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Resumen 

Objetivo: Este estudio buscó establecer la conexión entre el estrés 

académico y procrastinación en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 2023. 

Metodología: El enfoque cuantitativo fue la base metodológica de la 

presente investigación, la cual se caracterizó por ser de tipo básico y 

de nivel correlacional, con un diseño no experimental como estrategia 

de estudio. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de 

encuesta y como instrumentos de medición se empleó el Inventario de 

Estrés Académico y la Escala de Procrastinación Académico, cada uno 

ha sido adaptada a la realidad peruana con el fin de garantizar la validez 

y pertinencia de los resultados obtenidos. 

Muestra: Se contó con una muestra de 216 estudiantes de la 

Institución Educativa Pública Libertador Castilla del distrito de Aplao, se 

utilizó dos encuestas, una sobre estrés académico y la otra encuesta 

trató sobre procrastinación. 

Resultados: De los resultados obtenidos se desprende que el nivel 

predominante de estrés académico se sitúa en la categoría moderada, 

donde se encuentran ubicados aproximadamente 167 participantes, lo 

que representa el 78 % de la distribución. En cuanto a la 

procrastinación, se observa que el nivel predominante es el promedio 

medio, con cerca de 130 personas ubicadas en dicha categoría, lo que 

equivale al 61 % de la muestra, finalmente no existió una correlación 

significativa (p= 0.605> 0.05), entre el estrés académico y la 
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procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 2023. 

Conclusión: El presente estudio permitió concluir que no se ha 

encontrado evidencia de una correlación significativa entre el estrés 

académico y la procrastinación en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 2023. 

Palabras claves: Estrés académico, Procrastinación, estudiantes, 

estresores. 
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Abstract 

Objective: This study sought to establish the connection between 

academic stress and procrastination in high school students of a Public 

Educational Institution, Aplao, Arequipa - 2023. 

Methodology: The quantitative approach was the methodological basis 

of the present investigation, which was characterized as being of a basic 

type and of a correlational level, with a non-experimental design as a 

study strategy. For the data collection, the survey technique was used 

and as measurement instruments the Academic Stress Inventory and 

the Academic Procrastination Scale were used, each one has been 

adapted to the Peruvian reality in order to guarantee the validity and 

relevance of the data, results obtained. 

Sample: There was a sample of 216 students from the Libertador 

Castilla Public Educational Institution in the Aplao district, two surveys 

were used, one on academic stress and the other on procrastination. 

Results: From the results obtained, it is clear that the predominant level 

of academic stress is in the moderate category, where approximately 

167 participants are located, which represents 78% of the distribution. 

Regarding procrastination, it is observed that the predominant level is 

the medium average, with about 130 people located in said category, 

which is equivalent to 61% of the sample, finally there was no significant 

correlation (p= 0.605> 0.05), between academic stress and 

procrastination in high school students of a Public Educational 

Institution, Aplao, Arequipa - 2023. 
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Conclusion: The present study allowed us to conclude that no 

evidence of a significant correlation has been found between academic 

stress and procrastination in high school students of a Public 

Educational Institution, Aplao, Arequipa - 2023. 

Keywords: Academic stress, Procrastination, students, stressors. 
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I. INTRODUCCION: 

El estudio de Berrio y Mazo (2011) establece que el estrés 

académico consiste en una respuesta física, emocional, cognitiva y 

conductual que se desencadena en presencia de ciertas causas y 

eventos relacionados con el ámbito educativo. 

El estrés es un fenómeno que se manifiesta en diversos 

ámbitos, incluyendo el educativo donde se produce el interés y 

motivación por la presente investigación de esta problemática, en 

consecuencia, varios profesionales comprometidos con la educación 

se han dado cuenta de la necesidad de conocer cómo afecta en el 

nivel de la educación de los estudiantes, es decir el estrés que se 

examina en el ámbito académico (Berrío & Mazo, 2011). 

Según García & González, (2022) en los salones de clase involucra 

ciertas exigencias y funciones del estudiante que pueden generar 

estrés. Por lo tanto, estas situaciones estresantes se vieron 

incrementadas a causa de la enfermedad covid-19 de 2019 (covid19) 

la cual genero pandemia una mundial, al mismo tiempo generando 

sus consecuencias en todos los ambitos sociales, educativos, 

laborales y los de salud sobre todo. 

El objetivo de este estudio fue establecer la relación que 

existe entre el estrés académico y la procrastinación, en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa Publica de Aplao, 

Arequipa, 2023, donde se ha tenido en cuenta la presentación del 

capítulo I, sobre el cual se ha expresado la presentación de la 
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introducción del estudio,el capitulo II,  se mencionó, la descripción 

del problema, la justificación del estudio y los objetivos de la presente 

investigación.El capitulo III, hace referencia a los antecedentes tanto 

a nivel internacional como nacional, se presentó el marco teórico y 

conceptual de las variables. En el capítulo IV se brindó una 

descripción detallada de la metodología y los procedimientos 

utilizados, incluyendo la población de estudio, la muestra y la 

recolección de datos. Asimismo, se detallaron las estrategias 

implementadas en esta investigación. V, cada objetivo planteado ha 

sido contestado, asi tambien en el capitulo VI, se ha tenido en cuenta 

la presentación y comparación de los resultados con otros 

investigadores, lo cual se complementa con el capítulo VII, Se ha 

tenido en cuenta las recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y los anexos. 

  



7 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripcion del problema 

Según un estudio realizado en Asia, concluyó que la actividad 

deportiva puede ser un soporte efectivo para mejorar la salud 

emocional de los estudiantes dado que durante la epidemia de 

COVID-19, el 68% no realizaba actividad fisica, mientras que el 20% 

ya empieza a tener pensamientos negativos tales como el estrés y 

depresion, de igual forma el 11% dan inicio a la procrastinacion. 

Cabe resaltar que el impacto negativo en sus vidas al no poder 

realizar actividades fisicas regularmente genera diferentes sintomas 

afectivos ya que dejan tareas pendientes y esto a su ves afecta el 

rendimiento academico (Yang et al., 2023). 

En México, los principales factores que generan estrés 

académico son la sobrecarga de trabajo y las tareas escolares, lo 

cual hacen de que el tiempo sea corto para completarlas. Lo que es 

peor el malestar general generado por el estrés es una causa muy 

importante ya que origina a posponer las tareas que deben realizar 

y enfocarse en actividades más agradables (Garcia & González, 

2022). 

Del mismo modo, un estudio con estudiantes ecuatorianos, 

encontraron con la respuesta más marcada del 67% (Me ocurre 

alguna vez) en presentar estrés académico y 41% (Me ocurre alguna 

vez) de procrastinación dando como frecuencia el nivel bajo, En este 

sentido la conexión entre el estrés académico y la postergación 
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académica en la población adulta que no se encuentra en una 

institución educativa es poco significativa, lo que indica que hay una 

correlación positiva leve entre estas variables según los resultados 

obtenidos (Campaña , 2022). 

En los últimos años en Perú, los resultados de las encuestas 

sobre el estrés académico indicaronn que más del 67% de los 

estudiantes viven estresados. Esto se debe principalmente a la 

sobrecarga de tareas que enfrentan, tanto en lo académico como en 

el hogar. Por esta razon, más de un tercio de los encuestados 

obtuvieron un puntaje mayor a 45% en la prueba de procrastinación, 

lo que indica que son estudiantes que posponen las tareas 

académicas. La procrastinación académica no solo se debe a la falta 

de habilidades para gestionar el tiempo y completar las tareas de 

manera efectiva, sino también al estrés que se siente al enfrentar 

una tarea académica exigente, lo cual genera respuestas 

emocionales negativas en los estudiantes (Orco et al., 2022). 

A nivel local se pudo observar cómo el estrés y la 

procrastinación se han convertido en un fenómeno común entre los 

estudiantes. Ya que, en los últimos años, muchos estudiantes tienen 

dificultades para manejar su tiempo y tienden a posponer sus 

actividades importantes, lo que puede afectar su desempeño 

académico y provocar afecciones emocionales. Conversando con 

algunos docentes y director un factor importante que reduce el bajo 

rendimiento académico es el uso de la tecnología y las redes 

sociales ya que contribuyen a la procrastinación debido a que 
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entregan la evidencia de sus tareas a destiempo, han reducido 

considerablemente su nivel académico y sus notas bajaron con 

relación a años pasados. Además, el estrés es otro factor importante 

debido a la sobrecarga de tareas laborales y del hogar a la que 

muchos estudiantes están expuestos, en esta investigación se ha 

buscado establecer la relación entre el estrés académico y 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Arequipa-2023. 

2.2. Pregunta de investigación General 

¿Cuál fue la relación entre el estrés académico y procrastinación en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, 

Aplao, Arequipa - 2023? 

2.3. Pregunta de investigación Especificas 

¿Cuál fue la relación entre la procrastinación y el nivel de estresores 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, 

Aplao, Arequipa - 2023? 

¿Cuál fue la relación entre la procrastinación y el nivel de síntomas 

del estrés en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Publica, Aplao, Arequipa - 2023? 

¿Cuál fue la relación entre la procrastinación y el nivel de estrategias 

de afrontamiento en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 2023? 
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2.4. Objetivo general y especifico 

2.4.1. Objetivo general 

Se determinó la relación entre el estrés académico y 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 2023. 

2.4.2. Objetivo especifico 

Se determinó la relación entre la procrastinación y el nivel de 

estresores en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 

Se determinó la relación entre la procrastinación y el nivel de 

síntomas del estrés en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 

Se determinó la relación entre la procrastinación y el nivel de 

estrategias de afrontamiento en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 

2.5. Justificación e importancia 

2.5.1. Justificación teórica 

El objetivo de esta indagación consistió en analizar tanto el 

estrés académico como la procrastinación en la población estudiantil 

de educación del nivel secundario, también para aumentar la 

comprensión de las variables de investigación y las estrategias de 

intervención que se pueden aplicar a los educandos que comienzan 

a padecer presión escolar y comportamientos de postergación. Los 

resultados del estudio han tenido como finalidad impulsar el 

bienestar psicológico de la población estudiantil. 
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2.5.2. Justificación metodológica 

Para la metodología se utilizaron instrumentos claros, 

precisos y entendibles, todo esto para el recojo de información. Así 

también se realizó el uso adecuado de pruebas psicométricas 

validadas y estandarizadas en la realidad peruana, la aplicación de 

pruebas para cada una de las variables se realizó con el fin de 

aportar en la investigación y proporcionar un beneficio a la sociedad 

mediante la presentación de un análisis acerca de diferentes factores 

que podrían contribuir al mejoramiento de la salud mental. 

2.5.3. Justificación practica 

El motivo de llevar a cabo este estudio radicó en la necesidad 

de establecer la conexión entre la postergación y el estrés 

académico en los estudiantes de educación secundaria, con el uso 

adecuado de pruebas psicométricas. Así mismo permitió explicar la 

manera en que los participantes se desenvuelven en el entorno 

educativo, es decir sus hábitos y comportamientos, esta información 

es valiosa tanto para el sector educativo como para los padres de 

familia. 

2.6. Alcances  

El alcance era investigar las categorías que presentan de 

tensión educativa, así como la tendencia a la procrastinación, en 

estudiantes de una institución educativa, ya que esta información 

resulta relevante para la prevención y desarrollo de programas de 

intervención destinados a mitigar el estrés y reducir las conductas de 

procrastinación. 
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Se esperó que esta investigación fuese el comienzo para 

explorar con más detalle las posibles conexiones entre las variables 

que se estudiaron. 

2.7.  Limitaciones  

Esta sección se dedicó a un breve momento de reflexión 

sobre las restricciones que afectaron la investigación realizada. 

En primer lugar, una limitación que se ha identificado la 

escasez de investigaciones tanto nacionales como internacionales 

que integren ambas variables. 

En segundo lugar, seria poca colaboración de los estudiantes, 

debido a que contaban con poco tiempo en el horario de tutoría. 

Finalmente, es importante destacar que no se pudo rastrear 

la evolución y cambios de las variables a lo largo del tiempo, y 

también se evaluó a una cantidad de estudiantes mayor de lo 

previsto.  
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III. MARCO TEORICO 

3.1 Antecedentes: 

3.1.1 Antecedentes Internacionales 

Kuftyak, (2022) en un estudio con el título “Procrastinación, 

estrés y rendimiento académico en estudiantes” realizado en 

diferentes ciudades de Rusia, con el objetivo determinar la gravedad 

de los elementos de la postergación y estrés en los estudiantes con 

diferentes niveles de rendimiento académico. Para llevar a cabo 

esto, se empleó una metodología cuantitativa con el diseño 

correlacional, no experimental de corte transversal y una muestra de 

435 estudiantes a quienes se les aplicó la escala en línea de 

Procrastinación y el Inventario de Estrés de la Vida Estudiantil. El 

estudio encontró que hay una asociación positiva significativa (con 

un nivel de significancia de p≤0.01) entre los indicadores de estrés. 

Así también se encontró que la tendencia a procrastinar está 

positivamente asociada con todos los tipos de estresores y 

respuestas a ellos (con un nivel de significancia de p≤0.01). Se 

concluyó que los estudiantes que procrastinan son más propensos a 

experimentar altos niveles de estrés y sus síntomas asociados, 

especialmente aquellos con bajo rendimiento académico. 

Anjali (2018) en su investigación de título “Procrastinación, 

Estrés y Rendimiento Académico entre los B. Ed. Estudiantes de la 

Universidad GGSIP” realizada en Nueva Delhi, India. El grupo de 

individuos en el estudio estaba compuesto por 144 estudiantes. Su 

objetivo principal fue explorar si existe una relación entre la 
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Procrastinación, el Estrés y el Rendimiento Académico entre los B. 

Ed. estudiantes de la Universidad GGSIP. La metodología es 

correlacional de tipo no experimental. Los descubrimientos 

demostraron que hay una asociación positiva y significativa entre la 

postergación, el estrés y el desempeño académico de los 

estudiantes universitarios. La conclusión del estudio tiene 

implicaciones significativas sobre la prevención de la 

procrastinación, la reducción del estrés y el asesoramiento en el 

Rendimiento Académico ya que la mayoría de los universitarios 

presentaron niveles de estrés de alto y rendimiento regular debido a 

eso procrastinan. 

3.1.2 Antecedentes Latinos 

Espín & Vargas (2023) en su estudio de título “Procrastinación 

y estrés académico en estudiantes universitarios”, realizado en 

Ambato, con el objetivo principal de investigar la conexión entre la 

postergación y el estrés académico en estudiantes universitarios. La 

investigación se llevó a cabo utilizando una perspectiva cuantitativa 

y un diseño descriptivo-correlacional no experimental, y se eligió una 

muestra de 432 estudiantes a quienes se les administró la Escala de 

Procrastinación Académica de Busko (EPA) y el Inventario Sistémico 

Cognoscitivista para el estudio del Estrés académico. El estudio 

encontró que la mayoría de los estudiantes presentaron un bajo nivel 

de autorregulación académica y un alto nivel de postergación de 

actividades. Además, el nivel severo de estrés académico fue 

predominante en el 41,9% de los casos, con una mayor incidencia 



15 
 

en mujeres que en hombres. Se concluyó que la procrastinación no 

está relacionada con el estrés académico en alumnos universitarios. 

Méndez (2021) En el estudio que llevó por título 

“Procrastinación e incremento del estrés en docentes y estudiantes 

universitario frente a la educación online” realizada en Ecuador, en 

el cual su población estuvo conformada por 200 docentes, con el 

objetivo de analizar cómo las conductas de procrastinación afectan 

los niveles de estrés en docentes y alumnos universitarios durante 

la transición de la educación en línea. Se utilizó un enfoque 

metodológico mixto, descriptivo y cualitativo. Los resultados 

indicaron que a menudo se pasan por alto estas conductas y no se 

considera el riesgo potencial del estrés en el desarrollo de los 

procesos académicos, lo que ha llevado a una incapacidad para 

mitigar el impacto a tiempo. Como resultado, se ha confirmado un 

aumento en las características e indicadores que permiten 

monitorear los niveles de estrés en los docentes y estudiantes 

universitarios afectados por la transición a la educación en línea 

debido a la pandemia. 

3.1.3 Antecedentes Nacionales 

Aguilar (2021) en su estudio titulado “Procrastinación 

Académica y Estrés académico en estudiantes de una universidad 

Privada de Lima”, con el propósito principal de establecer la conexión 

entre la procrastinación y el estrés académicos en estudiantes de 

una universidad privada de Lima. El estudio con enfoque cuantitativo 
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con el diseño descriptivo y correlacional no experimental, con una 

muestra de 219 estudiantes a quienes se les aplicó la Escala de 

procrastinación académica de Busko y el Inventario SISCO del 

estrés académico. El estudio encontró que todos los participantes 

mostraron niveles de estrés académico promedio bajo a promedio 

alto. De las mujeres, el 77% tuvo un nivel promedio de estrés 

académico. La procrastinación académica se presentó en dos 

niveles, principalmente en el nivel medio (63.5% de la población) y 

en el nivel bajo (36.5% de la población). Se concluyó que no hay una 

correlación entre la procrastinación y el estrés académico. 

Valdivia (2018) en el estudio realizado con el título de "La 

procrastinación en el estrés académico de estudiantes de segundo 

y tercer año de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa (2018)" tenía como objetivo determinar 

cómo la procrastinación afecta el nivel de estrés académico en los 

estudiantes de segundo y tercer año. Los resultados mostraron que 

la mayoría de los estudiantes (89%) experimentaban un nivel medio-

alto de estrés académico, y se encontró que el nivel de 

procrastinación era medio (74%). Esto indica que los estudiantes 

posponen con frecuencia sus responsabilidades académicas, lo cual 

requiere una adecuada orientación para establecer prioridades y 

fortalecer su fuerza de voluntad. 
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3.2 . Bases Teóricas o científicas 

3.2.1 Estrés 

La concepción moderna del estrés con una perspectiva en la 

salud fue propuesta por Hans Selye en 1926. Por lo tanto, estableció 

una definición para el estrés, en la cual describió como como una 

respuesta general del cuerpo ante cualquier estímulo externo o 

estado estresante.  

El estrés es una respuesta de lucha o huida del cuerpo ante 

una situación que amenaza la supervivencia o la estima personal. 

Esto significa que es un efecto de las demandas que nos presenta 

el entorno y se puede producir en situaciones positivas y negativas. 

Por lo tanto, el estrés es una parte ineludible de la vida diaria (Barrio 

et al., 2006). 

3.2.2 Tipos 

De acuerdo con Barrio et al, (2006), en sus aportes el estrés 

se puede dividir según la duración de la respuesta fisiológica que se 

experimenta: 

   Agudo  

Cuando el cuerpo requiere una respuesta rápida y poderosa, 

por ejemplo, frenar bruscamente el automóvil para evitar atropellar a 

un animal o persona en la carretera. 

Subagudo 

La respuesta que se requiere no es de gran intensidad, pero se 

prolonga en el tiempo, como cuando se conduce en una ciudad con 
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mucho tráfico y se debe estar alerta y reaccionar constantemente a 

las situaciones que se presentan en la vía. 

Crónico 

La respuesta que se presenta es leve, pero se mantiene 

durante un largo período de tiempo, cuando se conduce a diario. 

3.2.3 Estrés académico 

Alfonso et al., (2015), basándose en las distintas definiciones, 

consideran que el estrés académico es el que afecta principalmente a 

los estudiantes de educación media y superior, se origina 

exclusivamente por factores estresantes asociados con las tareas 

escolares que deben llevar a cabo. Este concepto se refiere 

específicamente al estrés que experimentan los estudiantes como 

resultado de las exigencias internas o externas que influyen en su 

rendimiento académico. 

3.2.3.1 Factores 

Según Pinto et al., (2022), sugiere que el estrés académico es 

un aspecto importante que debe tenerse en cuenta cuatro factores: 

Factores sociofamiliares 

El ambiente social y familiar del estudiante puede afectar su 

bienestar emocional y capacidad para manejar el estrés académico, ya 

sea positiva o negativamente. El apoyo y guía por parte de las 

autoridades institucionales pueden mejorar la estabilidad emocional del 

estudiante. Además, el entorno social, como los amigos, también puede 
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influir en el manejo del estrés. Es importante crear un ambiente positivo 

para apoyar el bienestar emocional y académico del estudiante. 

Factores ambientales 

El ambiente educativo del estudiante no sólo depende del 

contexto social y familiar, sino también de las condiciones externas 

que lo rodean, como la organización y estructura de la institución 

educativa, las instalaciones físicas y áreas de recreación. Un 

ambiente organizado y equipado adecuadamente puede ayudar a 

reducir el estrés y mejorar el rendimiento académico, mientras que un 

ambiente caótico y desorganizado puede aumentar el estrés y 

dificultar el aprendizaje. Es importante prestar atención tanto a los 

aspectos internos como externos del ambiente educativo para crear 

un entorno que facilite el aprendizaje y promueva el bienestar 

emocional del estudiante. 

Factores afectivos – emocional 

La presencia de programas de orientación y asesoramiento en 

el entorno educativo puede influir en la calidad de la educación 

emocional que reciben los estudiantes. Los programas de orientación 

y asesoramiento pueden enseñar técnicas para manejar las 

emociones y contribuir a una estabilidad emocional adecuada. 

Además, el apoyo y la guía de las autoridades institucionales pueden 

influir en la percepción de los estudiantes sobre el ambiente educativo 

y motivarlos para aprender. Por lo tanto, es importante fomentar un 

ambiente de aprendizaje saludable y ofrecer herramientas para 



20 
 

manejar situaciones estresantes para mejorar la calidad de vida 

emocional de los estudiantes y fomentar su éxito académico. 

Factores cognitivos 

Los procesos cognitivos en el contexto académico son 

fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes, desde cómo 

reciben y procesan información nueva hasta cómo la utilizan para 

resolver problemas y desafíos. Los estudiantes utilizan la atención y 

percepción sensorial para procesar la información, que luego se 

almacena en la memoria a corto y largo plazo. La estructuración de la 

información en la memoria a largo plazo y la creación de esquemas 

mentales puede ayudar a los estudiantes a comprender y recordar la 

información y también a resolver problemas y desafíos. La 

recuperación de información de la memoria a largo plazo también es 

influenciada por diversos factores. Al mejorar los factores cognitivos, 

los estudiantes pueden mejorar su desempeño académico y tener un 

mayor éxito en su aprendizaje. 

3.2.3.2 Síntomas 

Basándose en Anaman et al., (2021), menciona que 

identificaron tres síntomas que explican factores en el estrés percibido 

por los estudiantes. 

Síntomas cognitivos:  

La falta de discernimiento, enfoque negativo, dificultades para 

retener información, ansiedad persistente, dificultad para concentrarse, 
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hostilidad y agitación son síntomas que pueden afectar el desempeño 

educativo y la salud emocional de los educandos.  

Síntomas conductuales:  

Consumir una cantidad de alimentos que sea demasiado grande 

o pequeña en comparación con las necesidades del cuerpo, así como 

tener una cantidad excesiva o insuficiente de sueño, son factores que 

pueden tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de una 

persona. 

Síntomas emocionales:  

La sensación de aislamiento y desconexión, sentimientos de 

tristeza o insatisfacción en general, pensamientos preocupantes o 

agitados, y un estado de ánimo negativo son algunos de los síntomas 

que pueden indicar problemas emocionales y de salud mental. 

3.2.3.3 Consecuencia 

De acuerdo con Caso et al., (2020) en el que citó a varios autores 

ha indicado que el estrés puede influir en el bienestar tanto mental 

como físico de un individuo, de dos maneras distintas.  

En primer lugar, puede tener un efecto directo en los procesos 

fisiológicos, como la activación del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal 

(HPA) y la liberación de cortisol. 

En segundo lugar, el autor basándose en Weekes et al., (2006) 

afirmó que puede también influir en los comportamientos de salud, 

entre ellos el comportamiento alimenticio. 
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3.2.4 Procrastinación  

Se refiere a postergar deliberadamente tareas o situaciones que 

requieren atención, sustituyéndolas por otras menos importantes o más 

agradables debido al temor de enfrentarlas o a la pereza de realizarlas 

(Perry 2013). 

Se considera procrastinación académica cuando se aplazan las 

tareas en diferentes ámbitos de la vida tanto como escolar, académico 

o administrativo, debido a esto podemos decir que este 

comportamiento no solo se encuentra en el área académica, sino, en 

diversas áreas. Por ello podemos decir que la procrastinación 

académica, puede tener relación con la presencia de comportamientos 

de aplazamiento en diferentes áreas que engloban al ser humano 

(Quant y Sánchez, 2012).  

De acuerdo con Steel (2007), la postergación de actividades 

escolares se inicia en la etapa de la adolescencia a lo largo de la etapa 

de educación secundaria y posteriormente en los estudios superiores, 

donde más del cincuenta por ciento de los alumnos reportan 

dificultades constantes y desafíos al realizar sus asignaciones. Cuando 

existe forma frecuente y perniciosa de falla autorreguladora que no se 

comprende del todo, para la ejecución o conclusión de tareas se le 

llama procrastinación. 

Teoría de la motivación temporal: 

La teoría de motivación establece que ciertos factores, como la 

motivación, la utilidad, la expectativa, el valor, la impulsividad y el 
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retraso, influyen en la procrastinación. Para evitarla, es necesario tener 

una alta motivación y expectativas de éxito, valorar adecuadamente la 

tarea y controlar la impulsividad. Cumplir con estos elementos impide 

la procrastinación y evita consecuencias negativas en el aprendizaje y 

el proceso educativo (Ayala et al., 2019). 

Teoría de la psicodinámica  

La perspectiva psicodinámica sostiene que la posposición se 

refiere a la falta de cumplimiento de tareas importantes que generan 

una gran angustia y se perciben como amenazas. De manera 

inconsciente, se emplearían diversos mecanismos de defensa para 

reducir la incomodidad y evitar enfrentar dicha tarea (Ayala et al., 2019). 

Así también Ayala et al., (2019), dice que la procrastinación se 

produce cuando el niño experimenta temor al anticipar consecuencias 

negativas por sus acciones, lo que lleva a evitar ser castigado. Factores 

como el aumento de tareas escolares, plazos límite y responsabilidades 

en el hogar generan variaciones en los niveles de ansiedad de los 

niños, lo que resulta en la postergación de sus tareas.  

Como ha señalado previamente Ayala et al., (2019), sostiene 

que la postergación se origina en un modo de educación autoritario. 

Durante la etapa de la adolescencia, se percibe que el tiempo 

transcurre con rapidez debido a los cambios físicos que se 

experimentan, lo que provoca una sensación de que nada puede ser 

recuperado. Este sentimiento, sumado a la inclinación por imaginar el 

futuro y el temor a crecer, contribuyen a la tendencia a procrastinar.  
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Teoría del conductismo  

Las conductas que se sostienen o se replican están motivadas 

por las consecuencias que producen. Aquellos individuos que 

posponen tareas de forma frecuente, identificados como 

procrastinadores, han enfrentado dificultades para lograr sus objetivos 

porque han descubierto maneras de seguir procrastinando sin sufrir las 

consecuencias negativas (Ayala et al., 2019). 

Teoría racional emotiva conductual  

Se sugiere que los trastornos emocionales se deben a creencias 

irracionales acerca de las situaciones que se viven, lo que lleva a 

consecuencias negativas tanto emocionales como conductuales. En el 

caso de la procrastinación, se inicia con creencias irracionales sobre la 

capacidad de completar tareas con éxito debido a una baja tolerancia 

a la frustración. Se establecen metas poco realistas y demasiado altas, 

lo que conduce a resultados no deseados y emociones incómodas. 

Como resultado, la persona comienza a posponer la tarea, lo que 

puede llevar a una complicación e incluso a la imposibilidad de 

realizarla. Además, se evita cuestionar las habilidades y capacidades 

personales (Ayala et al., 2019). 

3.2.4.1.  Afirmación la procrastinación 

Según Holiday (2020), define como la acción intencional de 

retrasar tareas importantes que necesitan ser realizadas, a pesar de 

tener el tiempo y la oportunidad para hacerlas. Este comportamiento 

puede tener un impacto negativo en las acciones de la persona. 
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En términos sencillos, la procrastinación se manifiesta en la 

expresión popular "dejar las cosas para mañana", lo que implica 

posponer actividades que fueron planificadas para ser realizadas. 

Esta conducta es común en las personas que enfrentan el desafío 

constante de administrar sus recursos para lograr sus objetivos (Perry 

2013). 

La procrastinación es vista como un problema de autocontrol y 

gestión del tiempo de tal manera que es posible evaluar cómo y 

cuándo se establece el hábito de la procrastinación. La postergación 

de los adolescentes afecta no solo la toma de decisiones, sino 

también la forma de resolver o lidiar con los conflictos, ya sea para 

cumplir con las responsabilidades académicas o con las demandas 

ambientales. Del mismo modo, si estos hábitos se establecen durante 

la adolescencia, es decir, la conducta procrastinadora continúa, no 

solo afectará su rendimiento académico, sino que también se verá 

reflejado en su vida familiar, social y profesional a largo plazo (Chan, 

2011).    

3.2.4.2. Tipos de procrastinación  

Perfeccionismo y miedo al fracaso  

Cuando los resultados en un área de la vida no son 

satisfactorios, la autoestima puede verse afectada negativamente. En 

estos casos, buscar la excelencia a través del esfuerzo puede ser 

perjudicial ya que lo que se percibe como imperfecciones puede 

generar un sentimiento de incompetencia y desmotivar a la persona 

para continuar con la tarea (Steel 2017). 
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Y además de acuerdo con Steel (2017), no se trata de restar 

importancia al esfuerzo y al trabajo bien hecho, sino de entender que 

los resultados, en ocasiones, son inciertos. No suele existir una única 

solución ni un consenso establecido sobre lo que es perfecto, y a veces 

nos exigimos demasiado a nosotros mismos. 

Rabia e impaciencia  

Si una persona cree que es capaz de manejar cualquier 

situación y luego se enfrenta a sus propias limitaciones, es posible que 

sienta una sensación de incapacidad. Esto puede llevar a la frustración 

y, como resultado, a una pérdida de tiempo (Steel 2017). 

Necesidad de sentirse aceptado por los demás  

Conforme a Steel (2017), cuando alguien se basa en la 

aprobación de los demás para sentirse válido, puede intentar 

complacer a todo el mundo y posponer sus propias tareas para 

satisfacer las demandas de los demás. Esto puede generar ansiedad y 

culpa, ya que es imposible contentar a todos.   

Para afrontar esta situación, es importante que la persona se 

acepte a sí misma, tanto con sus habilidades como con sus 

imperfecciones. Además, es fundamental que aprenda a priorizar sus 

objetivos personales por encima de los de los demás, ya que esto es 

esencial para su crecimiento personal y asi evitar la procrastinación 

(Steel 2017). 

Sentirse saturado 

En palabras de Steel (2017), debido a la creencia de que todo 

debe realizarse rápidamente y al mismo tiempo, resulta difícil 
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establecer importancia en las actividades. Como resultado, se 

experimenta una sensación abrumadora de estrés y sobrecarga, lo cual 

puede generar una serie de emociones y sentimientos como angustia, 

desinterés y pasar largos períodos lamentándose. 

Para hacer frente a esta situación, es necesario adquirir la 

habilidad de distinguir entre lo que es relevante y lo que es simplemente 

urgente, así como de identificar lo que se puede postergar y lo que no. 

Esto implica establecer prioridades claras y respetar el tiempo 

necesario para cada tarea (Steel 2017). 

Impulsividad  

En ocasiones, las personas comienzan varias tareas al mismo 

tiempo sin planificar adecuadamente cómo van a llevarlas a cabo. 

Debido a la urgencia por completar todo, y la frustración que surge 

cuando esto no es posible, la persona puede sentir que es difícil 

gestionar las actividades cotidianas de la vida diaria (Steel 2017). 

3.2.4.3. El estrés y la procrastinación 

Los estudiantes universitarios de hoy no siempre cumplen con 

sus responsabilidades en los plazos y las condiciones establecidas, y 

suelen posponerlas para el último momento. Esto los lleva a un estado 

constante de estrés que, en la mayoría de los casos, no saben cómo 

manejar. Este estrés puede afectar su bienestar psicológico y generar 

condiciones personales inadecuadas para el desarrollo óptimo de su 

potencial en la carrera que están estudiando (Ramos 2021). 

La motivación detrás de este trabajo surge de la observación 

empírica de que los estudiantes universitarios tienden a posponer sus 
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tareas, lo que aumenta sus niveles de estrés y los deja con pocos 

recursos para manejarlo. Por lo tanto, Ramos (2021) sostiene que, esta 

procrastinación tiene un impacto negativo en su bienestar psicológico y 

puede limitar o impedir su desarrollo óptimo en la carrera universitaria. 

En síntesis, la relevancia de este estudio radica en que ayudará 

a entender un fenómeno que hasta ahora solo ha sido observado 

empíricamente, lo que contribuirá al enriquecimiento de la teoría. 

Además, permitirá obtener una visión más clara del sector de la 

sociedad estudiado y evaluar sus posibilidades de éxito, lo que a su vez 

permitirá diseñar e implementar medidas apropiadas para mejorar su 

situación (Ramos 2021). 

3.3. Marco Conceptual 

Estrés académico: Es la reacción de los educandos a los estresores 

académicos, generando emociones anticipatorias (Alfonso et al., 

2015). 

Estudiantes: Los estudiantes son jóvenes que experimentan 

diferentes situaciones de vida y estudio, tanto dentro como fuera de la 

universidad (Dubet, 2005). 

Salud mental: Un sistema de protección social en el que todos los 

seres humanos puedan alcanzar su máximo potencial, manejar 

eficazmente el estrés cotidiano, desempeñarse de manera eficiente y 

exitosa en su trabajo, y contribuir de manera positiva a su entorno social 

(OMS, Organización Mundial de la Salud). 
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Estimulo: Un estímulo se asocia con una respuesta particular de la 

misma manera que una causa se vincula con su efecto correspondiente 

(Pavlov, 1997, p. 10). 

Autorregulación: Hace referencia a la creación interna de 

pensamientos, sentimientos y emociones, en busca de objetivos, 

donde los estudiantes regulan factores personales, establecen metas, 

evalúan su progreso y desempeño, creando así un entorno positivo 

para el aprendizaje (De la Fuente, J. 2017). 

Procrastinación: El aplazamiento académico es la costumbre de 

retrasar el comienzo o la conclusión de una tarea obligatoria y realizar 

actividades incompatibles, lo cual perjudica el rendimiento en el ámbito 

académico. Este fenómeno es complejo, involucrando aspectos 

emocionales, cognitivos y conductuales, y puede tener repercusiones 

en la salud y en la vida cotidiana en general (Diaz, 2019). 

Aprendizaje: El aprendizaje es un conjunto de comportamientos que 

surge en primera instancia en la memoria, después considerado un 

comportamiento aprendido; es decir, si la persona recibe un estímulo y 

este siempre obtendrá la misma reacción, se considera en ese 

momento un aprendizaje existente (Fischer y Espejo, 2017). 

Rendimiento Académico: Se refiere al grado de conocimientos 

demostrados en diferentes áreas educativas, evaluado a través de 

indicadores cuantitativos como calificaciones. Este rendimiento refleja 

los logros alcanzados durante el proceso de aprendizaje, influenciado 

por factores institucionales, sociales, familiares y personales (Tonconi, 

2010). 
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IV. METODOLOGIA 

4.1 Tipo y Nivel de Investigación 

En este análisis de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), se enmarcó en un enfoque cuantitativo. La finalidad 

del estudio fue realizar la conexión entre estas dos variables como lo 

son el estrés y la procrastinación, el efecto que tiene en el desempeño 

académico de los alumnos. De este modo, esta investigación utilizó 

cuestionarios como herramientas para medir las variables del estudio 

mediante instrumentos confiables y válidos. 

De acuerdo con el procedimiento metodológico del estudio, se 

realizó una investigación correlacional, ya que según Ramos, (2020) 

para examinar la conexión entre dos variables, del estrés y la 

procrastinación académica, en un contexto específico, en este caso, 

un colegio. Se fijó el nivel de vínculo entre las dos variables y se 

analizaron las posibles variaciones concomitantes, es decir, cómo los 

cambios en una variable se relacionaron con los cambios en la otra 

variable. 

4.2 Diseño de la investigación 

  En este estudio, se empleó un diseño transversal y no experimental. 

Basándose en Hernández et al., (2014), se empleó un 

enfoque no experimental, dado que no se realizarán manipulaciones 

o modificaciones deliberadas en las variables para analizar su efecto 

en otras. En su lugar, se observaron los fenómenos del estrés y la 

procrastinación tal como ocurren naturalmente en su contexto, para 
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luego analizarlos. El diseño es transversal, lo que significa que los 

datos se recolectaron en un único tiempo. Además, se utilizó un 

enfoque correlacional, donde se establecieron relaciones entre 

variables, sin tener la intención de realizar un análisis de relación 

causal. 

Se obtiene a continuación, él se cuente gráfico. 

   

  

 

 

En el esquema: 

M = Muestra de investigación  

V1 = Estrés académico  

V2 = Procrastinación 

r = Posible relación entre las variables (1 y 2)  

4.3 . Hipótesis general y especificas 

Hipótesis general 

Existió relación significativa entre estrés académico y 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 2023. 

Hipótesis especifica 

Existió relación entre la procrastinación y el nivel de estresores en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, 

Aplao, Arequipa – 2023. 
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Existió relación entre la procrastinación y el nivel de síntomas del 

estrés en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 

Existió relación entre la procrastinación y el nivel de estrategias 

de afrontamiento en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023 

4.4  . Identificación de las variables 

Variable independiente X: 

 Estrés académico. 

Variable dependiente Y: 

 Procrastinación. 

Por consiguiente, en la primera tabla se presentó la matriz de 

operacionalización correspondiente a las variables previamente 

mencionadas, donde se detallaron las definiciones, las dimensiones, 

los ítems y la escala de medición que comprenderán las cinco 

opciones de respuesta que estuvieron disponibles para los 

participantes.
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4.5  Operacionalización de variables 
 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES N° DE ITEMS VALOR 

FINAL 

 

 

 

 

 

 

Estrés 

académico 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

El estrés que se 

experimenta en el 

entorno escolar es 

una respuesta 

fisiológica normal a 

situaciones 

académicas que 

requieren un alto nivel 

de esfuerzo. (Barraza, 

2008). 

Son las 

puntuaciones que 

se obtienen e 

interpretan a partir 

del instrumento 

“Estrés Académico” 

(Barraza Macías, 

2008). 

 

 

Estresores 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

,10,11,12,13,14,15 

 

Leve  

Moderado 

Fuerte 

 

 

Síntomas 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

,10,11,12,13,14,15 

 

Leve  

Moderado 

Fuerte 

 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

,10,11,12,13,14,15, 

16,17 

 

Leve  

Moderado 

Fuerte 
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VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES N° DE 

ITEMS 

VALOR FINAL CRITERIO PARA 

ASIGNAR 

VALORES 

 

 

 

 

 

 

Procrastinación 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

Se trata de un 

comportamiento 

disfuncional en el 

que los estudiantes 

"justifican" su 

retraso con la 

intención de evitar 

la tensión al 

momento de hacer 

sus tareas 

Guzmán & Chávez  

(2019). 

 

Son las 

puntuaciones 

que se obtienen 

e interpretan a 

partir del 

instrumento 

“Procrastinación

”  

(Guzmán & 

Chávez, 

2019). 

 

 

 

Postergación 

de actividades 

 

1,8,9 

,3,4,15, 

16 

 

Los puntajes 

altos indican 

mayor grado de 

procrastinación 

Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

 

Autorregulació

n académica 

 

2, 5, 6, 

7, 10, 

11, 12, 

13, 14 

 Nunca (1) 

Pocas veces (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 
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4.6. Población – Muestra 

Población  

La totalidad de la población estudiantil, de este estudio se 

compuso de 500 estudiantes pertenecientes al nivel secundario de 

la Institución Educativa Libertador Castilla. De acuerdo con lo que 

menciona Mendoza., et al (2014) establece que la población es “el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”. 

Muestra 

La representación estuvo compuesta por 216 alumnos de 

educación secundaria pertenecientes a una institución educativa 

Libertador Castilla. De acuerdo con Hernández et al., (2018) 

describe a la muestra como un conjunto que refleja la población o 

universo que se pretendieron investigar, del cual se obtuvieron datos 

precisos. 

Muestreo 

Estuvimos utilizando un método de selección de muestra 

intencionado y no probabilístico debido a que nuestra población es 

pequeña y fácilmente accesible para llevar a cabo la investigación.
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4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Inventario de Estrés Académico (SISCO SV) 

Para recolectar las variables de interés, se utilizó técnicas 

psicométricas por medio del Inventario de Estrés Académico (SISCO SV), 

creado por Barraza (2018) y adaptado al contexto de la pandemia por 

COVID-19 por Alania, Llancari, Rafaele y Révolo (2020). Este instrumento 

utiliza un formato de aplicación Likert y consta de 47 ítems con seis 

alternativas que van desde "nunca" hasta "siempre", los cuales miden tres 

dimensiones: estresores, síntomas del estrés y estrategias de afrontamiento 

al estrés. La validez y fiabilidad del instrumento se demostraron mediante 

un coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de 0.948 y un valor 

de 0.889 en el análisis factorial exploratorio para la validez de construcción. 

En cuanto a su validación en Perú, el índice de fiabilidad fue adecuado con 

un Alfa de Cronbach de 0.946, y los expertos en el área de investigación 

han adaptado la escala y expresado su opinión para demostrar la validez 

del contenido. 

Escala de Procrastinación Académico (EPA) 

Para la recopilación de datos, se utilizó la Escala de Procrastinación 

Académica, desarrollada por Deborah Ann Busko en 1998 y adaptada por 

Domínguez, Villegas y Centeno en 2014. Esta escala se utiliza para evaluar 

la tendencia a la procrastinación en estudiantes y consta de dos 

dimensiones: postergación de actividades y autorregulación académica. 

Puede ser aplicada de manera individual o colectiva, y se estima que su 
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tiempo de aplicación oscila entre 10 y 15 minutos, generalmente no 

excediendo los 20 minutos. 

La escala consta de 16 ítems que evalúan de manera confiable 

la tendencia a la procrastinación académica. Cada ítem se puntúa en 

una escala tipo Likert de cinco puntos, en la cual "siempre" equivale a 

1, "casi siempre" a 2, "a veces" a 3, "casi nunca" a 4 y "nunca" a 5 

(García y Pérez, 2018). La confiabilidad del instrumento se ha 

demostrado mediante el coeficiente alfa de Cronbach, el cual alcanza 

un valor de 0.87, ya que garantiza que el instrumento es altamente 

confiable (Alvarez, 2010). 

Álvarez (2010) validó la Escala de Procrastinación EPA para el 

contexto peruano, llevando a cabo la traducción de la escala al español. 

En cuanto al análisis estadístico, se observó que los ítems presentan 

valores que varían entre 0.31 y 0.54, lo cual indica que son 

estadísticamente significativos. Además, el coeficiente de consistencia 

interna (alfa de Cronbach) obtuvo un valor de 0.80, lo cual lleva a la 

conclusión de que la escala es confiable. 

4.8. Técnicas de análisis e interpretación de datos  

En la investigación se realizó la recopilación de datos utilizando 

los instrumentos de estrés académico de Barraza y de procrastinación, 

después de recolectar la información, se ingresaron en el programa 

Excel versión 2016 y posteriormente se analizaron utilizando el 

programa SPSS versión 25, con el objetivo de obtener resultados de 

leve, moderado y fuerte. Para lograr esto, se utilizó la estadística 
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descriptiva y posteriormente se realizó la estadística inferencial para 

así poder obtener las correlaciones y las tablas de contrastación de 

hipótesis utilizando primeramente la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

que se utilizó para identificar si una distribución sigue una normalidad 

o no, y en función de ello ver el uso del estadístico para la prueba de 

hipótesis. Los datos se recopilaron con el consentimiento informado de 

los participantes y la institución. 
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V. RESULTADOS 

Se encuestó a 216 estudiantes del nivel secundario, sin embargo 

2 no respondieron a su totalidad de la encuesta. Por lo tanto, la muestra 

final analizada fue de 214.  

En este estudio, se presentaron los resultados estadísticos 

utilizando tablas y gráficos se realizó un desglose descriptivo de las dos 

variables en relación entre sí. 

5.1. Presentación de resultados – descriptivos 

Se efectuó la revisión del comportamiento de cada variable de 

manera individual utilizando tablas de frecuencia y porcentaje. 

5.1.1. Descripción de los datos sociodemográficas de los 

participantes 

Tabla 2  

Edad de los participantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 12 años 1 0.5 

13 años 39 18.2 

14 años 62 29.0 

15 años 58 27.1 

16 años 42 19.6 

17 años 11 5.1 

18 años 1 0.5 

Total 214 100.0 
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Gráfico 1  

Edad de los participantes 

En la tabla N 2 y Gráfico 1, se evidenció que la mayor parte de los 

alumnos tiene una edad de 14 años correspondiente al 29,0% (62), además 

el 27,1% (58) tienen 15 años. Asimismo, el 19,6% (42) de los alumnos 

tienen 16 años de edad. Igualmente, el 18,2% (39) tienen 13 años, de igual 

forma, el 5,1% (11) tiene una edad de 17 años. Por último, el 0,5% (1) 

correspondiente a 18 años y el 0,5% (1) correspondiente a 12 años. 

Tabla 3  

Genero de los participantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Masculino 118 55.1 

Femenino 96 44.9 

Total 214 100.0 
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Gráfico 2  

Genero de los participantes 

En la Tabla N° 3 y Grafico N° 2, se obtuvo que la mayor parte de los 

encuestados fueron del sexo masculino con un 55.1% (118). Asimismo, el 

44.9% (96), representaron al sexo femenino. 

Tabla 4  

Grado académico de los participantes. 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Grado 

académico 

2° grado 57 26.6 

3° grado 58 27.1 

4° grado 49 22.9 

5° grado 50 23.4 

Total 214 100.0 
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Gráfico 3  

Grado Académico 

En la Tabla Nº 4, Gráfico Nº 3 se apreció que la mayor cantidad de 

los estudiantes encuestados fueron de terceros grados teniendo como 

27.1% (58). Asimismo, el ,26.6% (57) representó a los estudiantes de 

segundos grados de secundaria, además 23.4% (50) representaron a los 

estudiantes de quintos grados. Por último, el 22,9% (49) representó los 

estudiantes de cuartos grados.  
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5.1.2 Descripción de la variable: Estrés académico 

Tabla 5  

Variable estrés académico 

  Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

académico 

Leve 41 19.2 

Moderado 167 78.0 

Grave 6 2.8 

Total 214 100.0 

 

Gráfico 4  

Estrés académico 

En la Tabla Nº 5 y Grafico N° 4 se observaron que el estrés 

académico con mayor porcentaje que presentan los estudiantes es de nivel 

moderado con un 78.0% (167). Asimismo, el 19.2% (41) señaló que el nivel 

de estrés que perciben es leve y por último el 2.8% (6) presentaron el nivel 

de estrés grave. 
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Tabla 6  

Dimensión 1 Estresores de la variable estrés académico 

  Frecuencia Porcentaje 

Estresores 

Leve 68 31.8 

Moderado 138 64.5 

Grave 8 3.7 

Total 214 100.0 

 

Gráfico 5  

Dimensión 1 estresores 

En la Tabla Nº 6 y Gráfico Nº 5 se observó que 64.5% (138) 

estudiantes encuestados obtuvieron un nivel moderado en la dimensión 

estresores, asimismo 31.8% (68) presentaron un nivel leve, continuando 

con un 3.7% (8) muestra nivel grave. 
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Tabla 7  

Dimensión 2 síntomas 

  Frecuencia Porcentaje 

Síntomas 

Leve 103 48.1 

Moderado 94 43.9 

Grave 17 7.9 

Total 214 100.0 

 

Gráfico 6  

Dimensión 2 síntomas 

En la Tabla Nº 7 y Grafico N° 6 se mostró que un 48.1% (103) 

presentó una intensidad leve, de tal manera 43.9% (94) mostraron un nivel 

moderado, finalmente con un 7.9% (17) un nivel grave. 
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Tabla 8  

Dimensión 3 Estrategias de afrontamiento 

  Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de 

afrontamiento 

Leve 36 16.8 

Moderado 160 74.8 

Grave 18 8.4 

Total 214 100.0 

 

Gráfico 7  

Dimensión 3 Estrategias de afrontamiento 

En la Tabla Nº 8 y Grafico N° 7 se obtuvo un 74.8% (108) de 

estudiantes con una intensidad media, 16.8% (36) señalaron un grado leve 

de la misma dimensión, asimismo 8.4% (18) de participantes obtuvieron un 

nivel grave. 
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Tabla 9  

Variable Procrastinación 

Gráfico 8  

Niveles de Procrastinación 

En la Tabla Nº 9 y Gráfico Nº 8 se pudo observar que de casi todos 

los participantes un 60.7% (130) mostraron un nivel intermedio, de la misma 

manera el 34.1% (73) señalaron que los estudiantes presentaron un rango 

alto y finalmente un 5.1% (11) tienen un nivel bajo de procrastinación. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Procrastinación 

Bajo 11 5.1 

Medio 130 60.7 

Alto 73 34.1 

Total 214 100.0 
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Tabla 10 

Dimensión Autorregulación académica de la variable Procrastinación 

  Frecuencia Porcentaje 

Autorregulación 

académica 

Bajo 104 48.6 

Medio 101 47.2 

Alto 9 4.2 

Total 214 100.0 

 

Gráfico 9  

Dimensión 1 Autorregulación académica 

 

En la Tabla Nº 10 y Gráfico Nº 9 se observó que 48.6% (104) 

estudiantes encuestados obtuvieron una intensidad baja, de igual modo el 

47.2% (101) presentaron un nivel medio, continuando con un 4.2% (9) que 

muestra nivel alto. 
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Tabla 11  

Dimensión Postergación de actividades de la variable Procrastinación 

  Frecuencia Porcentaje 

Postergación de 

actividades 

Bajo 100 46.7 

Medio 90 42.1 

Alto 24 11.2 

Total 214 100.0 

Gráfico 10  

Dimensión 2 postergación de actividades 

En la Tabla Nº 11 y Gráfico Nº 10 se observó que 46.7% (100) 

estudiantes encuestados obtuvieron una intensidad baja, de igual modo el 

42.1% (90) presentaron un nivel medio, continuando con un 11.2% (24) 

muestra nivel alto.  
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5.2. Análisis de los resultados. 

5.2.1. Prueba de normalidad Planteamiento de hipótesis  

Tabla 12  

Prueba de normalidad 

Niveles Estrés 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

 
Leve 0.127 41 0.095 

Moderado 0.062 167 ,200* 

Grave 0.264 6 ,200* 

 

El resultado de la Tabla Nº 12, en la prueba de normalidad, se 

constató que la valoración de (Gl) es de 214 > 50, por lo que se consiguió 

a emplear la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. A su vez, el p-

valor de Estrés académico es, 0.095 > 0,05, por lo tanto, se demuestra un 

comportamiento normal. 

Tabla 13  

Prueba de normalidad dimensión estresores 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Nivel de Estresores Estadístico gl Sig. 

Leve 0.119 68 0.018 

Moderado 0.083 138 0.020 

Grave 0.156 8 ,200* 
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El resultado de la Tabla Nº 13, en la prueba de normalidad, se 

constató que la valoración de (Gl) es de 214 > 50, por lo que se consiguió 

a emplear la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. A su vez, el p-

valor de la dimensión estresores es, 0.018 > 0,05, por lo tanto, se concluye 

con una distribución normal. 

Tabla 14  

Prueba de normalidad dimensión síntomas 

Nivel de 

síntomas 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Leve 0.075 103 0.181 

Moderado 0.102 94 0.017 

Grave 0.184 17 0.131 

 

El resultado de la Tabla Nº 14, en la prueba de normalidad, se 

constató que la valoración de (Gl) es de 214 > 50, por lo que se consiguió 

a emplear la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. A su vez, el p-

valor de la dimensión síntomas es, 0.181 > 0,05, por lo tanto, se concluye 

con una distribución no normal. 
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Tabla 15  

Prueba de normalidad dimensión estrategias de afrontamiento 

Nivel de Estrategias 

de Afrontamiento 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Leve 0.092 36 ,200* 

Moderado 0.064 160 ,200* 

Grave 0.215 18 0.028 

El resultado de la Tabla Nº 15, en la prueba de normalidad, se 

constató que la valoración de (Gl) es de 214 > 50, por lo que se consiguió 

a emplear la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. A su vez, el p-

valor de la dimensión estrategias de afrontamiento, 0.028 > 0,05, por lo 

tanto, se concluye con una distribución normal. 

5.2.2. Prueba de hipótesis  

Hipótesis General  

Ha: Sí se encontró relación entre el estrés académico y procrastinación en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. 

 Ho: No se encontró relación entre el estrés académico y procrastinación 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. 
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Tabla 16  

Prueba de Hipótesis General. Correlación entre Estrés Académico y 

Procrastinación 

N Pearson P-valor  Comparación A Decisión  

214 0,036 0,605 >  0,05 

No existe 

correlación 

significativa 

En la Tabla N°16, se ha demostrado que no existe de correlación 

significativa, así también se observa en la tabla que se aceptó la Ho y se 

rechazó la Ha al tener el "p" valor de 0,605>0,05. 

Hipótesis Específica 1  

Ha: Sí, existió relación entre los estresores académico y los niveles de 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 

 Ho: No, existió relación entre los estresores académico y los niveles de 

procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 

Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 
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Tabla 17  

Prueba de Hipótesis Específica. Correlación entre Estresores y 

Procrastinación. 

En la Tabla N°17, se ha demostrado que no hay correlación 

significativa entre los elementos comparados, así también se observa en la 

tabla que se aceptó la Ho y se rechazó la Ha al tener el "p" valor de 

0,692>0,05. 

Hipótesis Específica 2 

Ha: Sí, existió relación entre los síntomas y los niveles de procrastinación 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. 

 Ho: No, existió relación entre los síntomas y los niveles de procrastinación 

en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. 

 

 

 

 

 

N Pearson P-valor  Comparación A Decisión  

214 0,027 0.692 ≥  0.05 

No existe 

correlación 

significativa 
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Tabla 18.  

Prueba de Hipótesis Específica. Correlación entre Síntomas y 

Procrastinación. 

N Pearson P-valor  Comparación A Decisión  

214 0,032 0,642 >  0,05 

No existe 

correlación 

significativa 

 

En la Tabla N°18, se ha demostrado que no existe correlación 

significativa, así también se observa en la tabla que se aceptó la Ho y se 

rechazó la Ha al tener el "p" valor de 0,642>0,05. 

Hipótesis Específica 3 

Ha: Sí, existió relación entre las estrategias de afrontamiento y los niveles 

de procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 

 Ho: No, existió relación entre las estrategias de afrontamiento y los niveles 

de procrastinación en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 
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Tabla 19  

Prueba de Hipótesis Específica. Correlación Estrategias de afrontamiento 

y el nivel de Procrastinación 

N Pearson P-valor  Comparación A Decisión  

214 0,005 0,944 >  0,05 

No existe 

correlación 

significativa 

 

En la Tabla N°19, se ha demostrado que no existe correlación 

significativa, así también se observa en la tabla que se aceptó la Ho y se 

rechazó la Ha al tener el "p" valor de 0,944>0,05. 

VI. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Análisis descriptivo del estudio 

Tras analizar, se llevó a cabo el proceso de contrastación de los 

hallazgos. Se observó en cuanto al estrés académico en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Libertador Castilla, Aplao, que se 

lograron encontrar los siguientes resultados, indicando que la mayoría de 

los estudiantes, el 78%, experimentaron un grado moderado de estrés lo 

que significa que se encontraban en un punto intermedio entre el estrés 

leve y el estrés grave, lo que sugirió que la mayor parte de los alumnos 

experimentaron un nivel de estrés que no es ni muy bajo ni muy 

preocupante, sin embargo, el 19.2% del alumnado señalaron que el nivel 

de estrés que perciben es leve. Esto mostró que algunos estudiantes 

experimentan una categoría baja de estrés en relación con sus estudios. 
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Así también indicaron que estos estudiantes se sienten más cómodos en 

su entorno académico o que hayan encontrado formas efectivas de manejar 

el estrés. mientras que el 2.8% del estudiantado experimentaron un nivel 

de estrés académico grave. Este porcentaje, aunque es relativamente bajo, 

aún es preocupante, ya que indica que algunos estudiantes están 

experimentando niveles elevados de estrés. 

En este aspecto, se apreció que el grado de presión académica que 

experimentan la población, se encontró principalmente en un nivel 

moderado, pero es importante tener en cuenta que algunos estudiantes 

experimentaron niveles bajos o graves de estrés.  

De igual forma, respecto a la procrastinación en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Libertador Castilla, Aplao, se 

encontró que el 60.7% presentan una intensidad mediana de 

procrastinación, lo que sugirió que la mayoría de ellos posponen sus tareas 

responsabilidades en cierta medida. Por otro lado, el 34.1% de los 

participantes señalaron presentar un nivel alto de procrastinación y 

finalmente solo un pequeño porcentaje 5.1% obtuvo un grado bajo de 

procrastinación, lo que se apreció que algunos estudiantes pueden manejar 

sus tareas y responsabilidades de manera efectiva.  Esto es preocupante, 

ya que indicó que un porcentaje significativo de los participantes 

estudiantiles tienen dificultades para realizar sus tareas y 

responsabilidades de manera efectiva y en tiempo y forma. En este sentido 

la mayoría de los participantes tienden a procrastinar en cierta medida, lo 

cual puede tener consecuencias negativas. Sin embargo, un pequeño 
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grupo mostró habilidades para manejar sus responsabilidades de manera 

efectiva, sirviendo como modelos a seguir. 

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Comparación de resultados con marco teórico 

El propósito general del estudio fue analizar la conexión entre el 

estrés académico y la procrastinación en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa Pública en Aplao, Arequipa - 2023. Seguidamente, se 

efectúa una discusión detallada de los hallazgos obtenidos, destacando los 

hallazgos principales para compararlos con los estudios previos a nivel 

nacional e internacional ya citados. Además, se analizaron los resultados 

en base a la teoría actual que respalda el tema de estudio. 

En referencia a la hipótesis general en el diagrama estadístico n°13 

indica que no se encontró una relación estadísticamente importante, entre 

el estrés académico y procrastinación (p = 0.605, > 0.05). De manera 

similar, el coeficiente de correlación bivariada de Pearson indicó, (r = 

0.036). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay 

suficiente evidencia para sugerir que el estrés académico influye 

significativamente en la procrastinación en estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 2023. Los resultados 

obtenidos concuerdan con los presentados por. Aguilar (2021) quien, en su 

estudio cuantitativo con el diseño descriptivo y correlacional no 

experimental, demostró con el propósito principal de establecer la conexión 

entre la procrastinación y el estrés académicos en estudiantes de una 

universidad privada de Lima. Los resultados encontraron que todos los 
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participantes mostraron diferentes grados de tensión escolar. De las 

mujeres, el 77% tuvo una medida promedio de estrés asociado al ámbito 

académico. La procrastinación académica se presentó en dos niveles, 

principalmente en el nivel medio (63.5% de la población) y en el nivel bajo 

(36.5% de la población). En conclusión, no hay una asociación destacada 

entre la postergación y el estrés académicos. 

Los resultados de este estudio presentan cierta concordancia con 

los datos anteriores presentados por Espín & Vargas (2023) autor, de su 

estudio con perspectiva cuantitativa y un diseño descriptivo-correlacional 

no experimental, demostró que la mayor parte de su población estudiantil 

presentaron un bajo nivel de autorregulación académica y un alto nivel de 

retraso en la ejecución de tareas. Además, el nivel severo de estrés 

académico fue predominante en el 41,9% de los casos, con una mayor 

incidencia en mujeres que en hombres, debido a que el principal objetivo 

fue investigar la conexión entre la procrastinación en estudiantes 

universitarios y los niveles de estrés académico experimentados. En 

conclusión, la procrastinación no está relacionada con el estrés académico 

en alumnos universitarios. 

Se encontró una ausencia de correlación estadísticamente 

significativa entre el estrés académico y la procrastinación en los 

estudiantes de secundaria (p = 0.605, > 0.05). Sin embargo, se observó 

una correlación positiva baja entre estas variables, lo que sugiere que 

existe una tendencia hacia una asociación débil entre ellas. En los 

hallazgos previamente mencionados los estudios realizados con 
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estudiantes universitarios, llegaron a la conclusión de no existir una relación 

entre la procrastinación y el estrés académico. 

Por lo tanto, este estudio, menciona que la asociación entre el estrés 

académico y la procrastinación en estudiantes puede variar según el nivel 

educativo. Aunque se observa una correlación positiva baja entre estas 

variables en los estudiantes de secundaria, no fue estadísticamente 

significativa. Estos resultados son coherentes con investigaciones 

anteriores que han abordado la conexión entre las variables ya 

mencionadas. 

Entonces, este estudio proporciona evidencia adicional sobre la 

asociación entre el estrés académico y la procrastinación en estudiantes de 

secundaria y universidad. Los hallazgos sugieren que la relación puede 

variar según el nivel educativo. Se requiere llevar a cabo más estudios con 

el fin de profundizar en el conocimiento y lograr una mejor comprensión de 

esta relación y desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas para así 

ayudar a la población estudiantil el manejo adecuado del estrés académico 

y la procrastinación. 

Se muestra en la tabla que la significancia fue de 0,692 (Sig.>0,05). 

Por lo cual se acepta la H0, y por tanto se pudo indicar que los estresores 

no se relacionan con el nivel de procrastinación en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023. 

Por su parte, el coeficiente de Pearson indica r = (0,027). Por lo cual, a 

medida que aumentan los estresores, existe una ligera inclinación hacia la 

procrastinación entre los estudiantes. 
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Se muestra en la tabla que la significancia fue de 0,642 (Sig.>0,05). 

Por lo cual se acepta la H0, y por tanto se pudo indicar que los síntomas no 

se relacionan con el nivel de procrastinación en estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa Publica, Aplao, Arequipa – 2023. Por su parte, 

el coeficiente de Pearson indica r = (0,032). Por lo cual, a medida que 

aumentan los síntomas, existe una ligera inclinación hacia la 

procrastinación entre los estudiantes. 

Se muestra en la tabla que la significancia fue de 0,944 (Sig.>0,05). 

Por lo cual se acepta la H0, y por tanto se pudo indicar que las estrategias 

de afrontamiento no se relacionan con el nivel de procrastinación en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. Por su parte, el coeficiente de Pearson indica r = (0,005). 

Por lo cual, a medida que aumentan las estrategias de afrontamiento, existe 

una ligera inclinación hacia la procrastinación entre los estudiantes 



62 
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se identificaron, los hallazgos del estudio llevado a cabo son los 

siguientes: 

1. PRIMERA: Que, no hay una relación estadísticamente significativa, 

entre el estrés académico y procrastinación en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Libertador Castilla, Aplao, 

Arequipa – 2023, debido a que muestra un nivel de significancia p = 

0.605 mayor a 0.05. 

2. SEGUNDA: Que, no hay una relación estadísticamente significativa, 

entre la procrastinación y la dimensión niveles de estresores en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Libertador Castilla, 

Aplao, Arequipa – 2023, debido a que muestra un nivel de significancia 

p = 0.692 mayor a 0.05. 

3. TERCERA: Que, no hay una relación estadísticamente significativa, 

entre la procrastinación y la dimensión niveles de síntomas del estrés en 

estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Libertador Castilla, 

Aplao, Arequipa – 2023, debido a que muestra un nivel de significancia 

p = 0.642 mayor a 0.05. 

4. CUARTA: Que, no hay una relación estadísticamente significativa, 

entre la procrastinación y la dimensión niveles de estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Libertador Castilla, Aplao, Arequipa – 2023, debido a que muestra un 

nivel de significancia p = 0.944 mayor a 0.05. 
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Recomendaciones 

1. Que en futuros estudios deberían considerar otros factores 

motivadores de estrés y procrastinación académica y podrían 

emplear metodologías distintas, ya sea más modernas o de la 

misma magnitud, pero con diferentes instrumentos. Así también se 

podría emplear la metodología utilizada en esta indagación en 

investigaciones de otros temas o hasta de otras áreas de 

entendimiento. 

2. Que también, es importante idear, activar y crear programas 

psicoeducativos de intervención cuyo fin es apoyar y ayudar a los 

estudiantes a explotar al máximo el tiempo y el orden de sus 

actividades con miras a optimizar el grado de estrés y 

procrastinación, priorizando las labores educativas y no 

excediendo el tiempo en actividades de juegos. 

3. Que se obtuvo, una correlación positiva baja entre las variables 

estrés y procrastinación académica, lo que favorece el crecimiento 

del estudiante. Sin embargo, se recomienda aumentar las 

actividades metacognitivas, cognitivas y conductuales para la 

reducción total de un rasgo de estrés. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Estrés Académico y Procrastinación en estudiantes de secundaria de una institución Educativa Publica, Aplao, Arequipa - 

2023. 

Tabla 20. Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1 Tipo de Investigación: 

Cuantitativa 

Diseño: 

No experimental 

Nivel: 

Correlacional 

Población objetivo: 

Adolescentes de nivel 

secundario. 

Población accesible: 

Una Institución Educativa 

Publica, Aplao, Arequipa – 

2023. 

Muestra: 

216 estudiantes del nivel 

secundario. 

Instrumentos: 

• Inventario de Estrés 

Académico (SISCO SV) 

¿Cuál fue la relación 
entre el estrés 
académico y 
procrastinación en 
estudiantes 
de secundaria de una 
Institución Educativa 
Publica, Aplao, 
Arequipa - 2023? 

Se determinó la relación 
entre el estrés académico y 
procrastinación 
en estudiantes de 
secundaria de una 
Institución Educativa 
Publica, Aplao, 
Arequipa – 2023 
. 

Existió relación 
significativa entre 
estrés académico y 
procrastinación en 
estudiantes de 
secundaria de una 
Institución Educativa 
Publica, Aplao, 
Arequipa - 2023. 

Estrés 
académico 
Dimensiones: 

• Estresores 

• Síntomas 

• Estrategias de 
afrontamiento 

Problemas 

específicos 

Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2 

P.E.1 

¿Cuál fue la relación 

entre la 

procrastinación y el 

nivel de estresores en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

O.E.1 

Se determinó la relación 

entre la procrastinación y el 

nivel de estresores en 

estudiantes de secundaria 

de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. 

H.E.1 

Existió relación entre la 

procrastinación y el 

nivel de estresores en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Procrastinación 

Dimensiones: 

• Postergación 

de actividades 

• Autorregulación 

académica 
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Publica, Aplao, 

Arequipa - 2023? 

  

P.E.2 

¿Cuál fue la relación 

entre la 

procrastinación y el 

nivel de síntomas del 

estrés 

en estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Publica, Aplao, 

Arequipa - 2023? 

P.E.3 

¿Cuál fue la relación 

entre la 

procrastinación y el 

nivel de estrategias de 

afrontamiento en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Publica, 

Aplao, Arequipa - 

2023? 

O.E.2 

Se determinó la relación 

entre la procrastinación y el 

nivel de síntomas 

del estrés en estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Publica, 

Aplao, Arequipa – 2023. 

O.E.3 

Se determinó la relación 

entre la procrastinación y el 

nivel de 

estrategias de 

afrontamiento en 

estudiantes de secundaria 

de una Institución 

Educativa Publica, Aplao, 

Arequipa - 2023 

Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. 

 

H.E.2 

Existió relación entre la 

procrastinación y el 

nivel de síntomas del 

estrés en estudiantes 

de secundaria de una 

Institución Educativa 

Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023. 

H.E.3 

Existió relación entre la 

procrastinación y el 

nivel de estrategias de 

afrontamiento en 

estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa 

Publica, Aplao, 

Arequipa – 2023.  

 

• Escala de Procrastinación 

Académico (EPA) 

Soporte informático: 

Excel versión 2016 

SPSS Versión 25 

 

Fuente: Elaboración a criterio propio
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos  

Inventario de estrés académico SISCO SV 
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Escala de Procrastinación académica (EPA) 
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Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos de medición 

Validación Estrés Académico SISCO (SV) 
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Validación Escala de Procrastinación (EPA) 
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 Validación Estrés Académico SISCO (SV) 
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Validación Escala de Procrastinación (EPA) 
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Validación Estrés Académico SISCO (SV) 
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Validación Escala de Procrastinación (EPA) 
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Anexo 4: Escala de valoración del instrumento 
 

Escala de valoración sobre estrés académico 

  
Nivel 

 
Rango 

Estrés académico 

(SISCO) 

Leve   
(0-78) 

Moderado 

 

(79-157) 

Fuerte 
  (158- 235) 

   

   

Escala de valoración sobre procrastinación 

  
Nivel 

 
Rango 

Procrastinación (EPA) 

Alto   
(45-60) 

Medio 

 

(29-44) 

Bajo   (12-28) 
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Anexo 5:  Base de datos 

Base de datos variable 1: Estrés académico 
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Base de datos variable 2: Procrastinación 
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Anexo 6: Documentos administrativos 

Carta de presentación 
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Constancia de autorización 
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Consentimiento Informado 
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Anexo 7: Informe de Turniti al 28% de similitud  
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