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Resumen 

 

La presente investigación tuvo la finalidad de determinar las evidencias 

psicométricas de la escala de procrastinación académica en estudiantes de una 

institución educativa del Distrito de Trujillo. El diseño empleado fue instrumental 

y la muestra quedó conformada por 350 alumnos de nivel secundario. La escala 

revisada fue la Escala de Procrastinación Académica EPA, creada por Busko 

(1998). Los resultados principales muestran que la estructura resultante fue de 

2 factores y los índices de ajuste absoluto muestran valores de RMSEA=,08 y 

SRMR=,05. Asimismo, el ajuste comparativo muestra un CFI=,965 y TLI=,956. 

Con los resultados observados se concluye que presenta un buen ajuste del 

modelo. En lo que respecta a la confiabilidad, para la dimensión postergación de 

actividades se obtuvo un valor de ω=,86 y para la dimensión autorregulación 

académica un valor de ω=,90. Se concluye mencionando que el instrumento 

presenta adecuadas propiedades de medición que fundamenta su uso posterior 

en diferentes investigaciones.  

Palabras clave: procrastinación académica, postergación de actividades, validez, 

confiabilidad.  
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ASBTRACT 

 
 

The present investigation had the purpose of determining the psychometric 

evidences of the academic procrastination scale in students of an educational 

institution of the District of Trujillo. The design used was an instrument and the 

sample was made up of 350 high school students. The revised scale was the 

EPA Academic Procrastination Scale, created by Busko (1998). The main results 

show that the structure produced was of 2 factors and the absolute adjustment 

indices showed values of RMSEA = .08 and SRMR = .05. Likewise, the 

comparative adjustment shows a CFI = .965 and TLI = .956. With the Observed 

results conclude that it presents a good fit of the model. Regarding reliability, for 

the dimension of postponement of activities a value of ω = .86 was obtained and 

for the dimension academic self-regulation a value of ω = .90. It is concluded by 

mentioning that the instrument presents adequate measurement properties that 

underpin its later use in different investigations. 

Keywords: academic procrastination, postponement of activities, validity, 

reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto educativo, los adolescentes estudiantes están expuestos a 

condiciones y exigencias propias del desarrollo del aprendizaje (Moreno, 2019). En 

este sentido, los estudiantes logran exponer sus recursos personales para elaborar 

su proyecto de vida, su desarrollo académico, lo cual se acompaña de emociones 

relacionadas al ámbito educativo, y cada una de las experiencias que surgen son 

propias del proceso de realización personal (Moreta y Durán, 2017). No obstante, 

por las demandas y exigencias académicas, los estudiantes presentan 

progresivamente la postergación de sus actividades académicas, tienden a aplazar 

el cumplimiento de sus responsabilidades, presentan dificultad en la 

autorregulación académica y, en consecuencia, se deteriora la calidad académica 

de los mismos (Pychlyl, 2017). 

Lo expuesto anteriormente, se denomina procrastinación, la cual se expresa 

mediante la evitación y postergación de actividades académicas (Busko, 1998). 

Consecuentemente, se aprecia que los estudiantes procrastinadores suelen 

abandonar los espacios académicos con facilidad, presentan conductas 

contraproducentes, postergan y demoran la entrega de sus trabajos, retrasan su 

crecimiento académico y, por lo tanto, se ven afectados emocionalmente (Rubio, 

2018). Respecto a las aproximaciones estadísticas de la presencia de la 

procrastinación, en el contexto latinoamericano, se reportó que más del 61% de 

estudiantes presentan comportamientos de procrastinación, de los cuales el 20% 

en un nivel crónico (Quant y Sánchez, 2012). Mientras que, en Ecuador, entre el 15 

y 20% presentan postergación de actividades (Gonzáles y Sánchez, 2013).  

Por otro lado, en lo que respecta a la descripción de la realidad peruana, se 

aprecia que los estudiantes tienden, en gran medida, a postergar sus 

responsabilidades académicas. Palomino (2015) reportó que las conductas 

expuestas con anterioridad se aprecian en más del 50% en altos niveles y promedio 

respecto a los indicadores de la procrastinación. En tal sentido, el 62%, tienden a 

postergar el mantenerse al día con sus lecturas, el 52,3% posterga el estudio para 

los exámenes, el 53,9% no escribe los documentos y el 51,5% posterga las 

actividades administrativas.  
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Por su parte, Marquina et al. (2016), reportaron que el 97,12% de estudiantes 

realizan sus actividades académicas momentos antes de ser entregadas, el 37,7% 

realizan sus actividades con un periodo de tiempo considerable, el 9,4% las realiza 

una vez asignada la actividad y, finalmente, el 5,5% manifiesta que prefieren 

hacerlo en el mismo momento de solicitada la actividad. Moscoso (2017), reportó, 

en un estudio realizado en Lima, que el 11,9% de los estudiantes tienden a 

presentar conductas propias de la procrastinación en un nivel alto, el 15% en 

categoría media y el 73,1% categoría baja. Por ende, se aprecia un porcentaje 

significativo de estudiantes que presentan las características de la variable en 

estudio. 

Ante lo expuesto con anterioridad, es necesario contar con instrumentos 

válidos y confiables que orienten la medición adecuada y, a partir de los cuales, se 

puedan realizar inferencias que describan las conductas propias de la población. 

Se han reportado estudios sobre las propiedades de medición sobre instrumentos 

que miden la variable (Álvarez, 2010; Domínguez y Villegas, 2014; Guevara, 2017), 

sin embargo, algunos de ellos presentan ciertas dificultades en el proceso. 

Es así que Alegre y Benavente (2020), realizaron la investigación de la 

escala de procrastinación de Tuckman, en donde se aprecia una escala 

unidimensional con 15 ítems, sin embargo, 3 de ellos fueron eliminados por 

presentar cargas factoriales por debajo de .30. Asimismo, se tiene la escala versión 

español de la prueba de la escala evaluativa de la procrastinación en estudiantes 

PASS, en donde se aprecia un modelo que se ajusta a la naturaleza de los 

estudiantes universitarios. Sin embargo, el planteamiento de la estructura factorial 

se determinó mediante componentes principales, método que no se ajusta a la 

naturaleza de los instrumentos de medición en atributos psicológicos (Pérez y 

Medrano, 2010).  

El presente estudio toma como referencia la escala EPA estudiada por los 

autores Moreta y Durán (2017) dicho instrumento con está conformado por 13 ítems 

que miden dos importantes dimensiones. En el reporte de los autores antes 

mencionados se logró obtener una solución factorial que se adecúa a los 

parámetros establecidos, logrando un buen nivel de validez y confiabilidad. 
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Por lo antes expuesto se planteó el problema de investigación: ¿cuáles son 

las evidencias psicométricas de la escala de procrastinación académica en 

estudiantes de una institución educativa del Distrito de la Esperanza?  

La investigación aporta la evaluación de las propiedades de medición en la 

población adolescentes que, además, debido a las condiciones académicas 

actuales, obliga el mantenimiento de espacios virtuales para el desarrollo de las 

responsabilidades. 

Respecto a la relevancia teórica, el presenta estudio está encaminado a la 

confirmación de los supuestos teóricos que subyacen a la construcción del 

instrumento, por lo que mediante los resultados se podrá adecuar el modelo de 

teórico al ajuste adecuado. Asimismo, apoya la interpretación de los resultadlos que 

obtengan posteriormente. En función a la relevancia social se justifica en la medida 

que, a partir de los alcances que se reporten, se tendrá un instrumento orientado a 

medir adecuadamente la variable propuesta.  

Desde la implicancia práctica, el estudio aporta un instrumento que presente 

adecuada validez y confiabilidad para que futuros investigadores tengan una escala 

que les permita obtener inferencias y descripciones de los comportamientos 

medidos, además, utilizar dicho medio de medición para efectuar mediciones en 

diferentes diseños de estudios. Finalmente, la relevancia metodológica se justifica 

por el uso de procedimientos estadísticos recomendados para la evaluación 

adecuada de las propiedades de medición. 

Por tanto, el objetivo general plantea determinar las evidencias 

psicométricas de la escala de procrastinación académica en estudiantes de una 

institución educativa del Distrito de la Esperanza. Respecto a los objetivos 

específicos, se pretende determinar la evidencia de validez basada en la estructura 

interna y la determinación de la confiabilidad por consistencia interna.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Se tiene el estudio realizado por Barraza y Barraza (2018), donde se 

estableció el objetivo de revisar las evidencias de validez y confiabilidad, para 

cumplir con el propósito. Los autores reportaron una nueva estructura, en donde 

eliminaron 2 ítems por saturar con cargas factoriales por debajo del ,40, mostrando 

índices de ajuste de RMSEA=,05 y RMR=,04, CFI=,92, mediante el estimador de 

máxima verosimilitud. La confiabilidad para le escala dio como resultado un valor 

de ,81 para autorregulación académica y de ,66 para postergación de las 

actividades. 

Asimismo, se presenta el estudio elaborado por Moreta y Durán (2017), 

quienes mostraron índices de ajuste GFI=,92, AGFI=,89, RMSEA=,07 y con cargas 

factoriales por encima del ,40. Los índices de ajuste comparativo mostraron 

CFI=,90. La confiabilidad mostró un valor de ,80 para autorregulación académica y 

de ,77 para postergación de actividades.  

Vásquez (2020), planteó analizar las evidencias de medición de la escala 

EPA, con 241 participantes, con edades de 13 a 18 procedentes de Chiclayo.  Para 

la estructura interna, se mostraron índices de ajuste absoluto RMR=,07, GFI=,96, 

CMIN/gl=1,96 y comparativos NFI=,91 y RFI=,90. Las cargas factoriales se 

ubicaron por encima del ,40, asimismo, la confiabilidad por consistencia interna 

mostró para la dimensión autorregulación un valor de ,81 y para postergación de 

actividades ,75. 

Por otro lado, Moreno (2019) realizó un estudio instrumental de la escala EPA, 

los resultados principales muestran, valores de índices de ajuste absoluto de 

X2/gl=2,20, GFI=,95, RMSEA=,05 y RMR=,034 y comparativos se aprecia el 

CFI=,96 y TLI=,95. La confiabilidad por consistencia interna mostró un valor de ,74 

para la dimensión autorregulación y de ,60 para postergación de actividades.  

De igual modo, el trabajo desarrollado por Trujillo y Noé-Grijalva (2020), los 

autores reportaron los resultados con una escala unidimensional de 8 ítems y con 

índices de ajuste absoluto de GFI=,96, RMSEA=,04 y RMR=,03. Asimismo, se 

reportaron índices de ajuste comparativo CFI=,98 y TLI=,97. La confiabilidad por 

consistencia interna mostró un valor de ,80. 
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El desarrollo de la procrastinación empieza en las épocas egipcias mediante 

la pereza relacionada a las funciones laborales y la evitación de los centros 

laborales, y en donde los romanos hacían uso de estas manifestaciones para sus 

estrategias militares, es decir, les daba la connotación de calma y espera para que 

luego puedan atacar (Busko, 1998). En tanto la palabra procrastinación nace del 

latín procrastinare por delante y crastinus que implica el futuro (Busko, 1998). 

En efecto, la procrastinación académica se refiere al retraso, la demora, el 

retardo de alguna actividad en particular o alguna responsabilidad (Real Academia 

Española, 2017). Por su parte, Barreto (2015) la define como un hábito instaurado 

que orienta la conducta de postergación de alguna acción que debe realizarse y 

optando por otras actividades menos importantes pero que son concebidas como 

agradables. Para Busko (1988), se define como aquel patrón de comportamiento 

dirigido a evitar, retrasar, postergar actividades académicas y exentar toda culpa 

por la falta de cumplimiento. 

Por tanto, el comportamiento antes mencionado no es solamente un error o 

una acción en base a una decisión, sino representa la dificultad personal para 

centrarse de forma productiva y eficiente frente a una tarea (Uma, 2020). Por ello, 

las personas desarrollan la imperiosa necesidad de evitar toda actividad de forma 

voluntaria, dejando de lado todo esfuerzo de acción productiva, entonces la 

procrastinación es la evitación de las actividades académicas, a pesar de saber que 

dicha acción traerá consigo consecuencias negativas (Wambach et al., 2001). La 

variable en mención se asocia con algunos aspectos de salud mental, es decir, se 

afirma que las acciones de postergar o evitar actividades académicas puede 

devenir en estrés crónico y malestar emocional (Stead et al., 2010). 

Por otro lado, la procrastinación académica es una respuesta que los 

estudiantes emiten y que los lleva a perjudicar sus objetivos académicos, surgiendo 

mediante la falta de eficiencia y productividad. Por su parte Akinsola (2007) refiere 

lo que mayormente se aprecia en los estudiantes es la acción de dilatar el tiempo 

hasta el último momento, para luego empezar con la responsabilidad académica o 

el estudio para un examen. Estos comportamientos, se advierte, que 

constantemente van en aumento, pues la evitación del esfuerzo personal es algo 
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común en los adolescentes a pesar del grado de responsabilidad que presentan 

(García, 2012). 

Por otro lado, se ha desarrollado la clasificación de la procrastinación 

académica, por tanto, Ferrari et al (2005) refiere que existen dos tipos, el primero 

es la procrastinación esporádica, es decir, que está relacionada con tareas 

académicas específicas y se manifiesta por acciones concretas; además, la 

procrastinación crónica, la que se manifiesta por el hábito constante de 

postergación de las actividades. Por su parte, Ferrari y Ozer (2009), clasificaron a 

los procrastinadores en dos tipos: el aerousal, considerado como aquel que tiene 

la convicción de que el trabajo bajo presión les genera mayor productividad, y el 

evitativo es aquel que posterga sus responsabilidades por temor a fracasar y a 

enfrentarse a sus propias limitaciones académicas. Asimismo, se planteó la 

procrastinación pasiva y activa, la primera se refiere a la postergación, pero sin 

planificación alguna para el futuro, generando presión cuando se acerca el 

momento de presentar sus actividades por la falta de confianza en sus propias 

capacidades; la activa, se refiere a la postergación de actividades, en donde a pesar 

de presionarse con el poco tiempo de entrega, suelen confiar en sí mismos, en sus 

propias capacidades y logran salir airosos de las mismas (Parisi y Paredes, 2007). 

A continuación, se explican los modelos teóricos que exponen la génesis del 

desarrollo de la procrastinación. En este sentido, el modelo psicodinámico explica 

la variable desde el temor a fracasar, por tanto, se experimenta desmotivación y en 

consecuencia se abandona todo esfuerzo por el cumplimiento de las actividades 

académicas, a pesar de la existencia de habilidades y capacidades suficientes para 

asumir un desenvolvimiento efecto en los quehaceres (Baker, 1979). En efecto, el 

miedo al fracaso tiene su base en la experiencia familiar patológica, en donde los 

padres resaltan las frustraciones de los menores y afectan la autonomía de los 

mismos (Baker, 1979). 

Por otro lado, se tiene el modelo motivacional, explicado por la elección de 

dos estados: la convicción de alcanzar el éxito al momento de realizar las 

actividades académicas y el miedo al fracaso, experimentado mediante la evasión 

de situaciones concebidas como amenazantes (Steel, 2007). Por ello, el modelo 

toma importancia por la explicación de la procrastinación mediante la concepción 
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de que cuando el miedo al fracaso supera el optimismo y la confianza en sí mismo, 

las personas eligen aquellas tareas menos complejas, con menor esfuerzo que 

garanticen el alcance, dejando de lado aquellas que llevan implícitas la complejidad 

y dificultad (McCown et al., 1991). 

El modelo conductual lo explica mediante el reforzamiento, ya sea de 

conductas positiva o negativas (Skinner, 1977). En referencia a la procrastinación, 

la conducta de aplazamiento de actividades se refuerza por las sensaciones 

agradables del buen resultadlo a pesar de cumplir en el último momento (Natividad, 

2014), lo que posteriormente se mantiene en el tiempo por el logro alcanzado 

(Quant y Sánchez, 2012). El modelo cognitivo plantea que se desarrolla por la 

distorsión en el proceso y flujo de la información, fundamentada por esquemas 

mentales desadaptativos, en donde se tiene la percepción de sí mismo de 

incapacidad para ser exitoso en al cumplimiento de las tareas y temor a la exclusión 

social (Wolters, 2003). Asimismo, se cree que las personas piensan y reflexionan 

frecuentemente sobre la postergación de actividades, desarrollando una obsesión 

por los mismos siempre que no logran cumplir con tareas o responsabilidades 

(Clariana et al., 2011). 

A nivel epistémico, de la teoría de la motivación temporal, explicada por cuatro 

aspectos importantes: la expectativa, donde el estudiante cree que no tiene la 

capacidad de lograr lo que se propone, la valoración de las tareas como complejas 

o sencillas, la impulsividad explicada mediante el pobre control conductual y 

emocional; además, la demora en la respuesta de la satisfacción personal, es decir, 

mientras más demore la sensación de recompensa, mayor será la tendencia a 

procrastinar (Steel y Konig, 2006). 

Por tanto, una adecuada motivación puede lograr disminuir las conductas de 

postergación de actividades, puesto que es una característica estable y necesaria 

para que los estudiantes logren alcanzar el éxito en las situaciones que se vayan 

encontrando (Hooda y Saini, 2018). Asimismo, el logro del éxito en el contexto 

educativo se relaciona con la percepción de dificultad de las tereas, sumándose las 

emociones como ansiedad, tensión y estrés consecuentes a la meta; el miedo al 

fracaso, por ende, conlleva a optar por aquellas responsabilidades que otorguen 

satisfacción inmediata (Hooda y Saini, 2018). 
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Respecto a las dimensiones de la procrastinación académica, Busko (1998), 

basa su propuesta de medición en el modelo cognitivo conductual, sobre el cual 

elabora la escala de procrastinación académica EPA, considerando que es un 

modelo que presenta bases empíricas suficientes para explicar la variable. Se 

planteó dos dimensiones que se describen a continuación: 

La dimensión autorregulación académica, se orienta a estimar y 

conceptualizar en qué medida los estudiantes logran regular y conocer sus 

pensamientos, motivaciones y conductas, por ende, cuando los estudiantes 

puntúan alto en esta dimensione tienden a ser menos procrastinadores, y cuando 

puntúan bajo, suelen presentar en mayor medida las conductas de postergación de 

actividades (Álvarez, 2010). La autorregulación lleva implícito la organización de las 

metas académicas, las que se cumplen mediante la regulación de conductas, 

motivaciones, emociones y acciones respecto a las exigencias del medio 

académico (Adewale, 2019). En efecto, la regulación implica el trazo de objetivos y 

responsabilidades académicas (Domínguez et al., 2014), que se ordenan mediante 

conductas establecidas orientadas a la resolución de dichas actividades de manera 

efectiva y eficaz (García, 2012).  

Respecto a la dimensión postergación de actividades, hace referencia a la 

conceptualización de en qué medida los estudiantes posponen y postergan sus 

responsabilidades académicas, optando por otras que suelen generar sensaciones 

de satisfacción y que no demanden de tanto esfuerzo (Álvarez, 2010). Por lo tanto, 

es un hábito negativo instaurado que afecta directamente el desempeño de los 

estudiantes y de las metas que persiguen, deviniendo de conductas observables 

(Yilmaz, 2017).  
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III. METODOLOGÍA.  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

 

Tipo aplicada, puesto que se orientó a analizar datos recogidos de los 

participantes, mediante métodos y procedimientos para poder explicar conductas y 

respuestas de los sujetos en función a una variable en estudio, pasando de la 

experiencia subjetiva a objetiva (Montero y León, 2007). El diseño de estudio se 

define como instrumental, en la medida que tiene la finalidad de crear, desarrollar 

pruebas y aparatos, así como realizar el estudio de las propiedades psicométricas 

(Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización: 
 

Variable: procrastinación académica. 

Definición conceptual: Para Busko (1988), se concibe como aquel patrón de 

comportamiento dirigido a evitar, retrasar, postergar actividades académicas y 

exentar toda culpa por la falta de cumplimiento. 

Definición operacional: la variable de procrastinación académica se midió mediante 

la Escala de Procrastinación Académica. El instrumento se elaboró con 12 

reactivos. El formato de respuesta es tipo Likert de 5 puntos. 

Indicadores: autorregulación académica y postergación de actividades. 

Escala de medición: intervalo. 

3.3. Población, muestra y muestreo: 

 

La población fue accesible, en la medida que presentaron los elementos 

necesarios a partir de los cuales se reportaron resultados (Fuente, 2014). En efecto, 

la población se conformó por 943 alumnos, entre 1ro y 5to grado del nivel 

secundario, una Institución Educativa del Distrito de la Esperanza. 
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Tabla 1 

Alumnos de acuerdo al género de una IE del Distrito de la Esperanza. 

I.E. Grado 
Género 

Total 
Femenino Masculino 

Institución 
Educativa 

1ro 108 97 205 

2do 110 110 220 
3ro 109 88 197 
4to 75 70 145 
5to 97 79 176 

 Total 943 
                   Fuente: registro de matriculados obtenidos por Dirección. 

La muestra quedó compuesta por 350 participantes de la Institución Educativa del 

Distrito de la esperanza. 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. El muestreo en mención, se 

define como el medio que permite la selección de los elementos que son accesibles 

y que acepten voluntariamente aceptar ser partícipes del estudio, el cual está 

fundamentado por la proximidad y accesibilidad hacia los mismos (Otzen y 

Menterola, 2017). 

Criterios que incluyeron a los participantes: fueron partícipes del estudio, 

aquellos alumnos que, registrados en el presente año académico 2021, que haya 

cursado entre el 1ro y 5to año de secundaria, que tengan edades entre 13 y 15 

años y que hayan llenado adecuadamente el formato del instrumento. 

Criterios para la exclusión, alumnos que no contaron con el acceso digital 

(puesto que la escala se aplicará mediante google forms) y alumnos que 

rechazaron ser parte de la investigación. 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección datos: 
 

Técnica encuesta: esta técnica tiene la finalidad de recoger mediciones 

cuantitativas sobre una variable en estudio en la muestra seleccionada, mediante 

instrumentos estructurados, a partir de los cuales se realizan las interpretaciones e 

inferencias necesarias (Hernández et al., 2018). 

El instrumento que se empleó para el recojo de los datos es la Escala de 

Procrastinación Académica EPA, creada por Busko (1998). El instrumento consta 
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de 12 ítems, agrupados en 2 factores: postergación de actividades y 

autorregulación académica.  

Para la validez, se tomó en consideración el reporte de Domínguez et al. 

(2014), quienes reportaron un 68% de la varianza total, con cargas factoriales para 

los ítems por encima del ,30. De acuerdo al análisis factorial confirmatorio, se 

propuso la estructura bifactorial, con índices de SRMR=,04 y RMSEA=,07; 

CFI=1.00. La confiabilidad por consistencia interna, mostró un índice de ,82 para la 

dimensión autorregulación académica y de ,74 para postergación de actividades.  

3.5. Procedimientos: 

 

Para el desarrollo, se tuvo contacto con los directivos de la institución 

educativa, con la finalidad de obtener los permisos necesarios y acceso a los 

participantes. En este sentido, luego de la aceptación, se procedió a elaborar el 

formulario de google forms, en el cual se redactó cada ítem del cuestionario, puesto 

que la aplicación por las condiciones coyunturales de salud, obliga a que el recojo 

de los datos se realice de manera virtual. Por tanto, se enviará el link generado 

mediante medios digitales como Whatsapp o correo electrónico, para que los 

participantes puedan responder cada pregunta. 

Una vez obtenida la cantidad de datos necesarios, se elaboró, se realizó el 

análisis estadístico que corresponde.   

3.6. Método de análisis de datos: 

 

El análisis se realizó en dos softwares estadísticos importantes. El primero es 

el Ms Excel, en el que se plasmó los datos la codificación de cada dato y filtro de 

los mismos. El segundo, el software de libre programación R Studio, el cual permite 

obtener los procedimientos estadísticos de validez y confiabilidad.  

Respecto a la evidencia de validez basada en la estructura interna, se realizó 

mediante el análisis factorial confirmatorio, teniendo en cuenta el estimador 

Mínimos Cuadrados Ponderados Ajustados a la Media y la Varianza WLMSV. Los 

índices de ajuste que se obtuvieron fueron los índices absolutos X2/gl, RMSEA y 

SRMR, y los índices de ajuste comparativo CFI y TLI. Respecto a los valores de 
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corte, el x2/gl debe situarse por debajo de 3, los índices RMSEA Y SRMR por 

debajo del ,08, los índices de CFI Y TLI por encima del ,90 (Schumacker y Lomax, 

2016). 

Por último, se determinó la confiabilidad, por consistencia interna mediante el 

coeficiente Omega. Para asumir un valor aceptable de confiabilidad de estar entre 

el ,70 y ,90 (campo-Arias y Oviedo, 2008). Finalmente, se elaborará las tablas en 

formato APA con su respectiva interpretación. 

 

3.7. Aspectos éticos: 

 

La investigación se sujetó a parámetros que obligan al cuidado de los datos 

que se recopilan y la integridad de las personas. En este sentido, se tomaron cuatro 

aspectos según Wood (2008): el primero hace referencia a la confidencialidad, 

mediante la cual todo dato que se obtenga de los participantes será estrictamente 

de uso profesional para la investigación. El consentimiento informado, es el 

documento mediante el cual se le explica la finalidad del estudio para que los 

participantes tengan conocimiento previo de su función dentro del mismo. El tercer 

aspecto es la libre participación, puesto que se respeta la voluntad de decisión de 

participar o no del llenado de instrumentos y, finalmente, la anonimidad en el 

sentido de que no se expondrá ningún dato persona de los participantes. 
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IV. RESULTADOS. 

 

Tabla 2  

Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Procrastinación Académica. 

 

En la tabla 2 se observa el ajuste del modelo. La estructura resultante fue de 

2 factores y los índices de ajuste absoluto muestran valores de RMSEA=,08 y 

SRMR=,05. Asimismo, el ajuste comparativo muestra un CFI=,965 y TLI=,956. Con 

los resultados observados se concluye que presenta un buen ajuste del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de ajuste Resultados de AFC 

Ajuste Absoluto  

X2 124,99 

gl 53 

RMSEA ,08 

SRMR ,05 

Ajuste Comparativo  

CFI ,965 

TLI ,956 
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Tabla 3  

Cargas factoriales para las variables observables de la Escala de Procrastinación 

Académica.  

Ítems 

Cargas factoriales 

Postergación de 

actividades 
Autorregulación académica 

I1 ,71  

I6 ,86  

I7 ,91  

I2  ,63 

I3  ,59 

I4  ,57 

I5  ,76 

I8  ,69 

I9  ,71 

I10  ,76 

I11  ,82 

I12  ,81 

 Autorregulación académica 

Postergación de actividades ,481 

 

En la tabla 3 se muestra que las cargas factoriales presentan valores por 

encima del estándar esperado (>,40), por lo que cada ítem mide y explica 

adecuadamente el factor al que corresponde. 
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Tabla 4  

Confiabilidad para los factores de Escala de Procrastinación Académica.  

Factores ω N° de ítems 

Postergación de actividades ,86 3 

Autorregulación académica ,90 9 

Nota: ω: Coeficiente de consistencia interna Omega. 

En la tabla 4 se observa el reporte de la confiabilidad por consistencia interna 

mediante el coeficiente Omega. Para la dimensión postergación de actividades se 

obtuvo un valor de ω=,86 y para la dimensión autorregulación académica un valor 

de ω=,90. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El estudio tuvo el fin de revisar las evidencias psicométricas de la escala de 

procrastinación académica EPA. Para Busko (1988), la variable se define como 

aquel patrón de comportamiento dirigido a evitar, retrasar, postergar actividades 

académicas y exentar toda culpa por la falta de cumplimiento. El estudio fue 

desarrollado en una muestra de 350 adolescentes. 

El primer objetivo específico planteó la finalidad de determinar la evidencia de 

validez basada en la estructura interna de la escala de procrastinación académica. 

El método empleado para cumplir con la revisión de la estructura interna fue el 

análisis factorial confirmatorio, el cual parte de una estructura hipotética de un 

instrumento, la cuál es sometida a evaluación mediante el ajuste del modelo, la 

relación entre los factores y entre las variables observables (Ferrando, y 

Anguiando-Carrasco, 2010). Asimismo, el estimador utilizado fue el WLSMV. Se 

seleccionó dicho estimador porque no es sensible a las desviaciones de la 

normalidad, trabaja adecuadamente con muestras grandes y con variables 

ordinales, por lo que se ajusta mejor a los datos (Finney y DiStefano, 2006). 

La estructura resultante fue de 2 factores y los índices de ajuste absoluto 

muestran valores de RMSEA=,08 y SRMR=,05. Asimismo, el ajuste comparativo 

muestra un CFI=,965 y TLI=,956. Del resultado se deduce que presenta un buen 

ajuste del modelo, en la medida que los valores superan el estándar establecido 

esperado (Schumacker, y Lomax, 2016). 

De igual modo, las cargas factoriales muestran valores por encima del 

estándar esperado (>,40), por lo que cada ítem mide y explica adecuadamente el 

factor al que corresponde (Pérez et al., 2013). Los resultados reportados son 

similares a los observados por Vásquez (2020), se muestra índices de ajuste 

absoluto RMR=,07, GFI=,96, CMIN/gl=1,96. Respecto a los índices de ajuste 

comparativo se aprecia el NFI=,91 y RFI=,90. Las cargas factoriales se ubicaron 

por encima del ,40. 

De igual modo, se observa similitud con el estudio de Moreno (2019), mostró 

valores de índices de ajuste absoluto de X2/gl=2,20, GFI=,95, RMSEA=,05 y 

RMR=,034. Respecto a los índices de ajuste comparativo, se aprecia el CFI=,96 y 
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TLI=,95. No obstante, se aprecia diferencias con el estimador que utilizó, el cual se 

denomina máxima verosimilitud, siendo un estimador sensible a la normalidad de 

los datos y al trabajo con muestras grandes (Taborga, 2013).  

De igual modo, se observa diferencias con el estudio de Barraza y Barraza 

(2018), a pesar de que los autores reportaron un buen nivel de validez con cargas 

factoriales por debajo del ,40, mostrando índices de ajuste de RMSEA=,05 y 

RMR=,04, CFI=,92, mediante el estimador de máxima verosimilitud, modificaron la 

estructura del instrumento, eliminando dos ítems.  

Por último, los resultados reportados en el presente estudio discrepan con el 

reporte de Trujillo y Noé-Grijalva (2020). Los autores reportaron buen nivel de 

validez, sin embargo, mostraron una escala unidimensional de 8 ítems e índices de 

ajuste de GFI=,96, RMSEA=,04, RMR=,03, CFI=,98 y TLI=,97 y además las se 

obtuvieron cargas factoriales por encima del estándar requerido de ,40. De igual 

modo se aprecia diferencias con el estimador utilizado, dado que el mínimo 

cuadrados generalizados trabaja con datos que presentan desviaciones de la 

normalidad lo cual podría afectar los resultados principales del AFC (Schumacker, 

y Lomax, 2016). 

Por otro lado, se tiene el objetivo que planteó determinar la confiabilidad por 

consistencia interna de la escala de procrastinación académica. Al respecto, la 

confiabilidad es una propiedad de las puntuaciones de un test, lo que establece la 

precisión y estabilidad en los datos obtenidos de la medición un instrumento, 

manteniendo al margen el error menor posible (Ventura-León, y Caycho-Rodríguez, 

2017), la dimensión postergación de actividades se obtuvo un valor de ω=,86 y para 

la dimensión autorregulación académica un valor de ω=,90. De acuerdo al resultado 

obtenido, se encuentran dentro de los valores aceptados para la consideración de 

la precisión en las puntuaciones, es decir, dentro del ,70 y ,90 (Campo-Arias, y 

Oviedo, 2008). 

Los resultados del presente estudio presentan una ligera diferencia con la 

revisión realizada por Vásquez (2020), quién mostró para la dimensión 

autorregulación un valor de ,81 y para postergación de actividades ,75, esto debido 

a que la muestra empleada por el autor fue de 241, lo cual implica menor 
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variabilidad de respuesta, frente a la cantidad empleada para el presente estudio 

que fue de 350. Por su parte, Trujillo y Noé-Grijalva (2020), reportó la estructura 

unidimensional del instrumento con un valor de confiabilidad de ,80, no obstante, 

su estructura fue unidimensional, De igual modo, presentan ligera discrepancia con 

el reporte de Moreta y Durán (2017), quienes observaron índices de confiabilidad 

de ,80 para autorregulación académica y de ,77 para postergación de actividades, 

debido a la menor variabilidad de respuesta por la reducida cantidad de muestra 

utilizada.  

Los resultados difieren del estudio de Moreno (2019) quien mostró un valor de 

,74 para la dimensión autorregulación y de ,60 para postergación de actividades. El 

autor estimó la confiabilidad mediante el coeficiente alfa, el cual presenta algunas 

limitaciones que afectan directamente la fiabilidad (Domínguez, y Merino, 2015). 

Asimismo, difieren con los resultados de Barraza y Barraza (2018), quienes 

mostraron la confiabilidad para le escala dio como resultado un valor de ,81 para 

autorregulación académica y de ,66 para postergación de las actividades.  

En suma, se cumplió con los objetivos propuestos para la investigación. 

Dentro de las limitaciones, se aprecia que la aplicación de instrumento fue en 

modalidad virtual, mediante formularios de Google, ante lo cual el investigador no 

tuvo control de las dudas o inquietudes de los participantes respecto al adecuado 

llenado de los mismos. En función de la limitación temporal, no se permite el 

planteamiento de analizar la fiabilidad temporal.  

Se observa que, mediante la revisión realizada, el instrumento de 

procrastinación académica presenta una adecuada estructura interna y estabilidad 

en las puntuaciones, la cual fundamenta su posterior uso en diferentes 

investigaciones con distintos diseños de estudio.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se realizaron los objetivos para la presente investigación, reportando la 

revisión de las propiedades psicométricas que fundamentan el uso posterior 

del instrumento para la medición de las variables. 

- Se muestran valores de ajuste comparativo con un CFI=,965 y TLI=,956. Con 

los resultados observados se concluye que presenta un buen ajuste del 

modelo de dos factores. 

- En función de la confiabilidad, para la dimensión postergación de actividades 

se obtuvo un valor de ω=,86 y para la dimensión autorregulación académica 

un valor de ω=,90. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda seguir realizando revisiones de las propiedades 

psicométricas de la escala, a fin de obtener la mayor evidencia de acuerdo 

a los estándares requeridos que fundamente el uso del instrumento en 

diferentes contextos debido a que, de acuerdo a antecedentes mostrados, 

existen evidencias de que la estructura del instrumento no es concluyente.  

- Se recomienda realizar el análisis de la evidencia de validez basada en la 

relación con otras variables, puesto que no se reporta dicho tipo de validez 

en el instrumento de acuerdo a los estudios revisados. 

- Se recomienda un estudio de invarianza factorial, para valorar si el 

instrumento mide de igual manera en distintos grupos de estudio. 

- El instrumento puede aplicarse adecuadamente en diferentes contextos y 

poblaciones de estudio para la medición de los indicadores de la 

procrastinación académica. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: Instrumento 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

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

de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como 

estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

N = Nunca 

CN = Casi Nunca 

AV = A veces 

CS = Casi siempre 

S = Siempre. 

ÍTEMS N CN AV CS S 

1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 

dejo para el último minuto. 

     

2 Generalmente me preparo por adelantado para los 

exámenes. 

     

3 Cuando tengo problemas para entender algo, 

inmediatamente trato de buscar ayuda.  

     

4 Asisto regularmente a clase.      

5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 

posible.  

     

6 Postergo los trabajos de los cursos que no me 

gustan. 

     

7 Postergo las lecturas de los cursos que no me 

gustan. 

     

8 Constantemente intento mejorar mis hábitos de 

estudio. 

     

9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando 

el tema sea aburrido. 
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10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 

estudio. 

     

11 Trato de terminar mis trabajos importantes con 

tiempo de sobra. 

     

12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 

entregarlas. 

     

 

ANEXO 2: Análisis de Ítems 

Análisis de los ítems de la Escala de Procrastinación Académica.  

Nota: M=media; DE=desviación estándar; Ritc=índice r corregido. 

En la tabla 2 se aprecia el análisis descriptivo de los ítems. Por tanto, se reportó la 

media, desviación estándar, asimetría y curtosis. De acuerdo a la asimetría y 

curtosis, el ítem 4 muestra desviaciones de la normalidad, los demás ítems se 

encuentran dentro del rango normal +-1,5.  

 

Ítem M DE Asimetría Curtosis 

I1 2,81 ,98 ,06 -,08 

I2 3,43 ,94 -,11 -,05 

I3 3,65 ,05 -,17 -,81 

I4 4,39 ,90 -1,84 3,58 

I5 3,91 ,90 -,33 -,71 

I6 2,55 1,26 ,28 -,86 

I7 2,48 1,23 ,26 -1,01 

I8 4,03 ,96 -,83 ,37 

I9 3,58 ,97 -,30 -,16 

I10 4,01 1,02 -,76 -,15 

I11 3,82 ,99 -,39 -,60 

I12 3,85 1,08 -,49 -,63 


