta culminar mis responsabilidades a tiempo. 

9 Soy capaz de terminar las tareas, a pesar de no estar interesado en ellas. 

10 Termino mis trabajos a último momento. 

  

Aspecto Ideacional 

11 Siento que puedo cumplir las obligaciones mandadas. 

12 Soy consciente de la postergación de mis actividades. 

13 Me gustaría más horas de descanso que actividades académicas. 

14 Siento que mis obligaciones son difíciles de realizar. 

15 Prefiero evadir las dificultades, antes enfrentarlas. 

16 Atiendo más al celular que al profesor durante la clase. 

17 Cuando no estoy interesado, suelo aplazar mis actividades. 

18 Prefiero descansar un par de horas para luego retomar mis obligaciones. 

19 Dejo a mi suerte, aquellas actividades desagradables. 

20 Me distraigo de la clase por conversar. 
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Variable Definición Dimensiones Ítems 

P
ro

cr
as

ti
n
ac

ió
n
 

Tuckman (1990) explica 

que la carencia o falta de 

autorregulación, es la 

actividad que uno mismo 

manifiesta a posponer las 

responsabilidades, ya que 

no se encuentra bajo 

control por falta de 

satisfacción a realizarlas. 

Aspecto Evitativo 

21 Considero que las personas que me rodean me distraen. 

22 Tengo dificultad para resolver tareas con fecha límite. 

23 
Me disgusta que los demás cuestionen la manera en la que realizo mis tareas y eso me 

lleva a incumplirlas. 

24 La responsabilidad para hacer trabajos de calidad me llega a postergar. 

25 En clase atiendo más a otros asuntos que a los docentes. 

26 Cada vez que quiero organizar mis actividades los postergo. 

27 El poco tiempo que tengo para resolver mis tareas me lleva a postergarlo. 

28 Siento que es muy corto el tiempo para la entrega de las tareas. 

29 Son tontos quienes realizan las actividades a tiempo. 

30 Mis tareas son aburridas por eso los postergo. 
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Anexo 03 

Instrumento de aplicación 
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Anexo 04 

Juicio de expertos  
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Anexo 05 

Autorización de colegios  
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Anexo 06 

Acta de aprobación 
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Anexo 07 

Porcentaje de similitud del trabajo de investigación 
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Anexo 08 

Autorización de Publicación 
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