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RESUMEN 

 

 
Objetivo: Se planteó determinar la relación entre la procrastinación y el 

estrés académico en estudiantes que cursan el 5to año de secundaria 

en un colegio público de Puno, 2022. 

 
Método: De tipo básica, cuantitativa, nivel descriptivo correlacional, no 

experimental. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la 

encuesta, donde los instrumentos utilizados fueron, la escala de 

procrastinación de Busko (EPA), el Inventario sistémico cognoscitivista 

de Barraza (SISCO). Para el desarrollo del análisis estadístico, se 

procedió a utilizar el programa SPSS V. 22.0, donde nos brinda 

información descriptiva y correlacional, para la presentación de 

resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para 

la comprobación de las hipótesis, donde los participantes están 

constituidos por 120 estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos de Puno, 

elegidos mediante el muestreo no probabilístico. 

 
Resultados obtenidos: Indican que 94 estudiantes que equivale al 

78,3%, manifiestan un nivel bajo de procrastinación; y 79 estudiantes, 

que equivale al 65.8 %, refieren un nivel medio de estrés académico. 

Así mismo, no existe una relación significativa entre las variables, 

evidenciando valores mayores al p>0.05, donde los estudiantes 

obtienen un nivel medio entre ambas variables, 

 
Conclusión: A pesar de postergar sus actividades, el 65,8% de los 

estudiantes manifiestan un nivel medio de estrés académico. 

 
Palabras claves: Procrastinación, estrés, estrés académico. 
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ABSTRACT 

 
 

The Objective: To determine the relationship between procrastination 

and academic stress in students attending the 5th year of highschool at 

a public school in Puno, 2022. 

 
Method: Basic type, quantitative, descriptive level correlational, non- 

experimental. For data collection, the survey technique was used and 

the instruments used were Busko’s procrastination scale (EPA) and 

Barraza’s Cognitive Systemic Inventory (SISCO). The SPSS V. 22 

software was used for statistical analysis. 0, where it provides 

descriptive and correlational information, for the presentation of results 

in tables and figures; as well as inferential statistics for the testing of 

hypotheses, where the participants are made up of 120 students of the 

fifth year of high school of the Glorioso Secondary School of San Carlos 

de Puno, chosen through non-probabilistic sampling. 

 
Results obtained: 94 students, equivalent to 78. 3%, reported a low level 

of procrastination; and 79 students, equivalent to 65. 8%, reported a 

medium level of academic stress. Likewise, there is no significant 

relationship between the variables, evidencing values greater than p>0. 

05, where students obtain a mean level between both variables, 

 
Conclusion: Despite postponing their activities, 65.8% of students report 

an average level of academic stress. 

 
Keywords: Procrastination, stress, academic stress. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad la formación académica es parte fundamental 

en la vida de las personas, ya que les permite optar por mejores 

oportunidades. Es así que, en el nivel secundario, los estudiantes 

deben tomar decisiones para poder continuar su educación en el nivel 

superior, esto conlleva a que tengan que planificar mejor sus tiempos 

y no posponer tareas, ni retrasarse en el estudio, para no tener que 

sufrir posibles frustraciones. Durante el tiempo, siempre existió la 

postergación de la actividad académica, lo que trajo consecuencias 

de no poder concluir sus estudios u otros que ni siquiera puedan 

iniciarla. Esta práctica irracional de posponer sabiendo que, si no lo 

realiza, traerá consecuencias a corto y largo plazo, pero, aun así, los 

estudiantes prefieren realizarlo, lo cual juega en contra de las 

planificaciones hechas en un principio. 

 
Es así, los investigadores indican que la procrastinación 

académica consiste en posponer tareas educativas para un tiempo 

más después. (Ayala, et al. 2020). Además, no se puede negar que 

este problema es muy común en los adolescentes, pero también esta 

acción procrastinadora suele acompañar a la persona hasta la edad 

adulta. Asimismo, las investigaciones indican que el inicio se da en la 

adolescencia; y trae consigo severas consecuencias en su 

rendimiento escolar. (Sánchez citado por Gil, y Serquén. 2016). 

Investigaciones estadísticas que se realizaron en el Perú, indican que 

el 29% de los estudiantes retrasan sus tareas para el último momento, 

mientras que el 23.5% tienden a postergar sus trabajos, y el 24% 

tienden a postergar sus lecturas, todo ello se demuestra en la 

investigación que fue realizada en estudiantes de una universidad en 

la ciudad de Lima (Lara, 2017). 

 
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, OMS 

(2010), define como una reacción de alerta al estrés. Al respecto 

podemos observar reacciones como las alertas fisiológicas. También 



14  

es importante mencionar que los investigadores refieren de una 

alteración desagradable en la actividad cotidiana del ser humano lo 

que conlleva a una situación estresante, (Ángel et al 2020). También, 

es importante señalar que el estrés tiene varias formas de 

presentación, dentro de ellas la principal es la que afecta al estudiante 

en diversos grados del aprendizaje; es el estrés académico, este es 

un proceso sistémico, su principal característica es el carácter 

adaptativo y la esencia psicológica del estudiante, donde está 

configurado por tres componentes procesuales, “los llamados 

estresores, los síntomas y las estrategias de afrontamiento”, (Barraza. 

et al., 2019). 

 
Cabe mencionar que, de esta manera, en la presente 

investigación se dio a conocer acerca de la relación que existe entre 

la procrastinación y las dimensiones del estrés académico en 

estudiantes de educación secundaria que cursan el 5to año de 

secundaria. El propósito es lograr identificar el porcentaje de la 

población estudiantil que procrastina actividades académicas, y qué 

relación existe con las dimensiones del estrés académico como: los 

estresores, síntomas y estrategias. 

 
Es así en la sección I, se observa la introducción, donde se 

expondrá el contenido esencial del estudio, la finalidad y los episodios 

a abordar en el trabajo actual. 

 
En la sección II, está el planteamiento del problema, 

descripción del problema, pregunta de investigación general, de 

investigación específica, el objetivo general, específicos, la 

justificación, los alcances y limitaciones. 

 
En la sección III, indicaremos el marco teórico, que comprende 

los antecedentes internacionales, nacionales, también las bases 

teóricas y el marco conceptual. 
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En la sección IV, incluye la metodología del estudio, tipo y nivel 

de investigación, el diseño de investigación, Hipótesis general y 

específicas, identificación de las variables, matriz de 

operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y técnica de análisis y 

procesamiento de datos. 

 
En la sección V, se presentan los resultados, interpretación de 

resultados. 

 
En la sección VI, se da a conocer el análisis de los resultados, 

análisis inferencial. 

 
En la sección VII, se da a conocer la comparación de 

resultados con los antecedentes. 

 
En la sección final se exponen las conclusiones y 

recomendaciones, referencias bibliográficas. Por último, en el sector 

de anexos se presenta la matriz de consistencia, los instrumentos de 

recolección de datos, las fichas de validación de los instrumentos 

empleados, la base de datos, informe de Turnitin y evidencias 

fotográficas. 

 
 

El autor. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 Descripción del problema 

 
 

La etapa escolar en la actualidad conlleva a que los 

estudiantes tengan mayor exigencia a nivel académico, donde cada 

día es más competitivo, lo que significa que el estudiante tenga que 

planificar sus quehaceres académicos para cumplir con ellas, y no 

desarrollar conductas de procrastinación como los exámenes, 

exposiciones, entre otros. Por lo que, la anticipación por parte del 

docente hacia la planificación y preparación de todas las 

actividades académicas, será fundamental para que el alumno 

logre un adecuado rendimiento y no caiga en sobrecargas y 

acciones estresantes a la hora de cumplirlas, sumado al 

requerimiento de una preparación anticipada, donde el principal 

objetivo sea que el estudiante pueda concluir con éxito cada una 

de las asignaturas. 

 
Respecto al contexto internacional, en Colombia, 

investigaron acerca del enfoque de la conducta del estrés escolar, 

mencionan que, las condiciones académicas son relacionadas con 

el entorno social educativo. Es así, cuando las condiciones 

académicas resultan en el estudiante un obstáculo para su 

desarrollo del aprendizaje, este es más propenso que desarrolle los 

síntomas del estrés como: (dolores de cabeza, cansancio, entre 

otros). Por otro lado, lo que conlleva al escolar a situaciones de 

molestia y con poca interacción social en su entorno, es que, sus 

emociones son afectadas debido a circunstancias que considera 

como molesta, y por dicha situación, el escolar no logra desarrollar 

estrategias que le ayuden en el afrontamiento de las mismas, por 

lo que conlleva a disminuir en su rendimiento académico. (Martínez 

y Díaz, 2007). 
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A nivel nacional, en el último censo denominado “doceavo 

de habitantes y séptimo de Vivienda”, se registraron en el Perú; una 

cantidad de dos millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos 

setenta y ocho jóvenes adolescentes entre las edades de 14 a 19 

años. Donde se indica, que un porcentaje de 15,1% se le 

consideraba como personas “nini”; ni estudian ni trabajan, en el que 

se entiende de manera especulativa que los estudiantes ya 

debieron terminar la educación media regular o haber ingresado a 

un centro superior, (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2018). Frente a las diversas circunstancias y situaciones que se 

observan en los resultados estadísticos, es indispensable decir que 

el éxito depende de la implicación y dedicación que le pone el 

estudiante a una acción de postergación, donde la autorregulación 

hacia un proyecto de vida, siempre ofrecerá un punto de vista 

motivador que ayudará para impulsar a los estudiantes a hacerse 

responsables por sí mismos de sus actividades educativas, y así 

asumir todas las responsabilidades que ello implique en su 

educación. (Olivo, 2017). 

 
A nivel regional, en su investigación, Quispe (2019) refiere 

que el estrés en los escolares que cursan el último año de 

educación secundaria es bastante alto. A la vez, indica que esta 

situación es común en su entorno, es así que, se da por diferentes 

motivos, el estudiante sin darse cuenta puede estar pasando por 

situaciones académicas insatisfechas, como la excedente 

sobrecarga de actividades y otras situaciones de carácter 

educativo, que ocasionan síntoma de estrés y posibles 

enfermedades psicológicas a largo plazo. 

 
En nuestro contexto existen pocas investigaciones con 

características similares a nuestras variables en escolares del nivel 

secundario, a pesar que esta situación sin lugar a duda se da con 

mayor frecuencia y que afecta directamente en las emociones de 

los estudiantes, y que conlleva a minimizar en sus capacidades 
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intelectuales. Es así, en la Institución Educativa Secundaria en el 

que se desarrolla esta indagación, los diferentes profesores que allí 

laboran o al menos una mayor parte, indican que la principal 

problemática es el bajo rendimiento académico demostrado por los 

alumnos y esto por supuesto asociado a la procrastinación, como 

por ejemplo; desarrollar y hacer vida social ajena a ocupaciones 

netamente académicas, poco interés en el momento del desarrollo 

de las sesiones académicas, formación de grupos sociales que 

nada aporta a su formación, donde la mayor parte de los alumnos 

se desvía y desorienta del objetivo principal, que es terminar con 

satisfacción el año académico. 

 
2.2 Pregunta de investigación general 

 

¿Qué relación existe entre la procrastinación y el estrés 

académico en los estudiantes que cursan el 5to año de secundaria 

en un colegio público de Puno, 2022? 

 

 
2.3 Pregunta de investigación específicas 

 
¿Cuál es la relación entre la procrastinación y la dimensión 

estresores del estrés académico en estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022? 

 
¿Cuál es la relación entre la procrastinación y la dimensión 

síntomas del estrés académico en estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022? 

 
¿Cuál es la relación entre la procrastinación y la dimensión 

estrategias de afrontamiento del estrés académico en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022? 
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2.4 Objetivo general 

 
Determinar la relación entre la procrastinación y el estrés 

académico en estudiantes que cursan el 5to año de secundaria en 

un colegio público de Puno, 2022. 

 
 

2.5 Objetivos específicos 

 
 

Establecer la relación entre la procrastinación y la dimensión 

estresores del estrés académico en estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 

 
Establecer la relación entre la procrastinación y la dimensión 

síntomas del estrés académico en estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 

 
Establecer la relación entre la procrastinación y la dimensión 

estrategias de afrontamiento del estrés académico en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

 

 
2.6 Justificación e importancia 

 
2.6.1 Justificación 

 
Justificación social 

El presente trabajo de investigación es importante porque 

aporta con las conclusiones y recomendaciones para construir 

mejores estrategias educativas, ya sea con los profesores, 

alumnos y padres de familia, y así poder concluir 

satisfactoriamente el año escolar. Además, ayudará a conocer 

cómo se desenvuelven los estudiantes que presentan dificultades 

para realizar sus actividades y de qué manera esto afecta a nivel 
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social y académico. 

 
 
 

Justificación práctica 

 
El presente trabajo de investigación ayudará a aportar 

conocimientos sobre la postergación de las actividades a la 

comunidad investigadora y profesionales afines y cómo estos 

pueden desarrollar estrategias para afrontar la situación del estrés 

en la parte educativa. 

 

 
Justificación teórica 

El presente trabajo de investigación ayudará a revisar cómo 

la teoría se desarrolla en la población que se trabajó, con relación 

a las variables procrastinación y estrés académico, debido a que 

esta población no ha sido analizada para tal efecto de las variables, 

por lo que su revisión aportará a plantear características de la 

población para su comparación con posteriores investigaciones. 

 

 
Justificación metodológica 

La presente investigación se justifica metodológicamente, 

porque se emplea instrumentos psicológicos que ayudan a medir 

las variables procrastinación y estrés académico, siendo ejecutada 

en una población de estudiantes de 5to de año de secundaria, con 

indicadores de confiabilidad, los cuales han sido validadas, 

adaptadas para la población con la que se trabajó. 

 
 
 

2.6.2 Importancia 
 

Este estudio de investigación, abrirá nuevas posibilidades 

para posteriores estudios de casos que representen situaciones 

como las que aquí se presentan. Sabiendo que, en un entorno 

educativo el padre de familia es el primer agente de educación del 
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alumno, seguido del profesor. Saber cómo funcionan las 

estrategias para lidiar con los estresores ante la postergación de 

tareas, permitirá identificar y prevenir dichas situaciones. 

 
 

2.7 Alcances y limitaciones 
 

2.7.1 Alcances 

 
Delimitación Social: 

 
Para la investigación se tuvo la participación de los estudiantes 

del 5to año de secundaria, de la Institución Educativa Secundaria 

Glorioso San Carlos. 

 

 
Delimitación geográfica: 

 
La investigación se realizó en la Institución Educativa 

Secundaria Glorioso San Carlos, en la ciudad de Puno, 2002. 

 

 
Delimitación temporal: 

 
El trabajo de investigación se realizó en el periodo 2022, en 

un tiempo de 4 meses. 

 

 
2.7.2 Limitaciones 

 
Dentro de las limitaciones se encontró: 

Docentes que se resistieron a brindar un espacio de su 

horario, para la realización de una investigación en la institución 

educativa. 

 

 
Alumnos que no respondieron por completo los 

cuestionarios, que decidieron no participar en las encuestas. 
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Actividades deportivas internas dentro de la fecha pactada 

para la realización de las encuestas, postergaron la fecha de inicio 

pactada en un principio. 

 

 
La escasa fuente de información científica que 

comprenden sobre ambas variables, aplazó esta investigación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes 
 

3.1.1 Antecedentes internacionales 

 
 

Paucar (2021) realizó su investigación titulada: 

“Procrastinación académica y atención plena en adolescentes 

desde el enfoque mindfulness”. Para optar el Título de Psicóloga 

Infantil y Psicorrehabilitadora. El objetivo fue determinar la relación 

entre la procrastinación académica y atención plena en estudiantes 

adolescentes. Investigación desde el enfoque cuantitativo, tipo 

correlacional, diseño no experimental y transversal. Los 

participantes fueron 157 estudiantes entre las edades de diecisiete 

y veinte años. Asimismo, se llegó a utilizar la progresión o también 

llamada escala de atención plena de “Mindfulness Attention” 

MAAS-A, y la escala de procrastinación de Busko (EPA). Los 

resultados demuestran que, entre las variables no existe una 

relación estadística significativa, pero si existe una relación 

contraria, entre la postergación y la dimensión atención plena. 

 
 

Ángel et al. (2020) desarrollaron una investigación que tuvo 

como título: “Estrés académico y salud mental en estudiantes 

universitarios en el área de la salud”. Con el fin de identificar en los 

estudiantes, si desarrollan algunos indicios que causan los 

estresores en la escuela profesional del área de laboratorio clínico 

de una universidad en Manabí - Ecuador. La metodología que se 

utilizó para el trabajo investigativo es un estudio de diseño 

descriptivo, tipo analítico y con un corte transversal, para el 

muestreo tuvo la participación de cincuenta escolares que cursan 

el 5to ciclo, para lo cual utilizaron el cuestionario de 5 preguntas. 

Las evidencias de los resultados obtenidos, indican que al 

estudiante le inquieta casi siempre la frecuencia continua de los 

trabajos, por otro lado, se observa que los estudiantes presentan 
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pocos rasgos de ansiedad, otra de las evidencias es que los 

estudiantes tienen problemas a la hora de concentrarse, tendencias 

a conflictos a polemizar, discutir. Frente a estas situaciones se 

observa que los estudiantes pocas veces buscan ayuda en la 

religión. 

 
Rodríguez (2019) investigó acerca del: “Estrés académico y 

consumo de sustancias psicoactivas en ingresantes a la facultad 

odontología de universidad nacional de Córdoba, Argentina”, para 

optar al grado de maestría, en Salud Pública. El propósito fue 

evaluar las variables antes mencionadas en los alumnos que 

lograron ingresar a la facultad de odontología. Se utilizó el método 

cuantitativo, tipo descriptivo para el estudio. Siendo 291 

estudiantes de la facultad de Odontología los participantes, 

mayores de 18 años y de ambos sexos. Se aplicaron el inventario 

Sisco y el cuestionario de protección hacia el consumo de drogas 

“Factores de riesgo”. Los resultados demuestran que el 98,3% de 

los estudiantes presentan estrés académico. Mientras que el 

88,81% sufre con una intensidad más complicada del estrés. Se 

concluye que existe una correlación significativa entre ambas 

dimensiones (estresores y reacciones). 

 
Martínez (2019) realizó una investigación sobre la: “Relación 

entre apego adulto y procrastinación académica en estudiantes de 

4to ciclo de la carrera de psicología”, para la obtención del grado 

de licenciatura. El objetivo de esta investigación fue determinar el 

grado de relación que existe entre ambas variables. El método que 

se empleó para el estudio, fue dentro del modelo cuantitativo, 

asimismo en un alcance descriptivo-correlacional. Los participantes 

para tal estudio estuvieron conformados de un total de noventa y 

nueve estudiantes, a quienes se les aplicó la escala de apego 

adulto de Colins y Read y la escala de Procrastinación Académica 

de Busko, adaptada. Los resultados de la Escala de 

Procrastinación indican que el 49,5% postergan en un nivel 
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“moderado”. Además, en la Escala Apeg. Adul, se observa la mayor 

presencia alcanzando un rango de 32% de estilo “seguro”, se 

presenta una mayor base insegura de 26% en el estilo rechazante. 

Es importante mencionar que, realizando un agrupamiento de 

todos los estilos de base insegura, en oposición al estilo seguro, los 

que son citados como primeros, llegan a alcanzar un resultado de 

67% de ponderación. 

 
Escobar y Corzo (2018) realizaron una investigación sobre 

la: “Procrastinación escolar, autorregulación en el estudio y la 

ansiedad “en ingresantes universitarios nuevos”, para poder optar 

el título como magister. El objetivo fue determinar la existencia de 

relación entre las variables antes mencionadas. La metodología 

que se aplicó es el enfoque cuantitativo. Para la evaluación, 

utilizaron los instrumentos de evaluación (EPA) procrastinación, 

(SRLI) inventor self- regulated y (STAI) ansiedad. En cuanto a los 

resultados se indica, que la asociación es positiva entre la variable 

procrastinación y la dimensión autorreguladora, donde se llega a 

obtener un valor de 0,861 y para la dimensión de los 

procesamientos cognitivos se llega a una puntuación de 0,813. 

Donde se llega a la conclusión, que la relación entre las variables 

antes mencionadas es positiva con un valor 0,417. 

 

 
3.1.2 Antecedentes Nacionales 

 
 

Villavicencio (2021) realizó una investigación denominada: 

“Procrastinación y estrés académico en estudiantes del nivel 

secundario en la Institución Educativa La Esperanza, 2021”. Para 

el grado al título de psicóloga educativa. El objetivo fue determinar 

el grado de correlación entre las variables antes mencionadas. Con 

un diseño correlacional, en un total de 135 participantes de ambos 

sexos, los instrumentos que se llegaron a utilizar fueron, 

Procrastinación (EPA) y el Estrés académico (SISCO). Como 
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resultado se demuestra que, entre la autorregulación académica y 

las estrategias de afrontamiento, existe una relación directa. Entre 

las variables generales, no se halló relación significativa. Asimismo, 

se llegó a concluir que, si existe una relación entre las dimensiones 

de forma positiva, por lo que se solicita mayores investigaciones 

para indagar con mayor certeza sobre las variables mencionadas. 

 

 
Aguilar (2021) investigó sobre el tema de la: “Procrastinación 

académica y estrés escolar en una universidad privada de Lima”. 

Tesis para obtener el título de psicóloga educativa. El objetivo de 

esta investigación fue determinar la relación entre las variables 

mencionadas anteriormente, con un “enfoque cuantitativo, 

descriptivo correlacional, de diseño no experimental”. Los 

participantes para la muestra estuvieron conformados por 219 

estudiantes universitarios, a quienes se le aplicaron los 

instrumentos, la Escala de procrastinación de D. Busko y el 

Inventario SISCO de A. Barraza. Respecto a los resultados 

obtenidos, se indica que no existe relación entre las variables de la 

investigación, excepto en la dimensión de autorregulación y la de 

estrategias de afrontamiento, en donde sí se encuentra una 

relación inversa muy baja de r=-134. 

 

 
Valle (2019) realizó su investigación denominada: 

“Procrastinación y estrés académico en estudiantes de quinto 

grado de secundaria de una institución educativa parroquial del 

distrito de Comas”. Tesis para optar al grado académico de Lic. en 

psicología. El propósito de la investigación fue analizar si existe 

relación entre las variables procrastinación académica y el estrés 

académico. El estudio está dentro de un enfoque descriptivo 

correlacional. Donde, 163 estudiantes que cursan el último año de 

educación secundaria fueron los participantes, a quienes se les 

aplicó el instrumento de la Escala de Busko; EPA y el Inventario 
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SISCO de Barraza. En cuanto a los resultados, indican que no 

existe una relación estadística entre ambas variables de los 

alumnos evaluados. Como también, nunca encontraron relación 

para las dimensiones estímulos y postergaciones, sin embargo, la 

existencia de conexión entre los que postergan y afrontan es 

positiva. 

 

 
Bernal (2019) realizó la tesis titulada: “Procrastinación y 

estrés académico en estudiantes de universidades públicas y 

privadas de Lima metropolitana”. Para optar al Grado Académico 

de Bachiller en Psicología. Su finalidad fue conocer la relación que 

existe entre la procrastinación y estrés académico de dicha 

población. Con estudio tipo cuantitativo, empírico, con diseño 

correlacional y de corte transversal. Donde participaron 156 

estudiantes, 86 pertenecen a una universidad pública y 70 a una 

universidad privada. Los resultados demuestran una relación 

significativa entre la procrastinación y estrés académico. Además, 

no habría diferencias considerables de procrastinación o estrés 

académico en relación con el tipo de universidad. Por último, los 

hombres serían más procrastinadores que las mujeres; sin 

embargo, ellas manifestaron más estrés. 

 
 

3.1.3 Antecedentes regionales 

 
 

Saavedra y Quispe (2021) realizaron una investigación 

denominada: “Satisfacción con los estudios y estrés académico en 

tiempos de COVID-19 en alumnos de la escuela profesional de 

psicología en la región Puno, 2022.” Tesis para optar al Título de 

Licenciada en Psicología, el propósito fue determinar la relación 

entre las variables citadas en un principio. El método del trabajo 

que utilizó para la investigación, es de muestreo probabilístico, de 

nivel correlacional, de un estudio tipo básico. 201 estudiantes de 
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E.P. de psicología fueron los participantes. Para dicha población se 

aplicaron instrumentos de medición como: la Escala Breve (EBSE) 

y el Inventario sistémico cognoscitivista de Barraza (SISCO). Los 

resultados demuestran que la relación estadística entre ambas 

variables es negativa, cabe mencionar que no afectará el estrés en 

los estudios. Además, encontraron que la estrategia de 

afrontamiento y la satisfacción mostraron una correlación baja, 

directa y estadísticamente significativa, es decir, una puntuación 

alta en la estrategia de afrontamiento se asoció con una puntuación 

alta en la satisfacción académica. 

 

 
Amado y Condori (2019) realizó la tesis titulada: “Estrés 

escolar y procrastinación en alumno del 3er, 4to y 5to de secundaria 

en un colegio particular de la ciudad de Arequipa”. Para obtener el 

título de licenciado en psicología. El objetivo es determinar la 

relación entre ambas variables de dicha población. La muestra 

quedó conformada por 159 estudiantes de ambos sexos, entre los 

trece y dieciocho años de edad. Con un tipo de investigación 

cuantitativa y un diseño no experimental. Donde los instrumentos 

aplicados son el inventario SISCO y el (EPA) de procrastinación. 

Los resultados indican, que existe una correlación estadísticamente 

significativa entre ambas variables. Además, el nivel de estrés más 

resaltante es el moderado con un (78%), así como la 

procrastinación académica con un (84.9%). Las mujeres son las 

que presentaron un mayor estrés que los varones, no se halló 

diferencias en los niveles de procrastinación. Se llegó a concluir 

que existe una correlación significativa entre los niveles de estrés 

académico y procrastinación académica, donde dicha relación es 

directamente proporcional, indicando así que, un mayor estrés está 

asociado a una mayor procrastinación. 
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3.2 Bases Teóricas 
 

3.2.1 Definiciones de la variable procrastinación 

 
 

Son definidas como el conjunto de patrones complejas por 

parte de la persona frente al cumplimiento de una actividad, en 

donde la combinación de factores emocionales, conlleva a eventos 

de un mal comportamiento por parte de la persona hacia el 

cumplimiento de sus actividades. Es decir, el sujeto percibe como 

poco significativa el cumplimiento de sus actividades. (Angarita, 

citado por Torres, 2016). 

 
Es la demora absurda en sus actividades por parte de la 

persona, en donde llega a percibirse bajos niveles de autoestima, 

esto se da frente al fracaso de la autorregulación. (Rothblum et 

al.,1986). 

 
Es un acto consciente y voluntario, donde el individuo no da 

curso a las actividades previstas frente a un tiempo establecido, en 

el que el incumplimiento de sus tareas signifique una mala acción. 

(Steel, 2007). 

 
Como también, Furlan mencionado por Cardona (2015), 

define a la procrastinación como una acción repetitiva en la 

conducta, la poca intención para realizar y culminar una tarea es 

una de las características comunes al igual que el poco esmero 

para desarrollar y finalizar, donde experimentará factores 

emocionales como la ansiedad, decaimiento, inquietud, etc. 

 
Para Ferrari y Tice (2007). El término procrastinación es 

posponer el cumplimiento de actividades y tareas para después. 

Para ellos, esta acción de postergar se da por diferentes factores, 

como la falta de autocontrol o la mala administración del tiempo. 



30  

Teorías de la procrastinación 

 
 

Natividad (2014) explica acerca del enfoque conductual, la 

procrastinación para los exponentes de la teoría conductistas que 

estudiaron acerca del aprendizaje, indica que esta acción se da 

cuando las personas que recibieron una recompensa por postergar 

sus actividades, seguirán realizando dicho acto de procrastinar, 

mientras que las que no tuvieron recompensa por tales conductas, 

dejarán esa conducta en sus actividades, esto se conoce como la 

ley del efecto. 

 

 
Para Siaputra y Álvarez (2010), mencionan el enfoque 

conductista e indica que el modelo explica acerca de la 

procrastinación en las personas, en donde la causa sería los 

constantes éxitos; pero a corto tiempo, en donde la satisfacción es 

inmediata, por lo que seguirán postergando sus actividades. Por 

otra parte, el enfoque se refiere a tres modelos. “El 

condicionamiento operante, el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento vicario”. Dentro de las principales características 

es que existe la relación estímulo-respuesta (Leiva, 2005). 

 

 
Ferrari & Emmons (1995), mencionan al enfoque 

psicoanalítico y psicodinámico. Se menciona que Freud explicó 

acerca del porqué las personas prefieren evitar ciertas actividades, 

por otra parte, se indica que esta acción se da en las personas que 

entran en confusión y miedo con sus egos, donde su reacción se 

da frente a una amenaza latente ante un peligro, por lo que se 

activan algunos mecanismos de defensa. Al observar que las 

personas frente a la etapa infantil y al desarrollo a diversas 

circunstancias de la vida, como los traumas, falta de entendimiento 

con sus padres y la poca comunicación, es que la teoría 

psicodinámica explica el porqué de la procrastinación (Siaputra y 
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Álvarez, 2010). 

 
 
 

Describen el “modelo psicodinámico de Baker”, donde se 

indica que la procrastinación es la reacción que la persona percibe 

frente al fracaso, este modelo tiene como objetivo estudiar el motivo 

del porqué las personas fracasan en el intento de culminar una 

actividad a pesar que cuentan con la capacidad y autonomía de 

concluir con sus actividades de manera satisfactoria. Además, el 

enfoque trata de demostrar las implicancias en el que una persona 

genera un sentimiento de frustración, donde los familiares y el 

entorno, son la causa de patologías frente a la baja autoestima. 

Rothblum nombrado por (Medina y Tejada, 2015). 

 

 
Siaputra y Álvarez (2010), menciona acerca de la teoría de 

la motivación temporal e indica que esta toma énfasis a los 

procesos que desarrollan los estudiantes frente a la toma de 

decisiones y las conductas, donde el individuo toma como prioridad 

principal, solo las actividades que mejor considere urgentes. El acto 

de procrastinar, conlleva a conocer cuatro factores, los cuales 

están relacionados entre sí y cuando uno de los dos se ve afectado, 

la procrastinación se manifiesta en la persona (Steel, 2011). Estos 

componentes se ven representados por la siguiente fórmula: 

 

 
 

𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
 

𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐷𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎 
 
 
 

Otros autores, indican que el patrón motivacional se centra 

en estudiar a la motivación como un sobresalto que se extiende a 

lo largo de la vida en una persona, donde para concluir una 

actividad con éxito lleva al sujeto a determinar sus objetivos, por lo 

que el individuo puede decidir entre el miedo a fracasar o a obtener 

el ansiado logro. Cuando el temor a fracasar invade los deseos de 
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superación en el estudiante, supera la esperanza de obtener el 

máximo logro. Para los estudiantes las actividades relativamente 

fáciles se consideran de seguros y exitosos, pero no entender la 

acción de esforzarse llevará a que puedan fracasar por no enfrentar 

dicha situación. Ferrari aludido por (Medina y Tejada, 2015). 

 
 

Procrastinación académica 

 
Busko (1998) manifiesta que la procrastinación en el ámbito 

educativo, es la decisión tomada de forma continua hacia la 

postergación de las actividades académicas, donde la acción 

postergadora, es un rasgo que se mantiene en el tiempo y es de 

una larga duración. Como también, menciona que la 

procrastinación escolar se debe al entorno como la principal causa 

de su desenlace. 

 
 

Wolters (2003) sostiene que la acción postergadora en el 

ámbito educativo, es la negación hacia el desarrollo de sus 

actividades frente a un tiempo determinado por parte del 

estudiante, donde la postergación lo sostiene hasta el último 

momento de entrega. 

 
 

González et al. (2013) refiere que la procrastinación 

académica es el aplazamiento de forma constante de las 

actividades académicas, donde trae como consecuencia, la falta de 

realización de las actividades dentro de las fechas acordadas y 

afecta al estudiante en el desarrollo académico. 

 
 

Riva (2006) llegó a la conclusión que el hecho de 

procrastinar académicamente, es un comportamiento repetido que 

presentan los estudiantes. Donde, preferir realizar sus actividades 

para una fecha posterior, traerán consecuencias negativas a largo 

plazo. 
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Para Sulio (2018) la procrastinación académica es un patrón 

de comportamiento, donde el estudiante tiende a postergar de 

forma sistemática y recurrente en el desarrollo y ejecución de sus 

actividades académicas, a pesar de que son conscientes de la 

importancia que implica cumplirla. 

 
 

Dimensiones de la procrastinación 

 
Según los investigadores, acerca de las propiedades 

psicométricas (EPA), Domínguez, et al. (2014), se comprende y 

evalúa la procrastinación desde dos indicadores: 

 
 

A. La autorregulación académica 

Conocimientos que emplea el escolar para automotivarse, 

donde trata de establecer sus objetivos hacia el cumplimiento de su 

aprendizaje durante la actividad académica (Domínguez et al, 

2014). 

 
 

También es definido como una sucesión activa y 

constructiva, en donde los escolares pueden establecer sus propios 

conocimientos, sus objetivos y supervisar sus logros en el 

aprendizaje. Como también, logra controlar su comportamiento 

como la cognición y motivación. Pero también se indica que, la 

autorregulación educativa es el proceso por el cual el estudiante 

desarrolla las habilidades en el aprendizaje educativo, por lo que 

se debe tener en cuenta que un estudiante no se autorregula por sí 

solo, sino que, en su capacidad cognitiva y autoaprendizaje no 

cuenta con los conocimientos básicos de enfrentar situaciones 

como las emocionales, los cuales facilitan a enfrentar mejor en sus 

actividades académicas (Pintrich, 2000). 
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Sánchez (2017) indica que la autorregulación académica es 

la capacidad que tiene el estudiante para establecer y monitorear 

su proceso durante el aprendizaje, entendiéndose así, que su 

principal ejercicio para el estudiante es motivacional, donde 

contribuye al logro de sus aprendizajes. Para esto, el estudiante 

organiza y pone como prioridad a todas aquellas actividades 

académicas que le van a contribuir a mejorar en su formación. 

 
 

Valle, et al. (2008), indican que la autorregulación 

académica es un proceso activo donde los alumnos establecen sus 

propias metas para alcanzar sus objetivos trazados a través del 

auto monitoreo, como: La regulación emocional, La regulación 

cognitiva, La automotivación y Las conductas. Asimismo, Zacks y 

Hen (2018) indican también que, esta falta suele suceder cuando 

el estudiante no cuenta con los recursos adecuados, los cuales le 

ayudarían para regular sus procesos en el aprendizaje. 

 
 

Para Zimmerman (2002) la autorregulación académica es 

importante, ya que es la principal función de la educación, es donde 

el estudiante adquiere las habilidades básicas de aprendizaje para 

el resto de su vida. Al terminar la educación básica regular o la 

etapa universitaria, los estudiantes deben adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades que les permita integrarse al mercado 

laboral sin tener percances. Todos aquellos estudiantes que 

desarrollen altos niveles de habilidades, se posicionarán y 

conseguirán buenos trabajos, con atractivos salarios y acorde a sus 

planificaciones. Las capacidades de autorregulación, suelen ser 

desafiadas cuando las personas que emprenden proyectos 

creativos a largo plazo, son los que cuentan con capacidades 

artísticas, intelectuales y conocimientos literarios, entre otros. 
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B. Postergación de actividades 

Domínguez (2016) explica que, “la acción de postergación 

frente a las actividades académicas es explicada por la misma 

definición, esto se debe a que la procrastinación es una 

particularidad directamente relacionada con la variable”. 

 
 

Sánchez (2017) indica que la acción de postergar las 

actividades, es aquella conducta por la cual se busca dejar la 

realización de actividades para un tiempo posterior, encontrando 

así, excusas o pretextos que impiden concluir con las tareas en un 

tiempo oportuno. 

 
 

Importancia del estudio de la procrastinación 

 
 

Buendía (2020), indica la importancia de investigar las 

dimensiones de procrastinación, donde los indicadores de 

postergación y autorregulación académica son las que explicaran 

el porqué de la postergación en los estudiantes de educación 

básica regular. El objetivo principal de esta investigación es poder 

lograr identificar los principales motivos procrastinadores, para 

luego poder trabajar en ello, para que al final se concluya de forma 

exitosa las actividades. Pero también, se pretende que este estudio 

acerca de la procrastinación, sea una actividad académica 

propuesta en todos los niveles educativos a partir de diversos 

talleres; en donde los estudiantes y docentes tengan la oportunidad 

de reflexionar y a comprometerse con sus deberes educacionales, 

por lo que aprender a autorregularse será de vital importancia, para 

así poder alcanzar sus metas sin dificultades. 

 
Para Garzón citado por Sánchez (2010), acerca del estudio 

de la variable procrastinación, indica que resulta de compromiso 

por ser una situación relevante, debido a que en el estudio realizado 

se ha encontrado que la alta postergación de las actividades 
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académicas está relacionado a un bajo rendimiento escolar. Esto 

se debe a que, el estudiante tiene una tendencia a dejar de estudiar 

y a la posibilidad de una deserción escolar, lo cual puede influir en 

la aparición de problemas de salud mental y psicológicos. Ayudar 

a que el estudiante reflexione acerca de sus conductas 

procrastinadoras, será un paso importante para el desarrollo 

académico. 

 
 

3.2.2 Estrés académico 

Definición del estrés 

Selye (1960) define al estrés como la suma de todos los 

efectos inespecíficos de factores como las actividades cotidianas, 

drogas, malos hábitos de vida, cambios abruptos en los entornos 

laborales y familiares, agentes productores de enfermedades, los 

cuales pueden actuar de manera negativa en las personas. 

 
Peiró y Salvador (1993) indican que el estrés es un 

fenómeno adaptativo de los seres humanos, que contribuye en 

buena medida a su supervivencia, a un adecuado rendimiento en 

sus actividades y a un desempeño eficaz en muchas esferas de la 

vida. 

 
Pérez et al. (2012) definen que el estrés nos beneficia en la 

medida que nos conduzcamos a trabajar y a desarrollar 

competencias que nos ayuden a enfrentarlos con recursos 

adecuados, sin embargo, cuando esta situación se vuelve muy 

intensa, puede llevarnos a perjudicarnos seriamente. No 

descuidarnos, estar atentos, activados, favorece en nuestro 

rendimiento, hasta un punto en que la relación cambia o se invierte. 

Si la ansiedad continúa incrementando progresivamente nos 

volvemos incapaces o ineficaces a la hora de actuar. 
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Picasso et al. (2016) expone al estrés académico como una 

reacción del cuerpo que se da en el ser humano, frente a 

situaciones complejas, donde el organismo se manifiesta para 

afrontar dicha situación con la activación de diversos mecanismos 

de defensa. 

 
Cassareto et al. (2003) define que, el estrés es percibido 

como un episodio en el que el equilibrio psicológico y físico de una 

persona es amenazado por situaciones que sobrepasan el manejo 

de sus emociones y bloquean su capacidad para resolver los 

conflictos, la persona siendo consciente de la incapacidad 

resolutiva, lo lleva a una un entorno de alteración en el 

funcionamiento cognitivo de la misma. 

 
 

Estrés académico 

 
 

De acuerdo con Barraza (2006), define al estrés académico 

como una situación repetitiva, donde el estudiante al no saber 

enfrentar tal situación se ve sometido a diferentes contextos: 

 
Una de ellas es cuando el escolar debe enfrentarse a 

situaciones difíciles; aquí el escolar considera estresantes todas las 

series de demandas. Dos; aquí el escolar, muestra signos de 

desequilibrio que son provocados por el continuo estrés al que se 

ve sometido. Y tres; se da, cuando el escolar se ve obligado a 

realizar acciones que le van ayudar a reparar sus constantes 

desequilibrios. 

 
 

Caldera, et al. (2007) indica que el estrés en el ámbito 

educativo se da cuando el estudiante a partir de las exigencias 

escolares se ve sometido a situaciones de tensión, como las 

diferentes actividades académicas en las que se ven expuestos, 
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para ello deben contrarrestar aquellas situaciones que llevan a 

estresarse, donde, es importante que el estudiante afronte 

adecuadamente las situaciones de manera que no le perjudique 

psicológicamente. 

 
Berrio y Mazo (2012) sostienen que el estrés en el ámbito 

educativo se da por diferentes situaciones, donde el principal origen 

de esta, son las actividades académicas. Esta situación se da por 

el esfuerzo cognitivo que emplean para realizar sus actividades, 

además que son más propensos a situaciones de tensión. Los 

jóvenes durante la etapa de aprendizaje se encuentran en 

dinámicas repetitivas como la búsqueda de información en internet 

y libros, donde dichas acciones se vuelven en jornadas largas de 

estudio, ya sea individual o grupal, todo esto, por la cercanía de las 

evaluaciones y cumplimiento de tareas. Los estudiantes que no 

desarrollen estrategias de afrontamiento en lo emocional, cognitivo, 

fisiológico, se verán afectados a situaciones estresantes, todo esto 

por la resistencia que oponen, donde el principal afectado será el 

estudiante. 

 
García y Muñoz (2004), indica que el estrés académico se 

basa en las demandas, conflictos, acciones y hechos de la vida 

escolar, estos desencadenan el estrés en los estudiantes y que 

afectan nocivamente en la salud mental, el bienestar psicológico y 

el mismo rendimiento académico. Como también, refiere que la 

variable está basada en los procesos cognitivos y afectivos, a su 

vez, hace que el alumno se afecte por medio de los estímulos 

estresores académicos que van apareciendo. 

 
Depraect, et al. (2017) indica que, el estrés en lo académico 

se da cuando el estudiante observa una situación negativa en su 

entorno, donde no podrá enfrentarla. A esta postura, el estudiante 

lo ve como angustiante cada vez que se presenta, con síntomas de 

ansiedad, cansancio e insomnio, por lo que pierde el control para 
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afrontar las carencias que manifiesta. Es importante indicar que, el 

ausentismo y el poco interés que pone para sus actividades, puede 

llevar a que el estudiante llegue a la deserción escolar. 

 
 

Teorías del estrés académico 

 
 

Sistémico cognoscitivista 

Analiza y conlleva a acercarse a los estudios científicos 

(epistemológicos, filosóficos) de la psicología, su objetivo es 

orientarse al modelo (SC) sistémico cognoscitivista. 

 
Barraza (2006) menciona que para poder desarrollar y 

explicar la idea del modelo, primero se debe indagar acerca de las 

investigaciones de dicha teoría sistémica. Aquí, el fundamento 

hipotético se ocupa de la teoría general del sistema y el patrón 

transigencia del estrés. 

 
Dos principales postulados parten de este modelo. 

 
 

Refiere que el estrés académico, gracias a esta teoría es 

considerado como modelo sistémico, donde presenta un temple 

multidimensional, integra desde la “teoría general de sistemas”, en 

la que se acepta que la persona de entrada se relaciona con el 

ambiente que lo rodea; de forma continua, conocida como “input” y 

la salida que le sirve para lograr el equilibrio anhelado conocido 

como “output”. El cognoscitivista da a conocer lo que transcurre en 

el interior del sistema y así también los que provienen del medio 

exterior, la finalidad es poder exponer acerca de los procesos del 

individuo en el ámbito psicológico del modelo transaccional del 

estrés. (Barraza, 2018) 

 
La premisa es que la persona mediante sus conocimientos 

adquiridos en el entorno, es influida con demandas de valoración, 
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donde su habilidad será importante para una entrada en su 

contexto. 

 
 

El contexto académico con sus múltiples demandas y 

exigencias, es la parte donde se inicia el modelo sistémico; el 

estudiante al verse expuesto a situaciones, empieza en un proceso 

llamado valoración, aquí el estudiante analiza la coyuntura por las 

que pasa y al no encontrar soluciones en su respuesta, se verá en 

situaciones de estresores que inducirá a un desequilibrio emocional 

e inestable, para luego pasar a un segundo plano de valoración, 

donde el estudiante intente utilizar sus recursos de conocimientos 

para afrontar sus situaciones de estrés. 

 
Poder controlar la situación de estrés en el ámbito 

académico, dependerá de los conocimientos que posea el 

estudiante acerca de las estrategias de afrontamiento en lo mental, 

conductual y físico. 

 
El modelo sistémico cognoscitivista para Barraza (2006), 

refiere “el empeño de estudiar acerca del estrés e indica que debe 

ser tratado multidisciplinariamente para poder entender las 

circunstancias en que se desarrolla este fenómeno”, de esta lógica, 

se plantean tres conceptos psicológicos del estrés académico 

“tridimensional, procesual y sistémico”. Los términos indican que se 

da en tres momentos y se presenta de forma descriptiva mediante 

procesos sistematizados, de carácter psicológico adaptativo. 

 
El estudiante debido al contexto demanda baja autoestima y 

es sometido a una serie de valoraciones, donde el estudiante lo 

asume como estresores. 

 
El desequilibrio que se observa en los estresores es gracias 

al contexto, donde se ve reflejado mediante síntomas de 
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desequilibrio. 

 
 

La inestabilidad en el estudiante, exige a realizar acciones 

para contrarrestar el desequilibrio. 

 
Cabe mencionar que, investigaciones actuales consideran al 

estrés como una condición diferente hacia el afrontamiento, así 

aceptando que su presencia se correlaciona de forma negativa. 

 
Si se inicia de una hipótesis acerca de la estrategia para 

afrontar de forma efectiva y así reducir el estrés académico, 

entonces se entiende que para contrarrestar el equilibrio servirá 

cualquier acción que ayude a dicho supuesto. 

 
Berrio-García y Mazo (2017), afirman que la exactitud para 

afrontar dicha situación, no es una característica determinante que 

cambie el curso en la misma, por lo que, para tener éxito en los 

resultados, deberán ser analizados de forma autónoma para su 

afrontamiento en el pensamiento y sus acciones. 

 
Por otro lado, Lazarus y Folkman (1986), representantes 

destacados en las investigaciones acerca del estrés y el 

afrontamiento, indican “lo que prolifera en la probabilidad de un 

resultado, se debe considerar como un logro positivo”. Una 

correlación positiva con los estresores y síntomas da un significado, 

su presencia ayuda en la tolerancia. 

 
 

Dimensiones del estrés académico 

 
 

Comprende de “tres dimensiones” que fueron establecidas 

experimentalmente por la técnica de reducción de datos (Barraza, 

2018). 
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A) Estresores académicos 

Esta dimensión asume que las situaciones que lleva a que 

un estudiante padezca de situaciones percibidas en el ámbito 

educativo son los estresores, donde, el contexto en el que se 

relaciona puede genérale estrés, ya sea simultáneamente o 

posteriormente y que además interviene por la tensión que se 

encuentra por la sobrecarga de responsabilidades. (García-Ros et. 

al., 2016). 

 
Barraza (2018), indica que existen múltiples estresores que 

afectan en el ámbito educativo, dentro de ellas está: 

 
La diferencia que pueda existir en ritmos, estilos del proceso 

de aprendizaje donde los estudiantes se relacionan con: 

Las tareas, responsabilidades, experiencias que todos los 

días enfrenta un estudiante en la vida académica y son parte de su 

responsabilidad. 

 
El alumno está sometido a desarrollar situaciones de 

costumbre cuando la imposición es una responsabilidad. 

 
Un espacio inapropiado hace que el estudiante tenga un 

bajo rendimiento en el ámbito educativo. 

 
La falta de tiempo para desarrollar las actividades 

académicas. 

 
El desentendimiento con los docentes a la hora de 

intercambiar opiniones y cumplir con sus tareas. 

 
Situaciones educativas como exámenes y participaciones 

durante el año académico. 
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Escasa comprensión a la hora de entender sobre una tarea 

investigativa (dificultad). 

 
Intercambio de conocimientos entre docentes de la 

institución. 

 
 

B) Síntomas del estrés académico 

Exteriorizaciones de conductas psicológicas en el estudiante 

durante el contexto educativo. El síntoma concierne en que el 

estudiante genera estresores como la sudoración, cansancio, 

sueño, nerviosismo, etc. 

 
Rossi, citado por Barraza (2016) indica que la reacción al 

estrés académico está compuesta por tres momentos. 

 
Los síntomas físicos. – Son los aspectos que llevan a 

situaciones incómodas, es la falta de capacidad para poder dormir, 

no cumplir con una actividad, intolerancia a la pérdida de peso, 

escasa capacidad para cumplir un objetivo, desarrollo de 

afecciones gástricas, expresiones de intolerancia, entre otros. 

 
Síntomas en el aspecto psicológico. - Escaso 

desenvolvimiento, poca actitud para tomar decisiones, 

nerviosismo, actitudes negativas hacia la vida, poco control de sus 

emociones, descontrol en su emoción, ansiedad a los sucesos 

estresantes, dificultades para concentrarse, entre otros. 

 
Síntomas de comportamiento. - Descontrol a la hora de 

comer o fumar, omisión de sucesos constantemente, altercados 

con sus semejantes a diario, dificultades para cumplir actividades 

que se le encomienda, desinterés de su aspecto físico, y otros. 
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C) Estrategias de afrontamiento 

Variedad de actividades y procesos mentales que utiliza la 

persona para afrontar demandas (Barraza, 2018). 

 
Las estrategias que se utilizan para afrontar los estresores 

es mediante un proceso conductual, donde el individuo pone en 

marcha sus conocimientos y capacidades para lidiar una 

determinada situación, como los problemas económicos, 

desacuerdos familiares, conflictos internos y otros aspectos, se 

toma en consideración a las siguientes estrategias: 

 
• Incremento en sus habilidades sociales. 

• Confección de una estrategia para realizar las tareas. 

• Reservar un área para relajarse. 

• Desempeño de actividades físicas todos los días. 

• Dormir durante ocho horas diarias, todos los días. 

• Darse un tiempo para escuchar ritmos musicales. 

• Realizar ejercicios de meditación. 

• Capacitarse en estrategia de estudios. 

• Otra dimensión mencionada es “valorar la presencia del 

estrés académico y explorar la intensidad del estrés 

académico” en los estudiantes. 

 
 
 

Importancia del estudio del estrés académico 

 
 

Toribio y Franco (2016) en su investigación del estrés 

académico, indica que realizar estos estudios ayudará a entender 

mejor por qué los estudiantes llegan a situaciones estresantes. 

Como punto número uno, indica que permitirá en lo teórico recopilar 

más información sobre el tema para las siguientes investigaciones 

que se realizará en la institución educativa y lo segundo, permitirá 
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la distinción de los alumnos que puedan padecer de estrés 

académico en la institución. 

 
Loor et al. (2019) indica que investigar las circunstancias por 

las que el estudiante desarrolla patrones de estrés en el ámbito 

educativo, será un paso fundamental para la institución en el que 

se realizó la investigación, como es la universidad técnica de 

Manabí. El propósito es descubrir aquellos factores que 

contribuyen en conductas de ansiedad y desgano en el 

comportamiento del estudiante. Por tal motivo se considera 

importante llegar a investigar estas situaciones, donde entender las 

consecuencias que generan dichas conductas ayudará a 

corregirlos, utilizando estrategias de afrontamiento, donde el 

estudiante sea el más beneficiado. 

 
3.3 Marco conceptual 

 
 

Procrastinación: Patrón de comportamientos que se 

caracteriza por aplazar de forma voluntaria actividades o tareas que 

debieron ser entregados en un tiempo determinado. (Quant y 

Sánchez, 2012). 

 
 

Estrés: Se define como cualquier tipo de cambio que 

ocasione tensión física, emocional o psicológica a la que se 

enfrenta, siendo esta situación valorada como algo que empeora 

sus propios recursos y pone en peligro el bienestar personal, 

Lazarus y Folkman 1984, citado por (Sánchez, 2010). 

 
Educación secundaria: Refiere al tercer nivel de educación 

básica regular y tiene como duración de cinco años académicos. 

Ofrece al estudiante una formación en lo humanista, en lo 

tecnológico y lo científico, donde los conocimientos del escolar se 

encuentran en permanente cambio, pero también garantiza la 
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identidad personal y social del estudiante. (MINEDU, 2016). 

 
 

Autorregulación: Proceso formado por pensamientos 

autogenerados, emociones y acciones que están planificadas y 

adaptadas cíclicamente para lograr la obtención de los objetivos 

personales”. (Zimmerman, 2000). 

 
Estrategias: Es la predisposición de cada persona para 

hacer frente a una situación que trae problemas. (Fernández, 

1997). 

 
Motivación: Es un conjunto de factores dinámicos que tienen 

como objetivo determinar el comportamiento del ser humano. 

 
Adolescencia: Es la etapa de desarrollo de las personas, que 

parte entre la infancia y la juventud, donde se caracteriza por los 

importantes cambios biológicos, conciencia y la vida social. 
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IV. METODOLOGÍA 
 

4.1 Tipo y Nivel de Investigación 
 

La investigación se encuentra dentro del tipo básico, con un 

enfoque cuantitativo y un nivel de investigación descriptivo 

correlacional. 

 

Tipo: 

Investigación básica, porque la investigación está orientada 

hacia la búsqueda de nuevos conocimientos sin una finalidad 

práctica. (Sánchez y Reyes, 2015). Cuantitativa, porque se recoge 

y procesa la información de forma numérica, para posteriormente 

procesarlos mediante técnicas estadísticas e inferenciales. 

(Hernández et al., 2014). 

 
 

 

Nivel: 

Descriptivo correlacional, porque se emplearon encuestas 

para poder describir en base a datos estadísticos y permite evaluar 

la relación en más de una variable de estudio, para luego cuantificar 

y analizar su relación. (Hernández et al., 2014). 

 
Para la investigación se consideró el método hipotético 

deductivo, esto porque el inicio se da mediante la observación, para 

luego pasar a la hipotetización y su correspondiente verificación, en 

donde finaliza con la predicción del estado de las variables de 

investigación. Cegarra (2012), considera como la formulación de 

hipótesis sobre posibles alternativas a los problemas planteados 

durante la verificación de los datos presentados, para 

posteriormente corroborar con los datos disponibles. 

 
 

4.2 Diseño de la Investigación 
 

Por su contexto tiene un diseño no experimental, esto se 
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debe a que las variables de estudio no son distorsionadas ni 

manipuladas por el investigador, ósea, se examina el 

acontecimiento en su realidad. Y con un corte transversal, debido 

a que en el proceso de recolección de datos se efectuó en un solo 

tiempo planificado para su ejecución. (Hernández et al., 2014). 

 
 

O1 

M r 

O2 
 
 

M = Muestra 

Ox1= Variable 1 Procrastinación. 

Oy2= Variable 2 Estrés Académico 

r = Observación de la correlación entre las dos variables. 
 
 
 

4.3 Hipótesis general y específicas 

 
4.3.1 Hipótesis General 

 
 

Existe relación entre la procrastinación y el estrés 

académico en los estudiantes que cursan el 5to año de educación 

secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 

 
 

4.3.2 Hipótesis Específicos 

 
Existe relación entre la procrastinación y la dimensión 

estresores del estrés académico en estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 

 
Existe relación entre la procrastinación y la dimensión 

síntomas del estrés académico en estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 
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Existe relación entre la procrastinación y la dimensión 

estrategias de afrontamiento del estrés académico en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

4.4 Identificación de las variables 

 

4.4.1 Procrastinación 

 

Se consideró como la variable independiente. 

Definición conceptual: Rothblum (1990) define como “un 

acto innecesario de retraso, donde no se encuentra motivo y que al 

final se experimenta como una sensación de molestia”. 

 
 

Definición operacional: La variable procrastinación presenta 

dos dimensiones constituidas por 12 ítems, donde se distribuyen 

de la siguiente manera: a) autorregulación académica, b) 

postergación de actividades. Las dimensiones se miden en una 

escala ordinal, donde cinco es siempre y uno es nunca. adaptado 

por (Álvarez, 2010). 

 
 

4.4.2 Estrés académico 

García y Muñoz (2004) identifica al estrés académico, como 

la secuencia de procesos cognitivos por lo que un estudiante 

atraviesa en diferentes momentos de la vida académica, donde los 

factores como la excedente carga académica, son la causa. 

 
 

Esta variable es considerada como dependiente. 

Definición de concepto: Álvarez (2010), define como los 

procesos cognitivos por lo que un estudiante atraviesa en 

diferentes momentos de la instancia académica, donde los factores 
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como los estresores son la causa. 

 

 
Definición operacional: la variable del estrés académico 

presenta tres dimensiones, establecidas en 29 ítems, donde se 

distribuyen entre las dimensiones, como son: a) Estímulos 

estresores, b) Síntomas y c) Estrategias de afrontamiento, estas se 

llegan a medir en una escala ordinal, donde nunca es cero y 4 

siempre (Castillo, 2015). 
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4.5 Matriz de operacionalización de variables 

 
Matriz de Operacionalización de la variable procrastinación 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSION 
ES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
ESCALA DE 
VALORES 

 
NIVELES Y 

RANGO 

 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESTADÍSTICA 

  

 
D.1: 
Autorregulaci 
ón 
académica 

Cumplimiento de la actividad. 
Preparación o planificación para las 
pruebas. 
Antelación en las lectoescrituras. 
Indagación en algo que no se 
comprende. 
Concurrir a clases habitualmente. 
Hábitos en los estudios. 
destinar tiempo para el estudio. 
Motivación. 

 
 

2,3,4, 
5,6,7, 
10,11, 

12 

 
 
 

Nunca (1) 
 
Casi nunca 
(2) 

 
A veces (3) 

 

Casi siempre 
(4) 

 
Siempre (5) 

 
 
 
 

Bajo, desde los 
12 a 27. 

 
Medio, desde 
los 28 a 43. 

 
Alto, desde los 
44 hasta 60. 

 

Procrastina 
ción 

  
Ordinal - 
Cualitativa 

  
D.2: 
Postergación 
de 
actividades 

Periodo de término de una tarea. 
Justificaciones. 
Puntualidad. 
Agotamiento y postergación. 
Costumbres de ocio. 
Concentración. 

 
1, 8,9 
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Matriz de Operacionalización de la variable estrés académico 

 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
ESCALA DE 
VALORES 

 
NIVELES Y 

RANGO 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESTADÍSTICA 

   
Disputa académica con 
compañeros. 
Extra recarga de actividades 
académicas. 
Carácter complicado del 
docente. 
Las evaluaciones de los 
profesores. 
Problemas con horario de 
clases 
Falta de entendimiento en las 
áreas académicas. 
Intervención en el aula. 
Escaso plazo para el trabajo. 

 
 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8 

 
 
 
 
 

 
Nunca (0) 

Rara vez (1) 

Algunas 

veces (2) 

Casi siempre 

(3) 

Siempre (4) 

 
 

(0 a 33 estrés 

académico 

bajo). 

 
(34 a 66 estrés 

académico 

medio). 

 
(67 a 100 estrés 

académico alto) 

 

 D.1: 
Estresores 

  

   Ordinal - 
Cualitativa 

Estrés 
académico 

   

  Alteración en el sueño. 
Cansancio. 
Inquietud y pena. 
Dificultad en la 
concentración. 
Alejarse de los demás. 

9, 10, 
11,12, 
13, 14, 
15, 16, 
17,18, 
19, 20, 
21, 22, 
23 

  

  

D.2: 
Síntomas 
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D.3: 
Estrategias de 
afrontamiento 

Técnica asertiva 
Construir un plan para la 
resolución de actividades. 
Investigar para dar 
soluciones. 

 

24,25, 
26, 27, 
28, 29 
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4.6 Población - Muestra 

Población. 

Es un agrupado de cada unidad de análisis o elementos, los 

cuales pertenecen al mismo contexto geográfico en el que se 

realiza el estudio. (Carrasco, 2013). 

 
Para el estudio de la población serán considerados 175 

estudiantes de las secciones “A, B, C, D, E, F” que se matricularon 

para el 5to año del nivel de educación básica regular en un colegio 

público de la ciudad de Puno, 2022. 

 
Muestra. 

 
 

Dicha población constituirá a estudiantes de las secciones, 

“A, B, C, D, E, F” que cursan el 5to año de educación básica regular 

en un número de 175, N= 175. 

 
Para adquirir la muestra se utilizará la conocida regla de: 

(Población finita). 

𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁 
𝑛 = 

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2.𝑝.𝑞 

 

N= Obtiene el significado de población = 175 estudiantes. 

Z= Refiere al nivel de confianza = 1.96, con un intervalo de 

confianza al 95 %. 

E= Indica el error muestra = 0.05. 

P= Indica la probabilidad de éxito = 0. 

Q= Refiere a una probabilidad de error = 0.5 

N= Refiere a la cantidad de muestra) = 120 

De acuerdo al resultado de la fórmula, los estudiantes que serán 

tomados en cuenta para la muestra, será un total de 120. 
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Muestreo. 

Es el muestreo no probabilístico, ya que parte por cómo se 

da la elección de los partícipes, donde no depende de una 

probabilidad, sino de un juicio lógico de quien investiga. 

(Hernández et al. 2014). Además, todos los participantes son 

dignos para ser tomados en cuenta, de forma intencionada o por 

conveniencia. (Sánchez y Reyes, 2015), ya que se realizó en una 

institución educativa accesible al investigador. 

 
 

4.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

4.7.1 Técnicas 
 

Se utilizó la encuesta, porque permite que en el proceso se 

pueda utilizar cuestionarios, preguntas, para la obtención de los 

resultados (Fernández-Ballesteros, 2011). Asimismo, permite la 

obtención de datos en base al llenado de los test. (Oseda 2008). 

 

 
4.7.2 Instrumentos de recolección de información 

Ficha técnica de la Procrastinación 

 
Nombre Escala de procrastinación académica (EPA) 

Autor Deborah Busko (1998) Canadá. 

Adaptado por Álvarez (2010) Lima, metropolitana. 

Ámbito de aplicación Estudiantes de educación secundaria y 

universitarios. 

Administración De manera Individual o colectiva. 

Duración 10 a 15 min. 

Objetivo 
Medir los niveles de procrastinación en los 

estudiantes. 

 

 
Validez 

Para su validez, se aplicó el test a 235 escolares 

de colegios privados de Lima Metropolitana, 

aportando evidencia de la validez basada en la 

estructura interna por medio del análisis factorial 

donde la prueba evidenció ser unidimensional. 

Confiabilidad 
La puntuación alcanzada para su confiabilidad 

denota un alfa de Cronbach de 0.80. 
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Reactivos y 

dimensiones 

Compuesto por 12 ítems y distribuidos en dos 

dimensiones: 

Autorregulación académica con 4 ítems. 

Postergación de actividades con 8 ítems 

 
 

 
Medición 

El instrumento mide mediante una escala de 

intensidad ordinal donde: 

Siempre es cinco puntos. 

Casi siempre son cuatro puntos. 

A veces son tres puntos. 

Casi nunca es dos puntos. 

Nunca es un punto. 

 
Categorías generales 

La categoría Bajo va desde los 12 a 27. 

La categoría Medio van desde los 28 a 43 

La categoría Alto va desde los 44 hasta 60. 
 

 

Ficha técnica del estrés académico 
 
 
 

Nombre 
Inventario Sistémico Cognoscitivista del estrés 

académico con las siglas (SISCO). 

Autor Arturo Barraza Macías (2006). 

Adaptado en Perú por Castillo (2015). 

Aplicación en Estudiantes de secundaria y estudiantes 

universitarios. 

Administración De forma Individual o colectiva. 

Duración 10 a 15 minutos aprox. 

Objetivo 
Medir el nivel de estrés académico en los 

estudiantes. 

 

 
Validez 

Para su validez, reporta evidencia basada por 

medio del criterio de jueces, donde diez 

especialistas en el área evaluaron las preguntas, 

es así que se obtuvieron coeficiente V de Aiken = 

> .80. 

Confiabilidad 
La puntuación alcanzada para su confiabilidad 

denota un alfa de Cronbach 0.77. 

 

 
Dimensiones 

El cuestionario está compuesto por 29 ítems y 

estructurado en tres dimensiones: 

D1 - Estímulos estresores (8 ítems) 

D2 - Síntomas (15 ítems) 

D3 - Estrategias de afrontamiento (6 ítems) 
 

Medición 
Escala de intensidad ordinal: 

Nunca (1 punto) 
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 Rara vez (2 puntos) 

Algunas veces (3 puntos) 

Casi siempre (4 puntos) 

Siempre (5 puntos) 

 

 
Categorías generales 

0 a 33 (estrés académico leve) 

34 a 66 (estrés académico moderado) 

67 a 100 (estrés académico profundo) 
 
 
 

 

Validez y Confiabilidad para nuestra población de estudio 

 
 

Teniendo en cuenta que los instrumentos no cuentan con 

validación para nuestro contexto, se procedió a solicitar para su 

validación a tres profesionales especialistas, expertos en el ámbito 

de la psicología e investigación, impartiendo el papel de jueces, 

quienes nos ayudaron con su conocimiento, en la observación de 

las preguntas de los ítems de cada dimensión, los cuales se 

identificaron como entendibles y se dio con la aprobación para 

desarrollar la encuesta de los instrumentos, 

 
Para su confiabilidad se procedió la realización de la prueba 

piloto, donde se tomó las encuestas a diez estudiantes de la misma 

población, pero no de la muestra, y procediendo a trasladar al 

programa SPSS V.20, donde indica los siguientes resultados para 

su confiabilidad. 

 
 

0,827. 

 
 

0,925. 

Instrumento de Procrastinación con un alfa de Cronbach 

Instrumento de Estrés académico con un alfa de Cronbach 

 

Interpretación: 

Para ver la escala, se consideró a DeVellis (2006), donde 
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indica: 

 
 

Los resultados por debajo de 0,60 son inaceptables. 

Los resultados de ,60 a ,65 considera indeseable. 

Los resultados entre ,65 a ,70 considera de mínimamente 

aceptable. 

Los resultados de ,70 a ,80 considera buenos. 

Los resultados de ,90 a 1,00 se consideran buenos. 

 
 

Recolección de información 

 
Para realizar la recolección de datos, se planificó un tiempo 

determinado de una semana, en variados horarios, en el que se 

realizó el llenado de los cuestionarios de procrastinación (EPA), y 

el de estrés académico (SISCO) por parte de los estudiantes de 

quinto de secundaria, donde se respetó la confidencialidad de los 

estudiantes, para posteriormente desarrollar una base de datos. 

 
 

4.8 Técnicas de análisis y procesamiento de datos 

 

 
Respecto al proceso de análisis de datos, se realizó el 

vaciado de la información de los cuestionarios a través del Software 

“Microsoft Excel, hojas de cálculo”, para obtener la base de datos 

sobre las variables investigadas, procrastinación y el estrés 

académico en estudiantes de 5to de secundaria en la institución 

educativa Glorioso San Carlo de Puno, 2022. De este modo, se 

procedió a procesar la información en la base de datos del paquete 

estadístico SPSS V.22.0, el cual permitió analizar la información, 

ordenar, resumir las estadísticas inferenciales. Además, se utilizó 

una prueba no paramétrica, como es el Coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman, para determinar el tipo de relación que existe 

entre las variables mencionadas líneas arriba. 
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V. RESULTADOS 

 
 

A continuación, se presentan los resultados de la 

investigación sobre la procrastinación y estrés académico en 

estudiantes que cursan el 5to año de secundaria en un colegio 

público de Puno, 2022; el cual se estructura en dos partes. En 

primer lugar, se presenta los resultados descriptivos de las 

variables procrastinación y sus dimensiones tales como 

autorregulación académica y postergación de actividades. 

Además, de los resultados descriptivos de la variable estrés 

académico y de sus dimensiones referidas a estresores 

académicos, síntomas de estrés y estrategias de afrontamiento. En 

segundo lugar, se presentan los resultados referidos a las tablas 

cruzadas entre las variables mencionadas líneas arriba, con sus 

respectivas dimensiones. 

 
 

5.1 Presentación de resultados 
 

5.1.1 Presentación de resultados descriptivos 
 

Resultados de la variable procrastinación en estudiantes de 

quinto año de secundaria. 

 
Tabla 1 

Resultados de procrastinación en estudiantes que cursan el 

5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 

 

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Medio 

26 21,7 21,7 21,7 

 

Válid 
os 

Bajo 
94 78,3 78,3 100,0 

 

120 100,0 100,0 
 

 Total  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°1. Resultados sobre procrastinación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados de las dimensiones de la variable procrastinación 

en estudiantes del quinto de secundaria 

 
a) Resultados de la dimensión autorregulación académica 

 
 

Tabla 2 

Resultados de autorregulación académica en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

 
 

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Medio 

29 24,2 24,2 24,2 

Válid 
os 

Bajo 
91 75,8 75,8 100,0 

 

120 100,0 100,0 
 

 Total  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°2. Resultados sobre autorregulación académica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Resultados de la dimensión postergación de actividades 

Tabla 3 

Resultados de postergación de actividades en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 7 5,8 5,8 5,8 

 Medio 48 40,0 40,0 45,8 

Escal 
a  Bajo 65 54,2 54,2 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°3. Resultados sobre postergación de actividades. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Resultados de la variable estrés académico en estudiantes del 

quinto de secundaria 

 
Tabla 4 

Resultados de estrés académico en estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 

 
 

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 27 22,5 22,5 22,5 

 Medio 79 65,8 65,8 88,3 

Escal 
as  Bajo 14 11,7 11,7 100,0 

 Total 120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°4. Resultados sobre estrés académico. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Resultados de las dimensiones de la variable estrés 

académico en estudiantes del quinto de secundaria 

 
a) Resultados de la dimensión estresores académicos 

Tabla 5 

 
Resultados de los estresores académicos en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

 
 

 Frecuenc 
ia 

Porcenta 
je 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

 Alto 26 21,7 21,7 21,7 

 
Medio 

81 67,5 67,5 89,2 

Escal 
as 

 

Bajo 
13 10,8 10,8 100, 

                                                                                        
0 

 
Total 

120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 



64  

 

Figura N° 5. Resultados de estresores académicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Resultados de la dimensión síntomas de estrés académico 

Tabla 6 

Resultados de síntomas de estrés académico en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

 
 

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Alto 23 19,2 19,2 19,2 

 
Medio 

62 51,7 51,7 70,8 

Válido 
s 

 

Bajo 
35 29,2 29,2 100,0 

 
Total 

120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Resultados sobre síntomas de estrés académico. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

c) Resultados de la dimensión estrategias de afrontamiento 

 

 
Tabla 7 

Resultados de estrategias de afrontamiento en estudiantes 

que cursan el 5to año de secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

 
 

Frecuenci 
a 

Porcentaj 
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Alto 31 25,8 25,8 25,8 

 
Medio 81 67,5 67,5 93,3 

Escal 
as Bajo 

8 6,7 6,7 100,0 

 
Total 

120 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°7. Resultados sobre estrategias de 

afrontamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
5.1.2 Presentación de resultados – tablas cruzadas 

 
A continuación, se presentan los resultados en respuesta a 

los objetivos planteados en la investigación. 

 
Resultados del objetivo general 

Tabla 8 

Resultados de procrastinación y estrés académico en 

estudiantes del quinto año de una institución educativa pública de 

Puno, 2022. 

 
 

Estrés académico 

   Bajo Medio Alto Total 

Procrast 
inación 

Bajo Recuento 17 71 31 119 

 % dentro de 
Procrastina 
ción 

14,3% 59,7% 26,1% 100,0% 

 Medi 
o 

Recuento 0 1 0 1 

% dentro de 
Procrastina 
ción 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Total  Recuento 17 72 31 120 
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 % dentro de 
Procrastina 
ción 

14,2% 60,0% 25,8% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Resultados del primer objetivo específico 

Tabla 9 

Resultados de procrastinación y estresores académicos en 

estudiantes del quinto año de una institución educativa pública de 

Puno, 2022. 

 
 

Estresores 
académicos 

  Bajo Medio Alto Total 

Bajo Recuento 23 70 26 119 
 % dentro de 

Procrastinaci 
ón 

19,3% 58,8% 21,8% 100,0 
% Procras 

tinación 
   

Medi Recuento 0 1 0 1 

o % dentro de 0,0% 100,0 0,0% 100,0 
 Procrastinaci  %  % 
 ón     

Total Recuento 23 71 26 120 

 % dentro de 19,2% 59,2% 21,7% 100,0 
Procrastinaci    % 
ón     

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados del segundo objetivo específico 

Tabla 10 

Resultados de procrastinación y síntomas de estrés 

académico en estudiantes del quinto año de una institución 

educativa pública de Puno, 2022. 

 
 

Síntomas de estrés 
académico 

Bajo Medio Alto Total 
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Bajo Recuento 44 57 18 119 

Procras 
tinación 

% dentro de 
Procrastinaci 
ón 

37,0% 47,9% 15,1% 100,0 
% 

Medi Recuento 0 1 0 1 

o % dentro de 0,0% 100,0 0,0% 100,0 
 Procrastinaci  %  % 
 ón     

Total Recuento 44 58 18 120 

 % dentro de 36,7% 48,3% 15,0% 100,0 
Procrastinaci    % 
ón     

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Resultados del tercer objetivo específico 

Tabla 11 

Resultados de procrastinación y estrategias de 

afrontamiento en estudiantes del quinto año de una institución 

educativa pública de Puno, 2022. 

 
 

Estrategias de 
afrontamiento 

  Bajo Medio Alto Total 

Bajo Recuento 15 76 28 119 
 % dentro de 

Procrastinaci 
ón 

12,6% 63,9% 23,5% 100,0 
% Procras 

tinación 
   

Medi Recuento 0 1 0 1 

o % dentro de 0,0% 100,0 0,0% 100,0 
 Procrastinaci  %  % 
 ón     

Total Recuento 15 77 28 120 

 % dentro de 12,5% 64,2% 23,3% 100,0 
Procrastinaci    % 
ón     

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Interpretación de resultados 

 
 

En la tabla 1 y figura 1 se muestran los resultados de la 

variable procrastinación, donde se observa que ningún estudiante 

posee procrastinación alta, 26 estudiantes, correspondiente al 

21,7%, poseen procrastinación en nivel medio media; y 94 

estudiantes, correspondiente al 78,3%, procrastinación en un nivel 

baja, culminando así la descripción de ubicación de los sujetos. Los 

resultados indican que la mayoría de estudiantes poseen un nivel 

bajo de procrastinación. 

 
 

En la tabla 2 y figura 2 se presentan los resultados de la 

dimensión autorregulación académica que corresponde a la 

variable procrastinación, en el que se observa que ningún 

estudiante posee una autorregulación académica en un nivel alto, 

29 estudiantes que representan al 24,2% poseen una 

autorregulación académica en nivel medio; y, 91 estudiantes 

correspondiente al 75,8% poseen una autorregulación académica 

en un nivel bajo, de este modo se culmina la descripción de los 

niveles en los sé que se ubican los estudiantes en base a la 

dimensión. Los resultados indican que la mayor parte de los 

escolares, manifiesta una autorregulación académica baja. 

 
En la tabla 3 y figura 3 se presentan resultados referidos a 

la dimensión postergación de actividades, que corresponden a la 

variable procrastinación, en el que se observa a 7 estudiantes que 

representan al 5,8%, poseen una tendencia a postergar actividades 

en un nivel alto; 48 estudiantes que representan al 40% poseen 

tendencia a postergar actividades en un nivel medio; y, 65 

estudiantes correspondiente al 54,2% poseen una tendencia a 

postergar actividades en un nivel bajo, de este modo se culmina la 

descripción de los niveles en el que se ubican los estudiantes. Es 

entonces que, la mayoría de los estudiantes posee la tendencia a 
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postergar actividades en un nivel bajo. 

 
 

En la tabla 4 y figura 4 se muestran los resultados de la 

variable estrés académico, donde se observa que 27 estudiantes 

correspondiente al 22,5% poseen un estrés académico en un nivel 

alto; 79 estudiantes correspondiente al 65.8% poseen un estrés 

académico en nivel medio; y, 14 estudiantes correspondiente al 

11,7% poseen un estrés académico en un nivel bajo, de este modo 

se culmina la descripción de los niveles en el que se ubica el 

estudiante en base a la variable. Es entonces que, los resultados 

indican que la mayoría de los estudiantes, posee un estrés en nivel 

medio. 

 
En la tabla 5 y figura 5 se muestran los resultados de la 

dimensión de estresores académicos, correspondiente a la variable 

estrés académico, donde se observa que 26 estudiantes que 

representan al 21,7% poseen estresores académicos en nivel alto; 

81 estudiantes que representan al 67,5%, poseen estresores 

académicos en nivel medio; y, 13 estudiantes que representan al 

10,8% poseen estresores académicos en baja medida, de este 

modo se culmina la descripción de los niveles en el que se ubica 

los estudiantes en base a la dimensión. Es entonces que, en base 

a los resultados se indica que la mayor parte de los estudiantes, 

posee un estrés en nivel medio. 

 
En la tabla 6 y figura 6 se muestran los resultados de la 

dimensión síntomas de estrés académico, correspondiente a la 

variable estrés académico, donde se observa que 23 estudiantes 

correspondiente al 19,2% poseen altos síntomas de estrés 

académico; 62 estudiantes correspondiente al 51,7% poseen 

algunos síntomas de estrés académico; y, 35 estudiantes 

correspondiente al 29,2 poseen bajos síntomas de estrés 

académico, de este modo se culmina la descripción en referencia 

a los niveles en el que se ubican los estudiantes. Es entonces que, 
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en base a los resultados se indica que la mayor parte de 

estudiantes. posee algunos síntomas de estrés académico. 

 
En la tabla 7 y figura 7 se presentan los resultados de la 

dimensión estrategias de afrontamiento, en el que se puede 

observar a 31 estudiantes que representan al 25,8% ubicarse en la 

escala Alto; 81 estudiantes correspondiente al 67,5% se ubicarse 

en la escala Medio; y, 8 estudiantes que corresponden al 6,7% se 

ubican en la escala Bajo. De este modo se culmina la descripción 

en referencia al nivel en el que se encuentran los estudiantes, 

considerando que los resultados refieren que la mayor parte de 

estudiantes poseen estrategias de afrontamiento en nivel medio. 

 
En la tabla 8 se muestra información cruzada entre las 

variables procrastinación y estrés académico, donde se considera 

que el 14, 3% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo de 

procrastinación, presentan un nivel bajo de estrés académico; el 

59,7% de los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo de 

procrastinación, presentan un nivel medio de estrés académico; y, 

el 26,1% de los estudiantes que se encuentran en el nivel bajo de 

procrastinación, presentan un nivel alto de estrés académico. 

Referente al nivel medio de procrastinación, el 100% de los 

estudiantes consideran tener un estrés académico en el nivel 

medio. 

En la tabla 9 se muestra información cruzada entre la 

variable procrastinación y la dimensión estrés académico, donde se 

considera que el 19, 3% de los estudiantes indican un nivel bajo de 

procrastinación, consideran presentar un nivel bajo de estresores 

académicos; el 58,8% de los estudiantes que se encuentran en el 

nivel bajo de procrastinación, consideran presentar un nivel medio 

de estresores académicos; y, el 21,8% de los estudiantes que se 

encuentran en el nivel bajo de procrastinación, consideran 

presentar un nivel alto de estresores académicos. Referente al nivel 

medio de procrastinación, el 100% de los estudiantes consideran 
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presentar estresores académicos en el nivel medio. 

 
 

En la tabla 10 se muestra información cruzada de la variable 

procrastinación y la dimensión síntomas del estrés académico 

donde se considera que el 37,0% de los estudiantes llegan a 

encontrarse en un nivel bajo de procrastinación, consideran 

presentar un nivel bajo de síntomas de estrés; el 47,9% de los 

estudiantes que se encuentran en el nivel bajo de procrastinación, 

consideran presentar un nivel medio de síntomas de estrés; y, el 

15,1% se encuentran en un nivel bajo de procrastinación, es así 

que consideran presentar un nivel alto de síntomas de estrés. 

Referente al nivel medio de procrastinación, el 100% de los 

estudiantes consideran presentar síntomas de estrés en el nivel 

medio 

 
En la tabla 11 se muestra información cruzada entre la 

variable procrastinación y la dimensión estrategias de 

afrontamiento del estrés donde se considera que el 12, 6% de los 

estudiantes que se encuentran en el nivel bajo de procrastinación, 

consideran evidenciar un nivel bajo en la estrategias frente al 

afrontamiento del estrés académico; el 63,9% se encuentran dentro 

del nivel bajo en tendencia a la procrastinación, consideran 

evidenciar un nivel medio de estrategias de afrontamiento del 

estrés; y, el 23,5% de los estudiantes que se encuentran en el nivel 

bajo de procrastinación, consideran presentar un nivel alto de 

estrategias de afrontamiento del estrés. Referente al nivel medio de 

procrastinación, el 100% de los estudiantes consideran evidenciar 

estrategias de afrontamiento del estrés en el nivel medio. 
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VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

6.1 Análisis inferencial 
 

6.1.1. Prueba de normalidad de datos 

Para establecer el estadístico de prueba, los datos obtenidos 

se someten a la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, 

considerando que la muestra de estudios es de 120 colaboradores. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la prueba. 

 
Tabla 12 

Prueba de normalidad de datos de las variables de estudio 
 
 

Pruebas de normalidadb, c, d, e
 

 Kolmogórov-Smirnov 

Procrastinaci 
ón 

Estadístic 
o 

 
gl 

 
Sig. 

Estresores Bajo ,297 119 ,000 

Síntomas Bajo ,254 119 ,000 

Estrategias de 
afrontamiento 

Bajo ,338 119 ,000 

Estrés académico Bajo ,314 119 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

b. Estresores es constante cuando Procrastinación = Medio. Se 
ha omitido. 

c. Síntomas es constante cuando Procrastinación = Medio. Se ha 
omitido. 
d. Estrategias de afrontamiento es constante cuando 
Procrastinación = Medio. Se ha omitido. 
e. Estrés académico es constante cuando Procrastinación = 
Medio. Se ha omitido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En vista que la prueba de normalidad es muy valorada, 

dependiendo del número de colaboradores para el propósito de la 

encuesta, se optó por la prueba de normalidad de Kolmogórov- 

Smirnov, la cual se utiliza para datos mayores a 50, en este caso la 

muestra comprende 119 colaboradores de los cuales seleccionó el 

SPSS durante la verificación de la normalidad de los datos. 
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Además, para la doble significación de la prueba de normalidad 

para determinar las pruebas estadísticas a utilizar para la prueba 

de hipótesis, se considerarán los siguientes criterios: 

Si p > a 0,05 “entonces los datos proceden de una 

distribución normal”. 

Si p ≤ a 0,05 “entonces los datos procediesen de una 

distribución no normal”. 

Por lo tanto, como se puede observar en la prueba de 

normalidad, la significación bilateral es igual a 0.000, menor que 

0.05, se determinó que para la prueba de hipótesis se utilizará el 

estadístico Rho de Spearman, ya que los datos provienen de una 

distribución no normal. 

 
6.1.2. Prueba de hipótesis estadístico 

 
 

a) Prueba de hipótesis estadístico para el objetivo general 

 

Se utilizó el estadístico de Prueba de Rho Spearman puesto 

que los datos recolectados de los instrumentos son numerales y de 

intervalos. 

Planteamiento de la Hipótesis: 

 
H0: No existe correlación entre la procrastinación y el estrés 

académico en los estudiantes que cursan el 5to año de 

educación secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 

H1: Existe correlación entre la procrastinación y el estrés 

académico en los estudiantes que cursan el 5to año de 

educación secundaria en un colegio público de Puno, 

2022. 



75  

Establecer un nivel de significancia 

 
α = 0,05 = 5% margen de error. 

Estadístico de prueba y toma de decisión 

Se asumió la correlación “Rho” de Spearman. 

Valor de “R” Calculado y Valor de P 

 
 
 

Procrastina 
ción 

Estrés 
académico 

 Procrastina 
ción 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,021 

Rho de 
Spearm 

an 

  

 Sig. (bilateral) . ,818 
 N 120 120 

 Estrés 
académico 

Coeficiente de 
correlación 

-,021 1,000 

  Sig. (bilateral) ,818 . 
  N 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 

 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 
(bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación 

El valor de p = 0.818 está por encima del valor de 

significancia es igual a 0.05, por tanto, se acepta la hipótesis alterna 

(H0) que afirma que no existe correlación entre los valores 

obtenidos de procrastinación y el estrés académico en los 

estudiantes que cursan el 5to año de secundaria en un colegio 

público de Puno, 2022. 

 
b) Prueba de hipótesis estadístico para los objetivos 

específicos 

 

Para la Prueba de hipótesis se utilizó el estadístico Rho 

Spearman ya que los datos recolectados en base a los instrumentos 
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son numéricos y en un periodo de tiempo. 

Planteamiento de la Hipótesis: 

 
 

 

 

Mod 
elo 

 
 
 

 
1 

Hipótes 
is 

estadíst 
ica 

 
H0 

 
 
 

H1 

 

Concluye 
nte 

 
No existe 
correlació 
n 

 
Existe 
correlació 
n 

 
Variables 

Població 
n 

 
entre la 
procrastinación y la 
dimensión estresores 
del estrés académico 
entre la 
procrastinación y la 
dimensión estresores 
del estrés académico 

No existe 
H0 correlació 

n 
2 

Existe 
H1 correlació 

n 

entre la 
procrastinación y la 
dimensión síntomas 
del estrés académico 
entre la 
procrastinación y la 
dimensión síntomas 

en 
estudiant 
es que 

cursan el 
5to año 

de 
secundar 

  del estrés académico   
existe relación entre 

ia en un 
colegio 

No existe 
H0 correlació 

n 
 

3 
 

Existe 

H1 correlació 
n 

la procrastinación y la 
dimensión 
estrategias de 
afrontamiento del 
estrés académico 
existe relación entre 
la procrastinación y la 
dimensión 
estrategias  de 
afrontamiento del 
estrés académico 

público 
de Puno, 

2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

c) Establecer un nivel de significancia 

α = 0,05 = 5% margen de error. 

 
 

d) Estadístico de prueba y toma de decisión 

 
Se asumió la correlación de Rho de Spearman. 
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Valor de “R” Calculado y Valor de P 
 

Estresor Síntoma 
Estrategias 

de 
afrontamie 

nto del 
estrés 

académico 

es del s del 
estrés estrés 

académi académi 

co co 

  Coefici    

ente de 
correla 
ción 

-,005 -,038 -,020 

Rho de 
Spearm 

an 

Procrasti 
nación 

   

Sig. 
(bilater 

   

 ,961 ,683 ,826 
 al)    

  N 120 120 120 

 

Interpretación. 
 

Los resultados para las dimensiones del estrés académico 

son: en estresores del estrés académico es P = 0,961; en síntomas 

del estrés académico es P = 0,683; y, en estrategias de 

afrontamiento del estrés académico es P = 0,826 que están por 

encima del valor de significancia es igual a 0,05, por tanto, se 

acepta la hipótesis nula (H0) que afirma que no existe correlación 

entre los valores obtenidos de las dimensiones de estrés 

académico y la procrastinación en los estudiantes que cursan el 5to 

año de secundaria en un colegio público de Puno, 2022. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

7.1 Comparación de resultados 
 

Objetivo general: 
 

Los resultados referidos al objetivo general y precisados en 

la tabla 13, indica que no existe relación entre procrastinación y 

estrés académico en los estudiantes que cursan el quinto año de 

secundaria en un colegio público de Puno, 2022; considerando que 

el valor de p es igual a 0,818 que está por encima del valor de 

significancia que es de 0,05. 

 
Existe el resultado similar, tal es el caso de Paucar (2021), 

que llega al resultado de que no existe relación significativa entre 

procrastinación académica y atención plena en adolescentes desde 

el enfoque mindfulness. Sin embargo, existen resultados inversos 

que indican que existe correlación entre procrastinación académica 

y autorregulación del aprendizaje, tal como evidencia Escobar y 

Corzo (2018). Otro resultado similar es el que muestra Aguilar 

(2021) y Valle (2019) que consideran que no existe relación entre 

procrastinación académica y estrés académico en estudiantes 

universitarios; excepto entre las variables de autorregulación y 

estrategias de afrontamiento, en las cuales existe una relación 

inversa muy baja. Por otro lado, Amado y Condori (2019) llegan a 

una conclusión contraria a la nuestra, indicando que sí existe 

relación entre procrastinación y estrés académico de manera 

directa y proporcional, es decir, a un mayor estrés, existe mayor 

procrastinación en estudiantes. Es importante hacer saber que 

Bernal (2019), considera que los hombres son más 

procrastinadores que las mujeres y que, consecuentemente, son 

las que más presentan manifestaciones de estrés. En nuestro caso 

los resultados nos permiten indicar que, a pesar de presentar la 

postergación de sus tareas o actividades, los estudiantes no 
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desarrollan un estrés alto, esto porque en su contexto, 

posiblemente no están sujetos a exigencias estrictas por parte de 

los padres y docentes. 

 
 

Objetivos específicos: 

 
 

Los resultados referidos al objetivo específico 1 y precisados 

en la tabla 14, indica que no existe relación entre la variable 

procrastinación y la dimensión estresores del estrés académico en 

los estudiantes que cursan el quinto año de educación secundaria 

en un colegio público de Puno, 2022; considerando que el valor de 

p es igual a 0,961 que está por encima del valor de significancia 

que es de 0,05. 

 
En este sentido, Rodríguez (2019) llega a una conclusión 

que se contrapone a los resultados de la investigación, 

considerando que existe una correlación significativa entre las 

variables estresores académicos y las reacciones de los 

estudiantes. En esta investigación, el 98,3% de estudiantes 

presentan estrés académico y el 88,81% de estudiantes sufren con 

intensidad el estrés. En nuestra investigación, el 81% presentan un 

nivel medio de estresores, en tanto el estrés es controlado por los 

mismos estudiantes; similar es el caso en cuanto se refiere a la 

variable procrastinación. Villavicencio (2021) encuentra una 

relación directa entre postergación de actividades con estresores 

en un nivel bajo. Hay que considerar que, el contexto y la situación 

social en el que se desenvuelven los estudiantes, no están 

envueltos a sobrecarga de responsabilidades académicas, por lo 

que cada estudiante percibe como normal a los estresores. 

 
Los resultados referidos al objetivo específico 2 y precisados 

en la tabla 14, indica que no existe relación entre la variable 

procrastinación y la dimensión síntomas del estrés académico en 
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los estudiantes que cursan el quinto año de secundaria en un 

colegio público de Puno, 2022; considerando que el valor de p es 

igual a 0,961 que está por encima del valor de significancia que es 

de 0,05. 

 
En relación a lo anterior, Ángel et al. (2020) refieren que los 

escolares les inquieta casi siempre la frecuencia de trabajos y que 

presentan pocos niveles de ansiedad, los cuales indican que no es 

evidente la procrastinación en los estudiantes y que los síntomas 

del estrés no son evidentes, razón por las que no se relacionan 

estadísticamente. Si bien es cierto que los síntomas físicos, 

psicológicos y comportamentales son estados que llegan afectar la 

vida del estudiante, en nuestro caso, los estudiantes gracias a las 

estrategias tomadas por los padres y docentes en relación al 

cumplimiento de una actividad, no se desencadenan los síntomas 

del estrés en el ambiente académico. 

 
Los resultados referidos al objetivo específico 3 y precisados 

en la tabla 14, indica que no existe relación entre la variable 

procrastinación y la dimensión estrategias de afrontamiento del 

estrés académico en los estudiantes que cursan el quinto de 

secundaria en un colegio público de Puno, 2022; considerando que 

el valor de p es igual a 0,826 que está por encima del valor de 

significancia que es de 0,05. 

 
En este sentido, la variable afrontamiento del estrés se 

relaciona con la dimensión de la satisfacción laboral, evidenciando 

que ambas variables se asocian; es decirse obtiene una puntuación 

alta en estrategias de afrontamiento del estrés, consecuentemente 

las puntuaciones en satisfacción laboral son altas (Saavedra y 

Quispe, 2021). Asimismo, Villavicencio (2021), afirma que cuando 

se asocian las variables autorregulación académica y estrategias 

de afrontamiento, los resultados son favorables considerando que 

existe grado de asociación moderado. En nuestro caso podemos 
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indicar que, las estrategias desarrolladas para afrontar situaciones 

como el incumplimiento de una actividad académica, los 

estudiantes desarrollan actividades físicas, meditación, descanso, 

para así no llegar a una situación estresante. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En base al proceso y los datos recopilados en el análisis de 

los resultados podemos concluir que, a pesar de existir resultados 

altos y medios: 

 
Primero: No existe una asociación entre la procrastinación y 

el estrés académico en los estudiantes del quinto año de 

secundaria en la institución educativa pública “Glorioso San Carlos 

de Puno, 2022”. Considerando que el valor de p es igual a 0,818 

que está por encima del valor de significancia que es de 0,05. 

 
Segundo: No existe una asociación entre la variable 

procrastinación y la dimensión “estresores” de la variable estrés 

académico, en los estudiantes del quinto año de secundaria en la 

institución educativa pública “Glorioso San Carlos de Puno, 2022”. 

Considerando que el valor de p es igual a 0,961 que está por 

encima del valor de significancia que es de 0,05. 

 
Tercero: No existe una asociación entre la procrastinación y 

la dimensión “síntomas” del estrés académico, en los estudiantes 

del quinto año de secundaria en la institución educativa pública 

“Glorioso San Carlos de Puno, 2022”. Considerando que el valor de 

p es igual a 0,961 que está por encima del valor de significancia 

que es de 0,05. 

 
Cuarto: No existe una asociación entre la procrastinación y 

“estrategias de afrontamiento” de la variable estrés académico, en 

los estudiantes del quinto año de secundaria en la institución 

educativa pública “Glorioso San Carlos de Puno, 2022”. 

Considerando que el valor de p es igual a 0,826 que está por 

encima del valor de significancia que es de 0,05. 
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RECOMENDACIONES 

 
Antes de finalizar la investigación, se realizará algunas 

recomendaciones al personal directivo de la institución educativa 

secundaria emblemática “Glorioso Colegios Nacional San Carlos, 

Puno”. 

 
Diseñar programas académicos que estén destinados a 

aquellos alumnos que tienden a presentar conductas 

procrastinadoras, para así generar mejores hábitos que le ayuden 

en los estudios, como una organización adecuada en los horarios. 

 
Realizar charlas y capacitaciones para los alumnos, padres 

de familia y docentes, que estén orientadas sobre las estrategias y 

herramientas que puedan utilizar, referente al manejo del estrés y 

la postergación de actividades o tareas, los cuales sirvan para 

afrontar en situaciones como la sobrecarga de actividades 

académicas. 

 
A los próximos investigadores en el área de psicología y/o 

afines, a generar nuevas investigaciones que traten sobre la 

procrastinación y la relación con diferentes variables, puesto que 

en nuestra investigación no se encontró una relación significativa 

entre las variables, ya que así se podrá ofrecer mayor información 

a estudios futuros. 

 
Es importante brindar charlas y asesorías a los profesores 

sobre nuevos métodos o estrategias de como incentivar a los 

estudiantes, los cuales sirvan en el cumplimiento de sus trabajos 

en un tiempo establecido, ya que las calificaciones por más que 

sean malas o buenas, siempre requieren una palabra de 

advertencia o las felicitaciones. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

Título: Procrastinación y Estrés académico en estudiantes que cursan el 5to año de secundaria en un Colegio Público de Puno, 
2022. 

Responsable: Wily Fernando Ayala Ramos 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General: 
 
¿Qué relación existe 
entre la procrastinación y 
el estrés académico en 
los estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria de un colegio 
público de Puno, 2022? 

 
 

Problemas específicos 
 

P.E.1 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
procrastinación y la 
dimensión estresores del 
estrés académico en 
estudiantes que cursan el 
5to año de secundaria en 
un colegio público de 
Puno, 2022? 

Objetivo general: 
 
Determinar la relación 
que existe entre la 
procrastinación y el 
estrés académico en 
los estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria de un 
colegio público de 
Puno, 2022. 

 
Objetivos específicos: 

 
O.E.1 Establecer la 

relación entre la 
procrastinación y la 
dimensión estresores 
del estrés académico 
en estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria en un 
colegio público de 
Puno, 2022. 

Hipótesis general: 
 
Existe relación entre la 
procrastinación y el 
estrés académico en 
los estudiantes que 
cursan el 5to año de 
educación secundaria 
de un colegio público 
de Puno, 2022. 

 
 

Hipótesis específicas: 
 
H.E.1 Existe relación 
entre la 
procrastinación y la 
dimensión estresores 
del estrés académico 
en estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria en un 
colegio público de 
Puno, 2022. 

Variable 1: 
Procrastinación 

 
Dimensiones: 
- D.1: 

autorregulación 

académica. 

- D.2: Postergación 

de actividades. 

 
Variable 2: 
Estrés académico 

 
Dimensiones: 
- D.1: Estresores 

académicos. 

- D.2: Síntomas del 

estrés académico. 

- D3.: Estrategias 

de afrontamiento. 

Tipo de investigación: 
Básico 

 
Enfoque: Cuantitativo 

 
Nivel de estudio: 
Descriptivo - correlacional 

 
Método: Hipotético - 
Deductivo 

 

Diseño: 
No experimental 

 
Población: 
Para el estudio de la 
población   serán 
considerados 175 
estudiantes de las 
secciones “A, B, C, D, E, F” 
que se matricularon para el 
5to año del nivel de 
educación básica regular en 
un colegio público de la 
ciudad de Puno, 2022. 
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P.E.2 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
procrastinación y la 
dimensión síntomas del 
estrés académico en 
estudiantes que cursan el 
5to año de secundaria en 
un colegio público de 
Puno, 2022? 

 
 

P.E.3 ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
procrastinación y la 
dimensión estrategias de 
afrontamiento del estrés 
académico en 
estudiantes que cursan el 
5to año de secundaria en 
un colegio público de 
Puno, 2022? 

O.E.2 Establecer la 
relación entre la 
procrastinación y la 
dimensión síntomas 
del estrés académico 
en estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria en un 
colegio público de 
Puno, 2022. 

 
O.E.3 Establecer la 
relación entre la 
procrastinación y la 
dimensión estrategias 
de afrontamiento del 
estrés académico en 
estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria en un 
colegio público de 
Puno, 2022. 

H.E.2 Existe 
relación entre la 
procrastinación y la 
dimensión síntomas 
del estrés académico 
en estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria en un 
colegio público de 
Puno, 2022. 

 
H.E.3 Existe relación 
entre la 
procrastinación y la 
dimensión estrategias 
de afrontamiento del 
estrés académico en 
estudiantes que 
cursan el 5to año de 
secundaria en un 
colegio público de 
Puno, 2022. 

  
Muestra: 
Para el presente estudio la 
muestra se determinó 
mediante la fórmula de 
educación de poblaciones 
finitas, quedando finalmente 
conformada por 120 
estudiantes de las 
secciones “A, B, C, D, E” 
que se matricularon para el 
5to año del nivel de 
educación básica regular en 
un colegio público de la 
ciudad de Puno, 2022. 

 
Técnica e instrumentos de la 
recolección de información: 
Técnica: La encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 
Escala de procrastinación 
académica (EPA) 
Inventarios del estrés 
académico (SISCO) 

 
 

Métodos de análisis de 
datos: 
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    Una vez recolectado los 

datos se procederá a la 
tabulación de las 
respuestas, seguidamente a 
utilizar el programa 
estadístico SPSS V. 22.0, 
para su análisis estadístico, 
donde posteriormente se 
realizó los análisis 
descriptivos de la 
investigación. 
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Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 03: Ficha de validación de instrumentos de medición 

 

 
Certificado de validez de los instrumentos 
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anexo 04: Base de datos 

Confiabilidad del instrumento de procrastinación 

 

1 3 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 

2 3 5 5 3 2 1 1 1 3 3 1 1 

3 3 4 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

4 4 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 

5 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

6 3 4 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 

7 3 4 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 

8 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 

9 4 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 

10 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

 
 
Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N de elementos 

,827 ,814 12 
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Confiabilidad del instrumento del estrés académico 
 

 
1 3 4 3 4 3 2 4 3 1 4 4 1 3 4 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 4 5 4 5 3 

2 4 5 5 5 5 4 4 5 2 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 2 4 4 

3 5 4 3 4 5 3 3 5 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 

4 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 

5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 2 5 2 1 4 3 4 3 1 1 1 4 1 1 4 5 3 4 3 3 

6 2 4 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 2 5 5 4 2 4 4 

7 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 

8 3 5 2 4 4 3 2 4 2 4 2 2 1 3 4 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 5 2 2 2 

9 2 5 2 5 5 2 3 4 5 2 5 5 2 5 5 5 2 3 3 1 3 1 4 5 5 5 5 4 1 

10 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 

 
 
 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

 
Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N de elementos 

,925 ,923 29 
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Base de Datos 
Excel 

Variable procrastinación 
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Variable estrés académico 
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Base de datos SPSS 
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Anexo 05: Informe de Turnitin al 28% de similitud 
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Anexo 06: Evidencias fotográficas 
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Anexo 07: Documentos administrativos 
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