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RESUMEN  

  

Objetivo: Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021  
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Material y método: La presente investigación es de enfoque cuantitativo, Tipo 

básica y elemental, de nivel descriptivo – correlacional y de diseño no experimental 

de corte transversal, la población fue conformado por 120 estudiantes del nivel 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, la muestra estuvo conformada por 91 

estudiantes, el instrumento utilizado fue el inventario de hábitos de estudio CASM 

85 y la escala de Procrastinación Académica (EPA).  

  

Resultado: El nivel de habito de estudio de los estudiantes, se observa que en 

mayor porcentaje presenta un nivel regular con un 75,8% (69), por el contrario, un 

12,1% (11) presenta un nivel bueno y otro mismo porcentaje con un nivel deficiente. 

Los estudiantes presentan un nivel de Procrastinación académica, donde se 

observa que en mayor porcentaje presenta un nivel medio con un 57,1% (52), por 

el contrario, un 29,7% (27) presenta un nivel alto y en menor porcentaje un nivel 

bajo con el 13,2% (12).  

  

Conclusiones:  

 Se determinó que no existe relación entre los hábitos de estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, según el estadístico  

(Rho=,104  p=,324 )  

  

Palabra claves: Hábitos de estudio, procrastinación académica, rendimiento 

académico y estudiantes.   

  

  

  

  

  

ABSTRACT  
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Objective: To determine the relationship between study habits and academic 

procrastination in fourth grade students of secondary education of the I.E Carlos 

Noriega Jiménez, Ica 2021  

  

Material and method: This research has a quantitative approach, basic and 

elementary type, descriptive level - correlational and non-experimental 

crosssectional design, the population was made up of 120 students from the 

secondary level of the IE Carlos Noriega Jiménez, the sample It was made up of 91 

students, the instrument used was the CASM 85 study habits inventory and the 

Academic Procrastination Scale (EPA).  

  

Result: The level of study habit of the students, it is observed that a higher 

percentage presents a regular level with 75.8% (69), on the contrary, 12.1% (11) 

presents a good level and another same percentage with a deficient level. The 

students present a level of academic procrastination, where it is observed that a 

higher percentage presents a medium level with 57.1% (52), on the contrary, 29.7% 

(27) presents a high level and in a lower percentage a low level with 13.2%  

(12).  

  

Conclusions:  

 It was determined that there is no relationship between study habits and academic 

procrastination in fourth grade secondary school students of the I.E Carlos Noriega  

Jiménez, Ica 2021, according to the statistician (Rho=.104 p=.324)  

  

Keywords: Study habits, academic procrastination, academic performance and 

students.  
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 I.  INTRODUCCIÓN  

  

El estudio de investigación titulado hábitos de estudio  y procrastinación académica 

en alumnos del cuarto grado de  nivel secundaria de una institución educativa  de 

Ica, se evidencio cierta problemática, ya que los estudiantes hoy en día no generan 

una organización correcta de sus actividades, estudiar cada vez se hace una carga 

pesada pues prefieren usar las TIC para fines de entretenimiento y no para crear 

hábitos de estudio, por ende postergan sus actividades académicas y las realizan  

después, en vez de aprovechar el tiempo en estudiar, muchos de los estudiantes 

prefieren hacer otras actividades, alejándose de los temas académicos y los cursos 

elementales que llevan en su institución, quizás sumado a esto la pandemia por el 

COVID-19 ha hecho que los estudiantes se sientan desmotivados a seguir 

aprendiendo.   

  

Es por ello que el docente y los padres de familia tienen la tarea fundamental de 

motivar a crear hábitos de estudio desde pequeños y en consecuencia a no 

postergar las actividades que son de prioridad para su preparación académica de 

manera integral.  

  

La procrastinación es comprendida como el aplazamiento voluntario de 

compromisos, siendo consciente de las consecuencias negativas, lo que conlleva 

a un retraso en la ejecución de actividades.   

  

Por lo antes mencionado, se consideró de suma importancia realizar la 

investigación planteada la cual tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre los hábitos de estudio y la procrastinación académica de los estudiantes del 

cuarto grado de nivel secundario de la Institución Educativa Carlos Noriega 

Jiménez de la ciudad de Ica, con la finalidad de obtener un  objetivo  que  tenga 

relación al instrumento  aplicado, lo que generó la oportunidad de tener  un 

resultado fidedigno que nos permitió asumir acciones de mejora de ser el caso.    

  

Los autores   
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 II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 2.1.  Descripción de problema  

Los hábitos de estudio son actividades permanentes que realiza el 

ser humano relacionado al estudio, por lo que se puede considerar como 

un mecanismo muy importante que contribuye en el logro de los objetivos 

y metas propuestas en el proceso de aprendizaje. Y su práctica es 

fundamental en todos los estudiantes, porque una práctica constante de 

hábitos de estudio ayuda en el desarrollo del aprendizaje y garantiza el 

éxito escolar. (Pari y Quinto, 2018). Según Palacios-Agurto (2017), los 

hábitos de estudio ayudan en el desarrollo de la asimilación puesto que 

forman en los alumnos actos que van repitiendo para aprovechar al 

máximo su aprendizaje con menor esfuerzo   

En cuanto la procrastinación académica, para Álvarez (2010) no 

se le debe percibir como un simple error o un mal cualquiera, sino como 

uno de los múltiples casos en que las personas no se enfocan ni se 

orientan a alcanzar sus intereses en forma eficiente y productiva. Según 

Buendía (2020), la procrastinación académica nos produce una 

instabilidad cognitiva por la falta de perseverancia que tienen los alumnos 

para que puedan cumplir con las tareas que aportan a su proyecto de 

estudio a futuro. En su mayoría los alumnos que procrastinan en sus 

estudios presentan dificultades para proyectarse en corto, mediano y 

largo plazo, trayendo como consecuencia dificultades en su proyecto de 

vida.   

A nivel internacional; Pacheco y Lozano (2014) en su estudio 

desarrollado en la cuidad de Zacatecas, se realizó una investigación con 

objetivo de estudio de 1107 estudiantes que se encuentran en nivel 

educación secundaria, se evidencio de manera clara que los alumnos 

tienen carencia de hábitos de estudio, por lo tanto, les obstaculiza en la 
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autorregulación y perfeccionamiento del aprendizaje de los alumnos en 

actividades escolares. Asimismo, se enfatiza, que los escolares no saben 

planificar sus horarios en cuanto a sus estudios; generalmente la mayoría 

de alumnos donde cuentan que solo estudian al minuto antes de mostrar 

o realizar exámenes, donde no usan técnicas ni métodos de estudio, no 

obstante, el obstáculo mayor que tienen se instituye es los estudiantes 

que no tienen prolongación y autorregulación en el estudio.  

A nivel nacional; donde hace algunos años, el Perú pasa una crisis 

educativa, para diversas los individuos esto se debe a que el alumno no 

tiene apropiados y estrategias para un buen hábito de estudio y a la vez 

no están motivados para que pueda desenvolver todo sus capacidades y 

competencias de la excelente forma (Coronado, 2020). La revisión 

bibliográfica muestra algunos estudios sobre procrastinación estudiantil 

en distintas regiones. En Lima, el 73.2% de estudiantes de dos 

instituciones educativas de formación básica regular presenta un nivel 

moderado y alto de procrastinación académica, debido a que el 66. 8 % 

de ellos posterga sus actividades y el 76.4 % demuestra bajos niveles de 

autorregulación académica (Querevalú & Echabaudes, 2020). Por otro 

lado, un estudio desarrollado por Álvarez (2010) en estudiantes del nivel 

secundaria, pero de diferentes grados en la región de Lima, evidencia 

que la procrastinación académica en los alumnos de cuarto y quinto año 

de secundaria es igual, por lo que no existen diferencias por grado 

académico, también se obtuvo que la incidencia de la procrastinación 

académica es mayor que la procrastinación general en los alumnos de 

cuarto y quinto año de secundaria de ambos roles genéricos.  

A nivel local, en la región de Ica, es necesario el estudio de hábitos 

de estudio y procrastinación académica en alumnos del nivel secundario, 

ya que se han evidenciado múltiples problemas en la I.E Carlos Noriega 

Jiménez, como que, no va depende del área    académico, pero si tiene 

relación significativa con la etapa de la adolescencia. Los mayores 

niveles de procrastinación se encuentran en los estudiantes que 

encuentran en la adolescencia, procrastinan en mayor cantidad que los 
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estudiantes de más edad. (Rodríguez y Clariana 2017). Da a conocer que 

la procrastinación académica va disminuyendo a medida que van 

realizándose más adultos, para lo cual se resultará a medir cada variable 

y la relación existente entre ambas.   

Hay que considerar que la procrastinación si no es detenida 

oportunamente puede generar consecuencias en los estudiantes del nivel 

secundaria que van desde la disminución del nivel académico, deserción 

estudiantil, hasta apego a hábitos nocivos como el alcoholismo, la 

delincuencia y la drogadicción , es por ello que el estudio de la presente 

investigación  será de utilidad en la institución educativa Carlos Noriega 

Jiménez del distrito de Paracas provincia de Pisco región Ica, ya que el 

dato teórico proporcionado  podría ser utilizado por los apoderados  y la 

I.E en mención,   para generar medidas preventivas y correctivas  

respecto a procrastinación en alumnos  del nivel secundaria.  

 2.2.  Pregunta de investigación general  

¿Qué relación existe entre los hábitos de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la IE Carlos Noriega Jiménez Ica 2021?  

  

 2.3.  Preguntas de investigación específicas  

  

P.E.1:   

¿Qué relación existe entre la forma de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la IE Carlos Noriega Jimenes, Ica 2021?  

  

 P.E.2:   

¿Qué relación existe entre la resolución de tareas y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la IE Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021?  
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P.E.3:   

¿Qué relación existe entre la preparación de exámenes y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la IE Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021?  

  

P.E.4:   

¿Qué relación existe entre la forma de escuchar la clase y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la IE Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021?  

  

P.E.5:  

¿Qué relación existe entre el acompañamiento al estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la IE Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021?  

  

 2.4.  Justificación e importancia  

Se consideró que esta investigación presenta la justificación: práctica, 

teórica y metodológica.  

  

En el aspecto práctico, teniendo en cuenta los resultados   de la presente 

investigación se podrá cumplir y la vez obteniendo técnicas y estrategias 

apropiadas que faciliten a reintegrar el desenvolvimiento de los 

estudiantes del nivel secundario, identificando los componentes que 

actúan dentro de la procrastinación académica y como perturba al 

alumno, donde puede asemejar otras formas de elecciones de alternativa 

de solución.  

  

En el aspecto teórico este estudio contrasta teorías de ambas variables, 

se sintetiza, analiza información pertinente a las variables de estudio, las 

fuentes provienen de repositorios, revistas y artículos que han sido 

revisados y sus resultados son fiables.   
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En el aspecto metodológico, se recurrió a usar del método científico para 

realizar todo el proceso, es decir es necesario tomar de base a un tipo, 

nivel diseño de investigación, por otro lado, el aporte preciso de este 

estudio de investigación es la búsqueda de instrumentos validados y 

estandarizados para recoger información de las variables en estudio. 

Asimismo, este estudio servirá de base para otros trabajos de 

investigación y se puede ampliar a estudios experimentales, además de 

considerarse un antecedente para otras investigaciones.  

  

Importancia  

 El presente trabajo de investigación es importante porque existe 

falencias presentadas por los estudiantes al no tener hábitos de estudio 

y además postergando las actividades académicas para dar   prioridad a 

otras actividades que no tienen sentido y no suman a su formación como 

estudiantes.  

En cuanto a la presente investigación fue necesario realizar el estudio por 

sus aportes a la comunidad educativa, ya que los resultados se usarán 

de base para el análisis y planteamiento de otros estudios en beneficio 

para la mejora de los aprendizajes.  

Además, se pretenderá concientizar a los padres de familia, ya que 

juegan un soporte fundamental hoy en día, debido a que la educación 

que reciben en casa es importante y en ello los padres son responsables 

de formar hijos con buenos hábitos de estudio.  

  

 2.5.  Objetivo general   

Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  
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 2.6.  Objetivos específicos  

  

O.E.1:   

Determinar la relación que existe entre la forma de estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

O.E.2:   

Determinar la relación que existe entre la resolución de tareas y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

O.E.3:   

Determinar la relación que existe entre la preparación de exámenes y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

O.E.4:   

Determinar la relación que existe entre la forma de escuchar la clase y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

O.E.5:   

Determinar la relación que existe entre el acompañamiento al estudio y 

la procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

 2.7.  Alcances y limitaciones   

2.7.1 Alcances  

Territorial: La presente investigación se realizó en la Institución  

Educativa N° 22716 “Carlos Noriega Jiménez” del centro poblado de  
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Santa Cruz, distrito Paracas, provincia Pisco, departamento Ica de Perú  

Temporal: La presente investigación se realizó desde el mes de agosto 

hasta el mes de diciembre 2021 y la   aplicación del instrumento de 

investigación se realizó del 7 al 10  de diciembre.   

Social: El estudio se realizó en estudiantes del cuarto grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa N° 22716 “Carlos Noriega  

Jiménez” del centro poblado de Santa Cruz distrito Paracas provincia  

Pisco departamento Ica  

  

2.7.2 Limitaciones  

   

 Las limitaciones en la presente investigación fueron las siguientes:   

• La investigación se realizó en tiempo de pandemia del Covid 19, para 

realizar el instrumento de investigación se tuvo dificultades ya que los 

estudiantes no contaban con internet para realizar el cuestionario virtual, 

por tal motivo se tuvo que ampliar más días para cumplir con la muestra.  

• Poca disponibilidad por parte de los alumnos del 4° de I.E “Carlos  

Noriega Jiménez”, ya que en las mañanas trabajan apoyando a 

sus padres y por la tarde estudian.  
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 III.  MARCO TEÓRICO  

  

 3.1.  Antecedentes  

Al revisar las fuentes físicas y virtuales se ha podido ubicar trabajos que 

guardan relación indirecta con cada una de nuestras variables, siendo 

estos valiosos aportes:  

  

Internacionales  

  

Gutiérrez, et al. (2020) España. Realizó una investigación denominada  

“Relación entre funciones ejecutivas y hábitos de estudio con la 

procrastinación académica de estudiantes de bachillerato”.  En la 

investigación el objetivo principal fue determinar la relación entre la 

procrastinación académica con los hábitos de estudio y las funciones 

ejecutivas autoinformadas en estudiantes de bachillerato. La 

investigación fue transversal y correlacional; la muestra fue   de 52 

estudiantes. En la  recopilación  de la información se les aplicaron los 

instrumentos como: La escala de procrastinación académica (EPA) y el 

instrumento Inventario de hábitos de estudio (IHE). Donde los resultados 

mostraron que los estudiantes del bachillerato asumieron puntajes 

moderados de procrastinación que se correlacionaron negativamente 

con los puntajes conseguidos en IHE.  De la misma manera se encontró 

una correlación significativa entre el EPA y las escalas asociadas al 

índice de metacognición que mide el BRIEF. Donde se concluyó que los 

alumnos que procrastinan tienen problemas para constituir, concebir y 

asimilar los contenidos de cada área curricular, donde es necesaria la 

ejecución de habilidades en los hábitos de estudio, con relación a su 

metacognición.  

  

Trias y Carbajal (2020). Realizó la investigación que tiene como título  
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“Adaptación de una escala de procrastinación académica para 

adolescentes de educación secundaria”. (Artículo investigación). Se 

tuvo como propósito adaptar y validar la Tuckman Procrastination Scale. 

El estudio fue tipo básica, descriptiva y enfoque cuantitativo, teniendo 

en cuenta a 211 alumnos se encontraban en el 1° año de educación 

media superior, donde se le aplico la Escala de Procrastinación 

Académica de Tuckman de instrumento. En la comparación de los 

resultados en PrA de varones (m = 2.88, ds = 0.57) y mujeres (m = 

2.85, DS = 0.59), utilizaron la prueba t para las muestras autónomas, 

donde no se pudo observar diferencias estadísticamente significativas, t 

(205) = 0.30, p = .76, incorporando un tamaño del resultado pequeño (r 

= .02). Se concluyó que la tps constituye una medida legítima y íntegra 

de la PrA en alumnos de educación media superior, que puede ser 

utilizada para fines de investigación en el ámbito de la educación.  

  

Prada, R. et al. (2020). Realizó la investigación que tiene como título  

“Hábitos de estudio y ambiente escolar: determinantes del rendimiento 

académico en estudiantes de básica secundaria”. (Artículo de 

investigación). Se tuvo como propósito determinar la relación entre los 

hábitos de estudio, el ambiente escolar y el rendimiento académico de 

los alumnos de educación básica secundaría en una institución pública 

en el país de Colombia. El estudio fue de enfoque cuantitativo y 

descriptivo, tendiendo una muestra a total de alumnos que se 

encontraban matriculados en 6° grado se educación básica secundaria, 

donde se le aplicaron el cuestionario de hábitos y técnicas de estudio. 

Los resultados, teniendo en cuenta los caracteres de los hogares de los 

estudiantes, 42% proviene de hogares funcionales y la vez que el 

porcentaje restante se caracterizan donde provenir de hogares donde 

solo se encuentra un progenitor el (22%), un progenitor y tienen una 

actual pareja, sin más hijos (13%) y el porcentaje restante conviven con 

uno de sus progenitores, su pareja presente y con los hijos de la pareja 

de su papá o mamá. Se concluyó que los estudiantes resultaron tener 

altos trabajos en la organización de sus actividades ajustando sus 
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tiempos, manejando  y adecuando los  métodos al momento de hacer  

sus tareas y en la realización de sus respectivos  exámenes.   

  

Álvarez (2018). Realizó la investigación que tiene como título “Niveles de 

procrastinación en estudiantes de 4to. y 5to. bachillerato de un colegio 

privado de la ciudad de Guatemala”. En este trabajo se tuvo como 

objetivo principal dar conocer los niveles de procrastinación en alumnos 

de nivel secundaria de I.E privada en el país de Guatemala.  Esta 

investigación fue tipo cualitativa descriptiva, estuvo conformada por una 

muestra de 87 alumnos de 4° y 5° de nivel secundario, donde las edades 

de los estudiantes fluctuaron de 16 a 18 años de edad, y fueron ambos 

sexos, teniendo como instrumento el cuestionario de Procrastinación que 

fue creado por Leslie Sechel en el año 2015. Donde tuvo los resultados 

en consecuencias permitieron evidenciar que el 81% de los alumnos del 

nivel secundario mantienen un nivel medio de procrastinación, un 13% 

de estudiantes tienen un nivel bajo y el 6% de estudiantes tienen un nivel 

alto de procrastinación. Se concluyó que en su mayor parte los alumnos  

del nivel secundario asumen problemas para poder ejecutar a tiempo sus 

actividades académicas, demorando sus compromisos, aspectos que 

restringen su capacidad de recepción de la enseñanza en los 

estudiantes.  

  

Delgado y García (2019). Realizó la investigación que tiene como título 

“Hábitos de estudio y rendimiento académico: caso estudiantes de octavo 

grado 2017”. (Artículo de investigación). Se tuvo como propósito 

identificar la incidencia que tienen los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes. El estudio fue de método 

mixto, cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta a 20 estudiantes de 

muestra donde se utilizaron los instrumentos como el cuestionario, el 

diario de campo y a la vez la observación directa del grupo objeto de 

investigación. Los resultados mostraron que  la planificación  de  estudio  

posicionó  la  gran  totalidad   a los   alumnos  en  un  nivel medio , lo que 

significa que los  alumnos no se  establecían su tiempo ni sus actividades 
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de una condición óptima; la comprensión lectora de los estudiantes  se 

fluctúo  en nivel bajo , para la mayor parte de alumnos, donde significaba 

que no manifestaban capacidades claras y, en la condición de memoria, 

la mayoría de los alumnos  se situaron en un nivel bajo , lo que expresa 

que los alumnos  tienen  pocos elementos confiables a la hora de 

transformar o realizar  resúmenes y esquemas creativos . Se concluyó 

que los hábitos de estudio están íntimamente relacionados con un buen 

desempeño escolar, contribuyen a la disminución del fracaso escolar y 

ayudan en la vida personal de los estudiantes.  

  

Nacionales  

  

Albujar y Castro (2021). Se realizó la investigación con título 

“Procrastinación académica y niveles de ansiedad en alumnos de 

secundaria de una Institución Educativa de Lambayeque, 2019”. (Tesis 

de pregrado). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El objetivo fue 

determinar la relación que existe entre las dimensiones de 

procrastinación académica y los niveles de ansiedad estado-rasgo en 

alumnos de nivel secundario de la I.E de Lambayeque. La investigación 

fue tipo cuantitativa no experimental, de corte transversal y de diseño 

descriptivo correlacional; con una población de 150 estudiantes. Para la 

recolección de datos se aplicó la escala de procrastinación académica 

(EPA) y el inventario de ansiedad estado rasgo (IDARE). En los 

resultados, Para calcular  la relación  que entre variables, se utilizó el 

coeficiente de correlación Pearson donde se  permite concluir que, existe 

una correlación moderada (r=.454) altamente significativa (p<0,01) entre 

procrastinación y ansiedad estado; y una correlación moderada (r=.547) 

altamente significativa (p<0,01) entre procrastinación y ansiedad rasgo. 

Se concluyó que hay una relación altamente significativa entre las 

variables procrastinación académica y ansiedad rasgo estado.   

  

Gallardo (2020). Realizó la investigación denominada “Hábitos de estudio 

y comprensión lectora de los estudiantes del segundo de secundaria de 
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la institución educativa Nuevo Horizonte, Nueva Cajamarca, 2019”. 

(Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo. En este trabajo 

investigación su objetivo fue determinar la relación entre hábitos de 

estudio y compresión lectora en los estudiantes del segundo de nivel 

secundaria de la I.E Nuevo horizonte, 2019. La investigación fue de tipo 

no experimental y diseño descriptivo correlacional; la presente 

investigación tuvo una población de 30 estudiantes del nivel secundaria.  

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento Inventario de hábitos 

de estudio CASM 85 que tuvo una adaptación peruana de por Vicuña en 

el año 2005. Los datos obtenidos evidenciaron que el 47% de estudiantes 

presentan un nivel bajo de hábitos de estudios, el 47% de alumnos 

presentan un nivel bajo de compresión lectora. Se concluyó que existe 

una correlación débil entre ambas variables, debido que la prueba de 

correlación de Pearson tuvo como resultado valor de 0,26.   

  

Mamani y Gonzales (2019).  Se realiza la investigación que tiene como 

título “Adicción a redes sociales y su relación con la procrastinación 

académica en estudiantes de nivel secundario de una Institución 

Educativa Privada en Lima-Este”. (Tesis de licenciatura). Universidad 

Peruana Unión. En este estudio se tuvo de objetivo estudiar la relación 

entre las variables adicción a redes sociales y procrastinación académica 

en los estudiantes de una institución educativa privada de Lima-Este. La 

investigación fue no experimental, de corte transversal y de tipo 

correlacional; el instrumento que se usó para cálculo de las variables se 

utiliza el instrumento denominado Escala de Acción a las Redes Sociales 

(ARS) y el instrumento Escala de Procrastinación Académica (EPA), 

aplicado una muestra de 180 estudiantes. Los efectos evidenciaron que 

sí hay una relación altamente significativa entre adicciones a redes 

sociales y procrastinación académica (rho = .325**, p < 0.01). Se 

concluyó que, a mayor presencia de comportamientos de adicción a las 

redes sociales, mayor será la tendencia a optar conductas 

procrastinadoras en el ámbito académico.   
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Moreno (2019). Realizó una investigación que tiene como título 

“Relación Del Clima Social Escolar Y La Procrastinación Académica En 

Estudiantes  

De Secundaria De Una Institución Educativa Estatal”. (Tesis de 

maestría). Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como objetivo principal del 

presente artículo fue establecer la correspondencia entre el clima social 

escolar y la procrastinación académica en los alumnos de nivel 

secundaria de una I.E pública. Esta investigación fue correlacional, no 

experimental de corte transversal y no cuantitativa; con una población de 

104 estudiantes. Para la recolección de datos se empleó la técnica 

evaluación psicológica y la Escala de Procrastinación. Teniendo los 

resultados, y se logra que concurre que tenga un predominio en el nivel 

medio 47.1% de estudiantes, con relación a la Procrastinación, se apreció 

que el 38.5% de estudiantes de valorados se sitúa en un nivel medio. Se 

concluyó que existe una similitud significativa (p<.05) e inversa con 

dimensión de resultado menor entre el clima social escolar con la 

procrastinación en los alumnos del nivel secundario de una I. E. pública.  

  

Torres (2018).  Realizó una la investigación denominada “Nivel de hábitos 

de estudio en estudiantes de la Institución Educativa Corazón de Jesús, 

Arequipa, 2017". (Tesis de maestría). Universidad San Pedro. En esta 

investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de hábitos 

de estudio predominante en los estudiantes de la I.E Corazón de Jesús 

Arequipa el año 2017. La investigación fue de carácter cuantitativo con 

un tipo y diseño descriptivo, la población estuvo conformada por 25 

alumnos del nivel secundaria. Para el recojo de información se utilizaron 

el instrumento de Inventario de Hábitos de Estudio (CASM-85) de Vicuña, 

L. (1985). En los datos obtenidos se encontraron que el 44% de alumnos 

tienen un nivel de hábitos de estudio no adecuado referente a la    

definición de objetivos para el estudio; mientras que el 36% de 

estudiantes cuentan con un nivel de hábitos de estudio poco adecuado. 

Se concluyó que el 24% de alumnos demuestran un grado de prácticas 

de análisis adecuado en la magnitud idealización del análisis; se 
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conformó que el 52% de alumnos revelan un grado de prácticas de 

análisis no correcto en la magnitud estimulación hacia el análisis.   

  

Ugalde (2018), Ica.  Realizó la investigación denominada “Hábitos de 

estudio de los estudiantes del IV ciclo de la I.E José Carlos Mariátegui – 

Pisco”, tuvo como objetivo el estudio de diagnosticar los hábitos de 

estudio los alumnos de IV ciclo de la I.E Pública José Carlos Mariátegui   

distrito de San Clemente, provincia Pisco, departamento Ica, en el año 

escolar 2017. Su población estuvo conformada por 30 alumnos del nivel 

secundaria.  Los instrumentos usados fueron Inventario de Hábitos de 

Estudio, este instrumento fue realizado en Perú el año 1985 por el 

investigador y psicólogo Luis Vicuña Peri. Con relación al hábito de 

análisis se halló que la mayor parte de alumnos del grado secundaria 

continuamente aprenden solo para los análisis y memorizan todo lo cual 

asimilan 67%.  La mayor parte persistentemente se ponen a aprender en 

el día del examen y dar tiempo al tiempo para que únicamente se fijan el 

tiempo del examen para que seque realicen a aprender el 48% y 33%. El 

10% de alumnos solicitan apoyo a sus papás de familia u otros individuos 

y dejan que le resuelvan todas las actividades. El 71% de los alumnos 

una vez que aprenden necesitan de paz y de forma callada y el 38% de 

los alumnos del nivel secundaria no necesitan de la melodía, el radio, tv 

u otro artefacto para aprender.   

  

 3.2.  Bases Teóricas  

  

3.2.1. Variable hábitos de estudio y procrastinación académica  

  

 3.2.1.1.  Definición de hábitos de estudio  

Mira (1941) precisa al hábito de estudio como fragmento de un hecho 

reaccional de la persona, el que es conseguida durante el recorrido 

del progreso escalonado cruzando gradualmente a ser fragmento de 

una reacción instintiva, donde va obteniendo mejor la rigidez y del 

curso que determina a los sucesos espontáneos.  
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Este autor nos argumenta que los hábitos de estudio deben ser 

entendidos como un grupo de personas en un momento dado, que 

tiene como objetivo principal lograr la mejora en el proceso de 

aprendizaje.  

Según Kelly (1964). Los estudiantes muestran que han aprendido 

estrategias de aprendizaje que ayuda a adquirir, tener y en aplicar en 

el discernimiento, de los momentos y la indagación derivados; de 

textos, debates en el aula sobre algún tema, lecturas. A través de la 

habilidad y la tradición en el hacer de las actividades de la escuela 

estas se hacen más habituales.  

Se puede afirmar, que los hábitos de los aprendizajes dependerán de 

la forma en que los estudiantes perfeccionen las tareas escolares, las 

técnicas de adquisición de conocimientos, la práctica y el desarrollo 

de hábitos.   

  

Valentín (1997), señala que los hábitos de estudios, están vinculados 

con los métodos de aprendizaje; ya que depende de ciertos instantes 

los métodos tienden a relacionase a la aplicación de metodologías de 

aprendizaje de parte del alumno, y así podrían convertirse en inútiles. 

Asimismo, hay veces que está más o menos relacionado con el 

rendimiento académico de la escuela, lo cual evidencia el desempeño 

logrado a lo largo del tiempo dentro de una escuela.  

  

(Terry, 2008). Entre más implicados estén los estudiantes con las 

técnicas correctas del aprendizaje, beneficiará que se absorba 

mejores costumbres de estudio, ya que este posibilitará que 

desenvuelva un gran nivel académico y el éxito de su futuro.  Se 

considera que un hábito es una conducta estudiada de los 

estudiantes, que presume que el desarrollo a partir de la 

consolidación de experiencias que acceden a internalizar el acto y 

luego a transportar la reproducción de algunos comportamientos en 

el trayecto de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto al hábito ha 

conseguido ser internalizado, donde se puede decir que ha 
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alcanzado, las labores se ejecutan de una manera correcta, 

convirtiéndose en procedimientos y a la vez proporcionando el 

progreso y adaptación al contexto.   

Buscar a la mejora de estrategias de aprendizaje en los estudiantes 

que significa promover la formación de hábitos de estudio desde 

prematura edad, pues una vez afianzados, pueden adquirir recursos 

para enfrentar las necesidades cognitivas de los trabajos académicos 

presentados, y  equivalente al  tiempo para  formar una clasificación 

más amplia en la actividad académica de los estudiantes.   

  

Aduna (1985) da a conocer que el hábito de estudio de los 

estudiantes, de una forma particular en que el alumno hace frente 

diariamente a sus acciones académicas que realizan los estudiantes. 

Este planteamiento tiene relación con lo definido por el investigador 

Belaúnde Trelles   en año de 1994, se mantiene que el hábito de 

estudio almacena una correlación mutua en la representación de los 

estudiantes se establecen en todo lo que al tiempo corresponde, el 

área, los métodos y a la vez las técnicas de forma concretas que se 

emplea en el estudio de los estudiantes.   

Maddox (1980) destaca la calidad de obtener los hábitos de estudio 

para poder confrontar operaciones en el momento necesario, el 

investigador aprecia su internalización para futuras técnicas de 

aprendizaje de los estudiantes.   

Asimismo, el concepto de hábitos de aprendizaje se deriva 

generalmente de prácticas positivas más adecuadas para los 

estudiantes, de esta forma pueden sentirse más capaces de superar 

las adversidades, y sentirse más beneficiado por lograr sus objetivos 

académicos.   

Pozar (2002) También concuerda con el concepto hábitos de estudio, 

es aquellas acciones que utiliza los estudiantes, de  una forma  

repetitivo, constante, para crear aprendizajes en los estudiantes  y de 

esa manera certificar el triunfo en las actividades o tareas  de los 

estudiantes, y la vez recalca el rol de las situaciones que le se 
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enmarca , la planeación del trabajo académico, el adecuado uso de 

recursos materiales y la  parte interna de saberes de los estudiantes.  

Además, este autor nos comenta que estos hábitos de estudio en sí 

mismos pueden mejorar el rendimiento académico, pero no se limitan 

a aprender lo que se enseña como parte de una asignatura o plan de 

estudios.   

De acuerdo con Vigo Quiñones (2007), da a conocer en su 

investigación que el hábito compone una específica forma de 

conducirse en relación al logro del aprendizaje, en lo general   la 

estimulación con dirección al estudio en los estudiantes es que logren 

ser agradable, cuando se afianza. Por lo tanto, debe haber una 

potencia motriz que induzca a los alumnos a instruirse y efectuar sus 

tareas en el momento adecuado. Se puede decir que las 

estimulaciones se encuentran en su inicio los intereses internos de 

parte de los estudiantes, mayor   en los componentes o condiciones 

externas o situacionales, se puede decir que son formados por una 

estimulación personal de los estudiantes.  

También, evidencia que el sujeto está atravesando un proceso 

educativo, el cual involucra el conocimiento, donde se entiende como 

esfuerzo y perseverancia de un grupo de estudiantes.  

Cartagena (2008), da a conocer de qué manera se utiliza la expresión 

hábitos de estudio, donde se da conocer que la técnica particular que 

prepara a los alumnos durante todo el proceso de enseñanza de los 

estudiantes. Involucra, también, tener un respeto, la habilidad y los 

materiales para evitar diversiones, su competencia para que de esa 

manera sea la atención que le va permite concentrarse en el material 

en el que se encuentra vinculado, de igual manera la prioridad y 

disposición que se tenga durante el proceso mientras elabora la tarea 

de los estudiantes.   

Por ello, estos hábitos tratan de mejorar constantemente, para lo cual 

busca un método más organizado o se encuentra en una situación en 

la que puede tener más contacto con los demás.  
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Enríquez, Fajardo y Garzón (2015), evidencio en el análisis de la 

gramática que plantea la definición de hábitos de estudio, destacan 

que su progreso accede a las siguientes ventajas:   

• Bajan los niveles de ansiedad y estrés,   

• Elevar las enseñanzas en correlación con el momento 

determinado.   

• Comprimir la cantidad de repeticiones de investigación cuando 

se busca asemejar adjuntos.   

• Comprimir el momento determinado al que le brinda a las 

actividades.   

• Optimizar la distribución y conducción del tiempo,   Establecer 

mejor el tiempo para la pausa de las actividades.  

• Obviar el acaparamiento de actividades.  

Asimismo, este conjunto de acciones puede ser tanto positivas como 

negativas, a que todos os estudiantes tienen un hábito diferente el 

cual se va formando en un determinado tiempo en el colegio.   

  

Góngora (2010) sostuvo que el hábito es considerado cualquier hecho 

derivado por el uso de la persona y realizado usual e 

involuntariamente; la experiencia que se realiza con orden, mientras 

que Quelopana en el año 1999, dio a conocer que el hábito es el 

quehacer diario de las actividades, y se realiza de manera común 

como si estuviese realizando una actividad normal. Define que el 

hábito de estudio es por ello la práctica común del estudio, y este es 

la captación de los estudiantes y es estudiado por los individuos, que 

el hábito de estudio no se nace con él, se aprende.  

Dichas exigencias, a los estudiantes a adquirir enseñanzas 

encaminados a conservar la asimilación, proyectar actividades, 

constituir el tiempo, entender, preparar y debatir la indagación e 

internalizar las instrucciones para que a continuación todo ello, 

fortalecer en capacidades y capacidad de los estudiantes.  

Gurmend, G. (1979) describía que los hábitos de estudio forman una 

persona donde se establece que aprender los conocimientos que 



30  

  

recibe en todo el proceso de la enseñanza de los estudiantes. Estas 

acciones son para aprovechar más el tiempo y la fuerza física para 

aprender más y mejores cosas, lo que significa que el conocimiento 

no se convertirá en un gran obstáculo, sino que se puede entender a 

través de estrategias de organización de la información.  

Mira, C. & López, M. (2006) Refiere que los hábitos es una serie que 

se obtiene  en todo  el proceso de un individuo  para que  luego 

nosotros lo ejecutamos de una  manera  inconsciente o autónoma , 

por ello se  define de esta forma como una habilidad obtenida y 

duradero de la persona.   

Cada uno de ellos en su conjunto moldeará los hábitos de aprendizaje 

de los estudiantes. Los estudiantes se formarán en base a la situación 

anterior, en este caso, se encontrarán frente a esta situación. 

Recursos personales.  

Rondón (1991) representa a un hábito de estudio es una de los 

comportamientos donde se muestra los estudiantes y que 

habitualmente se puede dar de una forma habitual donde es reiterado 

por el mismo estudiante.  

Igualmente, este hábito puede complicarse para sus estudios de los 

estudiantes a la vez más actividades que pretendan asumir con 

responsabilidad, donde se inserta en un juego en el que obtiene cada 

vez más respuestas de comportamiento, esto se volverá automático 

y se convertirá en parte del hábito con el que no puede luchar.  

  

 3.2.1.2.  Teorías de hábitos de estudio   

Partiendo desde el área de la literatura, se hizo un estudio de algunas 

las teorías relevantes sobre los hábitos de estudio de Schunk en el 

año 1997, estas están relacionadas en comprender y entender el 

comportamiento que tiene el alumno respecto al conocimiento que 

absorbe de los estudios. Estos se clasificaron dependiendo de la 

perspectiva de los distintos escritores.  

  

Teoría de Jean Piaget:  
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Sobresale el escrito de psicólogo Jean Piaget, en que señala que el 

infante tiene cambios en el transcurso de su desarrollo para accedes 

a una siguiente etapa, cambios expandidos al área cognitiva en donde 

se encuentran los pensamientos, memorias, lenguajes, atención, 

también hay cambios las aptitudes de las personas y distintas 

actuaciones.   

Por ello se muestran las siguientes etapas:  

Operaciones Concretas:  

Lo tienen entre las edades de 7 años y 11 años, en que el 

pensamiento del infante se le denomina relacional. Empezando a 

manejar eventualmente los elementos de géneros, relaciones y 

conjuntos. Donde se realizarán el mantenimiento y la seriación, el 

progreso de estas habilidades que posibilitan al individuo enunciar las 

hipótesis y de esa manera poder explicar con respecto al suceso 

concreto, el infante observa estas operaciones como instrumentos 

intelectuales de los cuales los bienes están al grado de igualdad con 

los fenómenos perceptivos.  

La etapa de operación específica es la tercera etapa en la teoría del 

desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa tiene una duración de 7 

años a 11 años de edad, y se caracteriza por el desarrollo de un 

pensamiento organizado y racional. Además, el niño en esta etapa no 

puede distinguir entre la percepción presentada en su entorno y la 

operación presentada psicológicamente.  

  

Operaciones Formales:  

En esta fase en joven logra tener a su disposición diversas 

habilidades relevantes, una de estas es para desarrollar igualdades 

inversas a los actos. Esta modificación se ha descrito como 

movimiento de énfasis de la l tendencia del joven y proporciona un 

enfoque denominado hipotético-deductivo de esa manera podrá 

resolver dificultades y para entender la razón proposicional.  

Se puede acotar que la persona piensa que en este período que los 

constructos intelectuales se consiguen de poder operar a través del 
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conocimiento de una posible suposición y de una evidencia. 

Asimismo, los hábitos de aprendizaje de los estudiantes se pueden 

implicar diferencia de cambios que un individuo donde puede mostrar 

en diferentes épocas de Piaget, donde más se produzcan estos 

canjes con la experiencia de guiarle para hacer algo, se producirán 

los comportamientos que pueden implicar prácticas de aprendizaje.  

  

Teoría de Skinner:  

La presente teoría se basa en la presencia de unos componentes 

alentadores comunes, discriminando el grupo estimular, que se 

relacionan adecuadamente y de una manera eventual a la 

contradicción fortalecida.  Donde estos pensamientos componen la 

médula de las hipótesis conductistas que se da para obtener 

conocimientos constituido en asociaciones de estímulos respuestas y 

están presentes.  

Se puede concluir también, que la conducta que emite la persona la 

estimulación de la discriminación individual refuerza este 

comportamiento, mientras más comportamientos practiquen, más 

frecuente será este comportamiento, porque en el aprendizaje los 

estudiantes se encontrarán en la misma posición. Entonces, el 

comportamiento determinado por la violación del hábito juega el igual 

documento en este supuesto.  

  

Teoría de la instrucción de Brunner:  

Para Brunner, la enseñanza es un eje principal de las prácticas 

pedagógicas, que son formales e informales, donde se involucra un 

sujeto en el transcurso de vida personal. Por ello, la enseñanza es el 

resultado general de los episodios de los familiares, socioculturales y 

de formación estudiosa que un específico conjunto de personas 

brinda a sus integrantes. La institución en la parte formativa que 

otorga en sus niveles de educación.  

Se puede afirmar, estas instrucciones ayudarán al alumno a 

completar una serie de definiciones y redefiniciones sobre el 
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problema o sistema de conocimientos, mejorando así su capacidad 

para adquirir, transformar y transportar los conocimientos adquiridos. 

En aquel momento los conocimientos se observan de una manera 

reflejada de una forma de como el estudiante adquiere instrucciones 

o aprendizaje, así como su habilidad del cual preservar dicha 

investigación. Necesita de tres elementos:  

   

Activación:  

Es el principal paso hacia un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, para estimular el entusiasmo de los estudiantes y tener 

un interés especial en el contenido de aprendizaje, la experiencia 

práctica o la discusión que se desarrolla en el salón de clases. Según 

Bruner (1987), donde esta estimulación y que tiene la orden de la 

activación que siempre busca estimular en los estudiantes la 

averiguación para que puedan aprender.  

  

El mantenimiento:  

Esto es muy importante porque permite a los estudiantes mantener el 

interés, la curiosidad y la inquietud al aprender a nuevas 

instrucciones. Es importante enfatizar las circunstancias para 

mantenerlos, como el ambiente del aula y la cooperación de los 

profesores en el aprendizaje de nuevos conocimientos. Mientras 

descubre las posibles dificultades, los estudiantes analizan algunas 

causas de los errores y evalúan los resultados de sus operaciones sin 

sentirse ignorantes o culpables de los actos.  

  

La dirección:  

La dirección es la sucesión donde debemos guiarnos para realizar los 

conceptos involucrados en el aprendizaje y el proceso. También, se 

debe considerar el nivel de avance cognitiva en los estudiantes, ya 

que este puede lograr va depender de la dirección que se deba 

ofrecer en función de su madurez de enseñanza.  
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La teoría puede involucrar los hábitos de aprendizaje que muestra un 

sujeto al mostrarse para completar un trabajo, y requiere este proceso 

para formar un hábito.  

  

Teoría del procesamiento de la información   

  

 Esta teoría da a conocer que la psicología del proceso se realiza   

entre los años de 1920 y 1960 donde los resultados de los 2 

grandiosos países de Estados Unidos y Gran Bretaña, 16 años de 

investigación de los soldados a raíz de la segunda guerra mundial. 

Por eso se da a conocer que no es una sola teoría, sino que es un 

resumen y se denomina genéricamente el procesamiento de la 

información.   

De igual manera se tiene a Duffé, (1971) manifiesto que las hipótesis 

o teorías del procesamiento de la indagación se describen a una 

corriente que exponga el trabajo de los métodos cognitivos y el modo 

en que el sujeto determine su conducta.  El comportamiento, 

encaminada a la manera de procesar, abordar o afrontar la 

información Una vez procesada la información, será más eficaz si se 

realiza mediante análisis y técnicas integrales adquiridas con buenos 

hábitos de estudio.  

  

Teoría del aprendizaje de Hull Clark L.  

  

 Hull Clark mencionado por Schunk (1997) expresó una teoría sobre 

el aprendizaje,  esta teoría estuvo vigente más de 20 años, da a 

conocer que  el comportamiento se rige de las  reglas claras donde  

podría  ser definida con precisión, además de estudiar  los estudiantes  

de una  manera  de cómo se  puede desarrollar las conexiones entre 

los estímulos y las respuestas, justificadamente  los estudiantes 

puedan  estudiar dichas relaciones, ocupaciones variables 

mediadoras o constructos supuestos, donde  dichas variables eran no 

observables, siendo algunas de ellas :  
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• La fuerza del hábito   

• El lanzamiento,   

• La inhibición    

• La motivación  

 La teoría de Hull es indudablemente deductiva y consta de varias 

hipótesis de más teorías. Estas hipótesis deben ser verificadas y 

utilizadas como base de ensayos. También es una teoría cuantitativa, 

porque expresa los métodos rigurosos. Donde la enseñanza y el 

apoyo es importante, está profundamente influenciado por Darwin, 

pero Hull entiende el aprendizaje como un evento y establece una 

respuesta neuronal para responder a las necesidades. En el campo 

del comportamiento, Hull dijo que cuando falla el mecanismo innato, 

la respuesta de aprendizaje es satisfacer la necesidad.   

 Hull   planteo el sistema de 3 variables:  

• Variables autónomas  

• Variables dependientes   

• Variables mediadoras  

  

Definición de manera operacional para ello se menciona 3 

importantes:  

  

 El Impulso  

Es una estructura de incentivo que llena de energía al cuerpo y se 

muestra como una necesidad amenazada o empoderada; se le 

llama la reducción del impulso y el fortalecimiento de la necesidad 

de satisfacer; Hull mencionó que este comportamiento no se basa 

en Lograr un refuerzo primario como La orientación, además, 

también observó que una situación prima sobre los refuerzos 

secundarios, que se refuerzan con el apareamiento.  

  

La fuerza del hábito  

Es la potencia asociada con la instigación y la contestación, donde 

la probabilidad de proporcionar una respuesta de aprendizaje se 

nombra potencial de respuesta, que es una función de aumentar 
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el impulso y la potencia habitual, el impulso es cero o cercano a 

cero, donde no toma importancia   qué tan alto sea la otra variable 

es, pero. Esas contestaciones repetitivas que no se refuerzan 

pueden producir una extensión del hábito, o reducir su intensidad 

hasta que sea lo suficientemente baja para responder a los 

estímulos.  

  

 La Inhibición   

El impulso y la fuerza hacen que el organismo responda, la 

inhibición es lo inverso, se puede decir, consiste en una 

inconstante responsabilidad de la reactividad e inhibición 

restringida. Aunque reconoce al esfuerzo generado por la 

persona, causa agotamiento; la inhibición reactiva interrumpe la 

respuesta, pero no durante la reacción, el agotamiento se disipa, 

se produce el recobro y la reacción de no reacción aprendida es 

alejamiento restringida, es decir, se establece (Schunk, 1997)  

  

 3.2.1.3.  Dimensiones de hábitos de estudio  

Tiene cinco dimensiones que son: forma de estudio, resolución de 

tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la clase, 

acompañamiento al estudio.  

Teniendo en cuenta la situación anterior, las prácticas de aprendizaje 

incluyen cinco aspectos muy importantes que todos alumnos, ya sea 

una universidad o una escuela, debe de tener en cuenta a la hora de 

ajustar las técnicas y métodos de aprendizaje. El primero es el 

método de aprendizaje, es decir, la forma o manera en que alcanzas 

tu meta, y luego tu hábito de resolver tareas escolares y prepararte 

para exámenes; además de encontrar habilidades y métodos 

determinados al momento de escuchar la clase. Todo esto aspectos 

van acompañado de los resúmenes que influyen en el momento de 

estudiar, ya se la melodía, las amistades, la familia entre otros:  

• Forma de estudio  

• Resolución de tareas  
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• Preparación de exámenes  

• Forma de escuchar la clase  

• Acompañamiento al estudio  

  

 3.2.1.4.  Dimensión Forma de estudio  

La primera comprende a la forma de estudio de los estudiantes que 

trata acerca de la forma que se empleó en el momento de estudiar y 

la forma cómo se retiene información obtenida.  

Vicuña, L. (1985) Esta investigación da a conocer que el área 

comprende las tareas continuas: dibujar los puntos clave del texto, 

extraer las palabras que los estudiantes no conocen, explicar las 

preguntas en detalle después de cada texto, y los estudiantes las 

responderán e interpretarán por sí mismos, recitarán lo que han leído 

y averiguan lo que han aprendido de otras materias la relación de las 

materias de estudio.  

  

  

 3.2.1.5.  Dimensión resolución de tareas   

La segunda es la resolución de tareas referidas a las cualidades y 

operaciones que se realizan en su hogar, para efectuar con las tareas 

académicas.  

Vicuña, L. (1985) esta área nos puede permitir conocer el 

comportamiento habitual de los estudiantes ante el progreso de las 

actividades de los estudiantes. Para ello, considere las siguientes 

tareas: buscar libros, investigar el significado de palabras no 

reconocidas, completar tareas escolares, y dar lo más importante 

para mostrar el trabajo en lugar de que comprender el Trabajo que se 

ha realizado.  

 3.2.1.6.  Dimensión preparación de exámenes  

 La tercera es la preparación de exámenes; donde se da a conocer 

que consiste en la organización del tiempo, recursos e información 

necesaria para la programación y rendición de exámenes  
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Vicuña, L. (1985) En este sentido, tenga en cuenta los siguientes 

aspectos: no se prepare para el examen con anticipación y estudie el 

mismo día, estudie dos horas diarias y espere una fecha determinada 

para revisar y estudiar el curso, preparar para el plagio, comparezca 

en el examen sin completar el curso y confunda el tema de estudio al 

realizar el examen.  

 3.2.1.7.  Dimensión forma de escuchar la clase  

La cuarta es la forma de escuchar la clase; que llega hacer las 

acciones implicadas en el registro de indagación en clase, se puede 

decir ordenar y selecciona información que es dictada en el aula de 

aprendizaje. También de descubrir cuáles son los entretenimientos 

de los alumnos en el momento y lugar de oír la sesión de aprendizaje. 

Vicuña, L. (1985) Demostrar que los estudiantes realizan actividades 

diarias en clase, tales como: escribir lo que hemos aprendido, 

enfatizar lo que hemos leído, pensar en soñar despierto y luego 

pregúntele al maestro una palabra que no sepa y ordene las cosas 

escritas durante la clase.  

  

  

 3.2.1.8.  Dimensión acompañamiento al estudio  

La última es el acompañamiento al estudio que son los partes 

externos que influyen en el estudio de los estudiantes.  

Vicuña, L. (1985) Se refiere a las tareas comunes que los estudiantes 

realizan durante sus estudios: escuchar música, aprender, ver 

televisión, aceptar interrupciones de la familia durante el tiempo de 

estudio, aceptar visitas (amigos) interrupciones, aceptar disturbios 

sociales (bailar, caminar, salir, etc.) o prefiriendo estar callado y 

aprender en silencio.  

  

  

 3.2.1.9.   La importancia de hábitos de estudio  

  

Es importante que los hábitos de estudio para el  aprendizaje se  

enfatiza la importancia de cómo los individuos responden 
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repetidamente a los comportamientos de aprendizaje, que dependen 

de su forma habitual de aprender a través de las tareas escolares, el 

desempeño en las pruebas y la comprensión de los planes de estudio 

escolares. Estas formas de cómo un estudiante realiza las actividades 

pueden definirse por los eventos de rutina que lo llevan a desarrollar 

un hábito, lo que lleva a acciones automáticas por parte del 

estudiante. El aprendizaje se considera un proceso que exhibe 

cambios adaptativos en el comportamiento característico del 

resultado de la práctica. Según Lewis (citado por Alarcón y Córdova 

en 1989, 2019), nos cuenta que, durante el proceso de aprendizaje, 

un individuo ajusta su comportamiento de acuerdo con los resultados 

obtenidos de su ambiente permanece en contacto permanente en 

eso.  

Según el Ministerio Nacional de Colombia (2009, citado por Huauya, 

2015) manifiesta que los hábitos de estudio, brindan al estudiante la 

posibilidad de obtener buenos resultados académicos porque ayuda 

a resolver malos hábitos, por ejemplo: aprender durante mucho 

tiempo solo el día antes de la evaluación, la información se retiene por 

un corto tiempo [...] A medida que el cerebro repara la información de 

aprendizaje por un corto tiempo, esto conducen a grados bajos, lo que 

resulta en un rendimiento deficiente. A minúsculo se ve que muchos 

estudiantes revisan sus cuadernos unos minutos antes del examen y 

están decididos a aprender más, pero este no es el caso, porque para 

la mayoría de las personas, las inseguridades de no aprender 

correctamente pueden causar tensión y confusión porque no lo hacen. 

Determine su respuesta. Lo ideal sería estudiar después de cada 

clase todos los días, solo así podremos estar seguros de que nuestra 

respuesta es correcta, porque tendremos tiempo para estudiar y 

comparar las distintas informaciones recibidas y sacar nuestras 

propias conclusiones.  

  

3.2.1.10. Los factores que intervienen en los hábitos de estudio  
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Se realizo la investigación por Martínez, Pérez y Torres (1999), citado 

por Matencio, en el año 2019 apostaron por elementos físicos y 

psicológicos, la madurez intelectual y la emocional, porque estos 

producen actitudes mentales efectivas. Los participantes que gozan de 

buena salud se desempeñan mejor. Por el bien de la buena salud, 

prometerán tener hábitos de estudio, comportamientos, tiempo 

suficiente y el comportamiento de la mental para no sufrir ninguna 

discapacidad física o mental; sabiendo que la investigación es solo 

comportamiento humano.  

  

Para Soto (2004) Los factores ambientales causan de manera concisa 

desarrollan mejores hábitos de estudio y contar con un estudio 

exclusivo para el estudio, esta zona debe de   seductor, ventilado, 

silencioso, luminoso, limpio y ordenado. Debe tener suficientes 

muebles, una mesa ancha, un asiento cómodo y un estante cerca del 

material de referencia.  

  

3.2.2. Variable procrastinación académica  

  

 3.2.2.1.  Definición de procrastinación académica  

Es un hecho que se posterga y como un acto angustioso, retador, 

alarmante, dañino, difícil y tedioso, o sea, estresante, por esto, se 

auto demuestra posponerlo a un futuro, no obstante, la mayor parte 

de actividades que se postergan no sobrepasan las superiores 

modalidades (Steel, 2011)  

  

Rowntree (1985) Define que la carencia de estimulación es 

claramente un adverso letal del análisis eficiente. Se plantea por 

medio de la apatía, el fastidio y quiero común de prorrogar las 

actividades para el mañana u otro día. (Pag.24).   

  

La Procrastinación como dichos escritores, establecer qué acción 

prudencial que posee el individuo de posponer una área curricular 
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conocido, declarar con las actitudes desmotivadoras, inapetencia o 

pereza, y además de sentir los malestares por la procrastinación 

trasladan consigo el conocimiento de que esta acción le traerá 

secuelas negativas, pero igual seguirán realizando las actividades.  

  

Sin embargo, Ferrari, Johnson y McCown (1995) precisan a la 

Procrastinación de una forma deforme donde instituye un jefe 

cognitivo conductual, referente con el propósito de hacer una labor, y 

una falla para lograr comenzar, procesar y concluir.  

  

En lo referente a el punto de vista teórica, Domínguez y Campos 

(2017) expresan sobre la procrastinación académica donde 

fundamenta en la proposición hedonista, cuyo principio establece que 

el individuo comúnmente se define por el placer mediático que puede 

vivenciar ante una acción, el cual rige su comportamiento, 

cogniciones y emociones, también por los efectos placenteras donde 

pronostica frente a la locución.  

  

.De esta forma, Chan (2011) proporciona  la conducta  de 

procrastinadora es vinculado gracias a la asistencia, al priorizar las 

labores alumnos  en relación a la recreo o diversión de los estudiantes 

, entretenimientos, etcétera., es de esta forma que se sostiene el 

comportamiento desadaptativa, a tal lugar de provocar una cariño que 

muestra una reveladora, frente a el cual el conjunto primario de apoyo 

y el educativo debería tener las tácticas necesarios para que puedan 

ser abordados, de tal modo que asegure el extensión adaptativa de 

los estudiante.  

  

Hsin y Nam (2005) proponen que se obtener y distinguir a las 

personas procrastinadoras de forma  pasivos o la vez  activos, donde 

la forma  pasiva o común es el que se encuentra detenido por la 

indecisión hacia la opción de  maniobrar y concluir las actividades, 

fines o tareas en la era estipulado; de igual manera, la otra forma  del  
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tipo de procrastinar (activo),  es el que es  favorecido de la prórroga 

pues lo requiere para vivenciar la obligación del tiempo y terminar con 

éxito  de lo cual se propuso.  

Según con Covington (1984), citado por Rubén Edél Navarro (2003), 

se puede clasificar a los alumnos en 3 tipos:  

 Orientados al dominio,   

Los que permiten la derrota   

Los que evitan la derrota.  

 El objetivo del presente trabajo de investigación, se subraya lo que 

corresponde con la tercera tipología, quienes se caracterizan por la 

autoprotección por medio de tácticas como la colaboración mínima, 

trampas y la no ejecución de labores. En esta categoría, por 

consiguiente, está todo lo referente con la procrastinación o dilación 

académica, aspecto que va a ser aumentado en el siguiente apartado.  

  

 3.2.2.2.   Las teorías de procrastinación académica.  

Desde el curso de la gramática, hizo la investigación donde da a 

conocer las primordiales teorías relacionadas a la procrastinación 

académica de los estudiantes. Dichos que se catalogó según los 

aspectos de los múltiples escritores  

  

La teoría Cognitivo - Conductual:  

En diversas teorías destacan los métodos cognitivo conductuales. Las 

conductas habituales se basan en evidencias obtenidas durante un 

largo período de tiempo. Para que esta conducta continúe se debe 

considerar que el resultado es placentero, y luego es necesario 

considerar el resultado del reaprendizaje. El efecto hasta ahora será 

punitivo, se debe producir en el individuo un disgusto que podría ser 

de la forma directo o inverso, donde le conducirá a una reducción de 

un comportamiento adaptativa incluso que ésta decaiga.  
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La teoría de la conducta cognitiva afecta cómo las personas 

procrastinan, especialmente cómo las personas hacen planes 

cognitivos, lo que las lleva a adoptar ciertas conductas.  

Según Ferrari (1995) nos da a conocer sobre los dogmas irracionales 

de los cuales enaltecieron la primera conducta del 

cognitivoconductual, de una manera que pueda ofrecer especificación 

a la procrastinación establecida en algunos aspectos de especular.  

También afirmaron que su experiencia clínica está relacionada con el 

miedo irracional y la procrastinación de la autocrítica. Creen que los 

procrastinadores generalmente no están seguros de sí son capaces 

de completar la tarea (pág. 35).  

  

Teorías Conductuales:  

  

Alvares en el año (2010) asegura que los individuos procrastinan ya 

que sus comportamientos de postergación propiamente fueron 

consolidados y además tuvieron triunfo gracias a varios componentes 

propios del lugar que permitió seguir con esta clase de ocupaciones 

(pág. 161).  

 Es de esta forma, que la conducta los puede llevarlo al acto de 

postergar, a medida que se presenta los refuerzos para formar la 

incitación del estímulo para que se pueda lograr el objeto personal.  

  

Skinner (1974) Investigaciones realizadas sobre condicionamiento 

operacional, en las que la conducta es controlada por estímulos 

intensificados, o la intensificación se entiende a través de la respuesta 

a los hechos ambientales presentados, y estimula la posibilidad de 

estas reacciones en el futuro.  

  

Las razones para procrastinar  

  

La teoría de (Solomon & Rothblum, 1984), fue conocida como una de 

las primeras teorías que unió el autoinforme con la medición 
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conductual. El autor encontró dos factores importantes de 

procrastinación (procrastinación académica) de los estudiantes 

universitarios a través del análisis factorial. Primero, el miedo al 

fracaso consiste en ansiedad por evaluar a las demás personas, 

intranquilidad por efectuar con los patrones personales o la 

perfeccionalidad y la carencia de confianza de uno mismo. En la 

segunda posición, la aversión a las tareas y la pereza consisten en 

energía insuficiente y actividades no agradables.  

  

Los patrones de la procrastinación   

  

Day, Mensink y O’Sullivan (2001) realizaron una averiguación desde 

distintas contribuciones sobre la procrastinación académica, 

sugiriendo 2 componentes:  

• En primera instancia, la ansiedad de evaluación, donde da a 

conocer el fracaso personal.   

• En segundo sitio, la concavidad y desanimo incluye cambios 

exaltados que van a partir de sentirse abatido por la labor hasta 

una depresión intensa de la persona.  

  

Teoría de procrastinación aportaciones de Dominguez, Villegas y  

Centeno (2015)   

  

La teoría de la procrastinación en la que se inspira en la investigación 

que dio  inicio de Busko (1998, en Álvarez, 2010), quien  creo y 

desarrolló la Escala de Procrastinación General y la de 

Procrastinación Académica en un solo instrumento. La primera tiene 

como fin evaluar la procrastinación y el perfeccionismo. Sobre la 

procrastinación académica, Álvarez (2010) detectó solo un elemento; 

no obstante, Dominguez, Villegas y Centeno (2014) encontraron 2 

componentes:   

• Autorregulación académica   

• Postergación de Ocupaciones  
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que no estarían bastante involucrados; lo cual realizaría pensar que 

son 2 componentes diferentes y separados (Dominguez-Lara, 2016), 

reflejando que un alumno puede postergar sus actividades 

académicas, empero además planear (regular) en qué momento y 

cómo hacerlos; o de forma contraria, no planear y tampoco postergar. 

Lo cual afectaría al alumno es que tenga alta postergación de 

ocupaciones y simultáneamente baja autorregulación académica 

(Dominguez - Lara, 2016).  

  

 3.2.2.3.   Tipos de Procrastinación académica  

  

a) Procrastinación Activa:  

Parisi y Paredes (2007), demuestra que la procrastinación es activa 

cuando una persona se da cuenta de lo que está posponiendo y por 

qué lo está haciendo, y también se da cuenta de que es capaz de 

completar la tarea, sin embargo, estos sujetos planean posponerlo. 

Porque cuando enfrenten la tarea en el último minuto, se sentirán 

desafiados y motivados, porque entonces no se pudrirán. b) 

Procrastinación Pasiva:  

Parisi y Paredes (2007), sostiene que la procrastinación pasiva ocurre 

cuando las personas no planean procrastinar, sino que simplemente 

dejan de realizar tareas y dudan de su capacidad para completarlas 

y lograr buenos resultados. Cuando se acerque la fecha de 

presentación del trabajo, se sentirán presionados, de manera similar, 

aumentará la desconfianza y experimentarán sentimientos de culpa y 

frustración.  

 3.2.2.4.  Causas de la procrastinación académica  

Las razones de la procrastinación entienden cambiantes cognitivos, 

emocionales y de personalidad. Se le relaciona con problemas en la 

autorregulación por propiedades neurobiológicas y/o del medio 

ambiente (Steel y Klingsieck, 2015). Es por esto que las razones de 

la procrastinación tienen la posibilidad de deber a:   

• Mala administración del tiempo.  
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• Agobio frente a determinadas labores.   

• Imposibilidad para concentrarse o bajos niveles de conciencia 

en el trabajo.   

• Temor y ansiedad involucrados con la derrota.   

• Inconvenientes particulares.  

• Expectativas poco realistas.  

• Perfeccionismo que bloquea.   

Asimismo, el núcleo de la procrastinación se conforma por la 

impulsividad y los aspectos de personalidad asociados a ellos, como 

la poca atención al detalle, poco autocontrol y enorme tendencia a la 

distracción (Steel, 2011)  

  

Para el investigador Mistry (2017) señala que existen incontables 

diversiones que pueden evitar la abrumadora tarea del miedo como 

principal motivo:   

• Miedo a empeorar la situación,   

• miedo a no saber lo que están haciendo o fallar,  porque las 

personas piensan que no es lo suficientemente buena, porque 

si lo consiguen, tal vez tengan que afrontar una situación 

terrible.  

  

 3.2.2.5.  Importancia de la procrastinación  

   

Psychology Today (2000), presento un artículo internamente de su 

revista científica citado por Zuasnabar, (2020) manifiesta que, en la 

actividad académica, un profesor le mencionará al alumno que es 

primordial concluir los que haceres con mucha anticipación y no dejar 

las cosas para último minuto que es fundamental ser organizado y 

evadir iniciar la labor el día previo a la fecha de entrega de la labor; 

empero, además se debe tomarse un tiempo libre. Esto fomenta la 

práctica del autocuidado y el autocontrol, porque el descanso puede 

aliviar el estrés de las actividades de los estudiantes y permitirles 

reposicionarse en el tiempo y el espacio.  
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Los alumnos llevan una vida demasiado ocupada con muchas 

responsabilidades, tareas, trabajo y participación en varios eventos 

académicos. Como resultado, los estudiantes deben aprender a 

organizarse lo mejor que puedan para mantener sus estudios serios, 

y se realizan la siguiente pregunta ¿es saludable pagar la matrícula 

sin un espacio tranquilo? dado que un estudiante que está 

sobrecargado de trabajo desarrollará una variedad de enfermedades 

físicas y mentales, también es una buena idea relajarse y evitar 

problemas de salud. Es por eso que tomarse un tiempo para relajarse 

es tan beneficioso para la salud de los estudiantes. Para los 

estudiantes, pasar un rato tranquilo después de las actividades puede 

ser muy favorable. Este tipo de retraso es beneficioso porque no es el 

tiempo libre el que interfiere con las actividades escolares diarias sino 

momentos de planificación a través de un plan a través del aporte del 

alumno, promoviendo la tranquilidad, la motivación, la relajación y 

restaurando la claridad mental de eventos académicos.  

  

3.2.2.6.  Dimensiones procrastinación académica Se 

cuenta con dos dimensiones:  

• Postergación de actividades  

• Autorregulación académica   

  

 3.2.2.7.  Dimensión postergación de actividades  

  

El comportamiento de demorar o posponer alguna de las actividades 

de las personas está definida y debería de considerarse como un 

tema de trascendencia, ya que es remplazada por otra más atractiva 

y poco importante. La época que debe estar aprovechándose para 

solucionar esos actos  o labores que necesitan ser priorizados  para 

la  clasificación y prontitud para realizar dichas actividades, suele 

ocuparse con ocupaciones que no se pidan la misma exigencia, en la 

mayoría de los casos estas ocupaciones tienen la posibilidad de ser 

más placenteras para el individuo, sin  la procrastinación se declara 
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de distintas posibilidades, con las cuales tenemos la posibilidad de 

asegurar que un individuo es procrastinadora, cuando retrasan o 

aplazan una cierta labor. Los alumnos que posponen, hacen sus 

ocupaciones de forma tardía, debido a que se distraen en actividades 

que no son académicas, ejemplificando, en ocupaciones sociales. 

Esta es el motivo por la que los alumnos con puntajes elevados de 

procrastinación tienden a dejar atrás sus labores, pierden la 

estimulación, desarrollan hábitos poco saludables y, comúnmente, 

permanecen descontentos con su funcionamiento.   

Tuesta en el año (2018) da a conocer que la distracción con las 

ocupaciones que difieren a las labores académicas de los estudiantes 

es un elemento de forma frecuente en los individuos que procrastinan 

por diversas razones, es por ello que varios de los compromisos que 

los estudiantes fueron acumulando se muestran tarde o inclusive 

tardan en llegan a manifestarse.  

  

 3.2.2.8.  Dimensión autorregulación académica   

 La dimensión de autorregulación se puede afirmar que es donde los 

alumnos agilizan y mantienes sus pensamientos, comportamientos y 

emociones guiados a la obtención de un plan de vida. Comparativamente 

con los alumnos autorregulados, esos con una alta tasa de 

procrastinación carecen de autorregulación de la cognición, la motivación 

y la conducta, dichos últimos monitorean su funcionamiento, usan 

tácticas de aprendizaje efectivas y presentan creencias de motivaciones 

adaptativas al entorno. Los alumnos que realizan la  procrastinación 

muestran  un pérdida es esta área es por eso  que  aplazan sus 

ocupaciones donde lo concretizaran de manera tarde y con resultados 

poco motivadores para el aprendizaje de los alumnos.   

Natividad (2014) da a conocer que La autorregulación es un asunto 

positivo y constructivo por lo cual alumnos tienen que monitorear y 

regular sus respectivas conductas, las cuales permanecen 

fundamentadas en su entorno en la que viven.  
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Pintrich (2000) sostiene y establece que los alumnos hacen sus proyectos 

de vida por medio del aprendizaje por medio de la autorregulación 

académica, donde se constituye y regulariza su entendimiento, además 

de dar un seguimiento en sus motivaciones y propiedades personales de 

su entorno en el cual se rodean o que se encuentran en su contexto. La 

autorregulación académica tiene mucho que ver con las motivaciones de 

las personas y que tengan los alumnos, el reparto que establecen 

referente a estas y el nivel en que monitorean sus ideas y ejecución de 

los mismos.  

  

 3.3.  Marco conceptual  

  

 Autorregulación académica: Está definida mediante el proceso en el cual 

los alumnos dan seguimiento y perciben sus conocimientos para que de 

esa manera puedan lograr los objetivos en su proyecto de vida.  

  

Autoestima: Es la valoración que nos damos, a nuestra forma de pensar, 

sentir y actuar reconociendo nuestras fortalezas y debilidades, se 

construye desde la niñez aceptándonos y amándonos a nosotros mismos 

tal como somos.  

  

Cognoscitivo: Es la capacidad del hombre que nos facilita desarrollar el 

conocimiento mediante los sentidos, desde lo más simple hasta lo más 

complejo, de acuerdo a la concepción de Jean Piaget el aprendizaje del 

conocimiento de basa en la experiencia y cada niño desarrolla de 

acuerdo a su ritmo  

  

Aprendizaje social: Llamado también aprendizaje básico e inconsciente 

del ser humano, que está orientada al aprendizaje observacional del 

entorno social natural, mediante la interacción con los demás, el ser 

humano desde su nacimiento es un ser social  

  



50  

  

Autocontrol: Es la inteligencia o capacidad que nos facultad controlar 

nuestras emociones, impulsos y conductas frente a una determinada 

situación compleja, las personas con mayor éxito y desarrollo en la vida 

son aquellos que tienen mayor autocontrol de sus decisiones  

  

Autoconcepto: Se denomina autoconcepto a la percepción o concepto 

que se piensa de sí mismo, juicio que venimos elaborando con el 

transcurrir de los años y sus componentes constituyen, nivel intelectual, 

emocional y conductual  

  

Psicométricas: Dentro del campo de la psicología, la psicometría viene a 

ser una rama que se caracteriza por medir y cuantificar los procesos 

cognitivos mediante instrumentos, generalmente se realiza para la 

contratación del personal que se va desempeñarse en una determinada 

área  

   

Consciente: Se denomina consciente a la persona que está usando 

plenamente sus facultades mentales para interpretar los estímulos 

externos que forman parte de la vida. Sigmund Freud lo relacionó para 

estudiar la mente humana   

  

  

Ansiedad: Es cuando una persona normal, se siente alterada con temor, 

miedo e inclusive comienza a sudar y tener palpitaciones de corta 

duración por una situación crítica. Si persiste se requiere ayuda 

profesional.  

  

Emocional: Son respuestas que el ser humano experimenta como la ira, 

miedo, tristeza y alegría frente a una determinada situación y viene 

acompañado con algunos cambios fisiológicos de origen innato 

determinados por la experiencia.  
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Dependencia: Es un estado que se encuentra una persona debido a que 

no puede valerse por sí mismo, por falta o pérdida de su autonomía 

mental, psíquica o física, lo cual necesita apoyo de otra persona para 

poder realizar sus actividades  

  

Motivación personal: Se define como un conjunto de fuerzas psicológicas 

que nos facilitan emprender una acción sin supervisión, cuando una 

persona está motivada pude lograr cualquier objetivo con mayor facilidad  

  

Hipocampo:  Constituye la estructura del cerebro que tiene la función de 

la regulación emocional. El hipocampo determina el aprendizaje y la 

codificación de la memoria   

  

Disciplina: Es la capacidad de poner en práctica un conjunto de principios 

relacionados con el orden y la constancia, para la ejecución de las tareas 

escolares y actividades cotidianas, como también para lograr objetivos 

de la manera más sencilla y rápida  

  

Aversión: Es la repugnancia o rechazo que siente una persona hacia 

algún objeto o hacia una determinada persona, en psicología es 

considera por algunos autores como una de las emociones básicas del 

ser humano  

  

Mediocre: Se conceptualiza mediocre a aquella persona que no tiene la 

talla ni el valor de esforzarse lo necesario para que sean aceptados en la 

colectividad y puede carecer de inteligencia  

   

Aprendizaje adaptativo:  Sistema que emplea nuevas técnicas y 

tecnologías ´para adaptar la educación a los requerimientos personales 

de cada alumno, a fin de mejorar el aprendizaje de cada estudiante 

Dilación: Es la acción de demorar por un determinado tiempo una 

actividad programada, los motivos pueden ser por mal hábito o por 

desconocimiento y las consecuencias siempre son desagradables  
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Trastorno: Se define como un desorden o alteración en las condiciones 

consideradas normales de una persona, este evento es ocasionado 

generalmente por situaciones estresantes que atraviesa una persona  

  

Inteligencia: Se denomina inteligencia a la capacidad de asimilar, 

entender y resolver problemas empleando la creatividad y la memoria, un 

estudiante inteligente no siempre es el más veloz, pero si, es más listo 

para comprender y dar soluciones a las situaciones que se presentan  

  

Sistemática: Sigue un orden o estructura de acuerdo a las normas, 

reglamentos o sistemas establecidas en su base y que se relacionan 

entre sí.  

  

Pedagógico: Ciencia que tiene como objetivo el estudio de la educación, 

los conocimientos de nuestros maestros que facilita instruir los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes con técnicas o metodologías 

adecuadas para lograr el desarrollo humano y la construcción de un 

nuevo Perú  

  

Autonomía:  Se define autonomía como la facultad que tiene el estudiante 

de instaurar sus propias normas y regirse por ellas de forma 

independiente. Este término constituye una serie de características 

relacionadas con la autogestión, autoestima y la actitud   

  

Manejo del tiempo: se refiere a la conciencia sobre el paso del tiempo, la 

gestión del tiempo, la planificación, la preparación de los plazos y las 

conductas que llevan a logran las metas propuestas (Husmann y Chiale, 

2015).  

  

Motivación: la motivación va de la mano con la regulación del esfuerzo 

que se requiere para realizar un trabajo que no es del todo agradable 
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para la persona; esto hace que generalmente se requiera de mayor 

supervisión para asegurar su ejecución (Garner, 2009).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 IV.  METODOLOGÍA  
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La presente investigación es de enfoque cuantitativo, y concordando con 

la definición con Hernández, Fernández y Baptista (2014), donde da a 

conocer con tres características que le considera   de mucha importancia, 

las cuales son:  

 Donde se vale de la medición numérica.  

 Se dirige a comprobar hipótesis que han sido planteadas 

previamente   

 Se sustenta de la estadística tanto descriptiva como inferencial.   

  

4.1. Tipo y nivel de investigación.  

  

 La presente indagación es una investigación básica y elemental, y según 

Landeau (2007), esta clase de investigación además se conoce como 

pura o teórica, y teniendo o propósito de generar nuevos conocimientos 

sin un fin inmediato o especifico, lo cual nos a conocer que se sitúa a 

generar nuevos aprendizajes y conocimientos sin la preocupación de 

mover una aplicación práctica.  

Asimismo, la investigación es de nivel descriptivo - correlacional ya que 

tiene como propósito de describir las variables y analizar su relación con 

otras variables y sus dimensiones.  

  

4.2. Diseño de Investigación  

  

 El diseño de la presente investigación es no experimental de corte 

transversal porque, es aquella que no se manipula deliberadamente las 

variables. Kerlinger (1979, p.116)  

  

  

  

  

  

4.3. Población – Muestra  
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Población.  

La población lo conformo un grupo de elementos, los cuales pueden ser 

personas, grupos, entidades, organizaciones u otros, de acuerdo con 

Carbajal (2008), está referente al grupo de todas las informaciones 

posibles que describen al objeto que se experimenta en la presente 

investigación.  

La población de estudio estuvo compuesta por 120 estudiantes de la 

Institución educativa Carlos Noriega Jiménez de la provincia de Pisco 

región Ica, el estudio estuvo dirigido a estudiantes de ambos sexos del 

nivel secundaria.  

  

Muestra  

Velázquez, R. y Rey, N. (1998), lo considera que la muestra de estudio 

es una porción de la población, la cual debe efectuar con definitivas 

situaciones de posibilidad y que por tal las conclusiones deben ser 

válidas para todo el universo.  Por lo tanto, la muestra de estudio, una es 

una porción de la población que se determina por tener las características 

primordiales de la indagación y que, al conseguir resultaos o 

conclusiones de esta, dichos resultados se emplearon para que todo 

pertenezca al universo.   

La muestra lo conformo 91 alumnos de ambos sexos según aplicación de 

fórmula para poblaciones finitas.  

Para la confianza de los resultados se estableció con un número integral 

de muestras de 91 alumnos de institución educativa del nivel secundaria, 

donde se tuvo en cuenta un nivel de confianza de 99% y un margen de 

error de 1%.  Y para la obtención de la muestra se utilizó la ecuación 

estadística para proporciones poblacionales, utilizando la formula:   

                 Z^2(p*q)  

M=  

              ^2 + (Z^2(p*q))                       

N  

• M= Tamaño de la muestra   

• Z= Nivel de confianza esperado   
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• p= Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  

• q= Proporción de la población sin la característica deseada 

(fracaso)  

• e= Nivel de error donde se está dispuesto a cometer   

• N= Tamaño de la población   

Para la selección de los 91 estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Carlos Noriega Jiménez se utilizó el muestro aleatorio simple, 

y se puede decir que, todos los elementos de la población escogida 

poseen la misma probabilidad de ser designados o designados para crear 

por una porción de la muestra de estudio de presente investigación.  

  

Muestreo  

El muestreo fue mediante la elección de los participantes o integrantes 

no depende de la posibilidad, sino de juicios fundados del investigador 

(Hernández, Fernández y Batista, 2014); también se da a conocer, es 

intencional o por conveniencia (Sánchez & Reyes, 2015), dado que se 

utilizó una institución educativa asequible a los autores de la presente 

investigación.  

.   

 4.4.  Hipótesis general y específicas  

  

Hipótesis general  

Existe relación entre los hábitos de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

Hipótesis especifica   

  

H.E.1  

Existe relación entre la forma de estudio y la procrastinación académica 

en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la I.E Carlos 

Noriega Jiménez, Ica 2021.  
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H.E. 2  

Existe relación entre la resolución de tareas y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

H. E. 3  

Existe relación entre la preparación de exámenes y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E C arlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

H. E. 4.  

Existe relación entre la forma de escuchar la clase y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

H. E. 5  

Existe relación entre el acompañamiento al estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

 4.5.  Identificación de las variables  

  

Variable Dependiente: Hábitos de estudio  

  

Definición conceptual  

  

 Para Vicuña (1998) declara que los hábitos de estudio es un  modelo 

conductuales de las personas que estudian mediante diversos tipos 

habituales de estudio de los estudiantes, en el que los estudiantes ya no 

tienen que pensar ni concluir sobre su forma de proceder, asimismo, los 

hábitos de estudio se hallan constituidos en base al más alto número de 

asistencias que recoge el conocimiento de la persona humana.  

  



58  

  

 Variable independiente: Procrastinación académica Definición 

conceptual  

  

Según Busko (1999), afirma que la procrastinación esta relacionado con 

la predisposición a retardar u obviar las actividades que corresponden a 

realizarse o perfeccionar.  
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 4.6.  Operacionalización de variables  

  

  

   OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1   

TÍTULO: Hábitos de estudio y procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de secundaria, I.E Carlos 

Noriega Jiménez, Ica 2021  

 

VARIABLE  TIPO DE VARIABLE  DEFINICIÓN  
  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES  INDICADORES  N° DE 

ITEMS  
VALOR FINAL  CRITERIOS  

PARA  

ASIGNAR  

VALORES  

Hábitos de 

estudio  
Cualitativa 

ordinal  

Para Vicuña (1998) 
declara que los 
hábitos de estudio 
son modelos 
conductuales de las 
personas que se 
estudian mediante 
automáticamente 
en diversos sucesos 
de tipo habituales 
de los estudiantes, 
en el que los 
estudiantes ya no 
tienen que pensar ni 

La variable hábitos 
de estudio es una 
variable cualitativa 
ordinal. Y está 
conformada por 5 
dimensiones:   
forma de estudio, 
resolución de tareas, 
preparación de 
exámenes, forma de 
escuchar la clase y 
acompañamiento al 
estudio, que será 
medida por el 

Dimensión 1:   
Forma de estudio    

  

-Escoger lugar 
cómodo para 
estudiar.  
  
-Relacionar los temas 
con otros  
  
-Elaborar resumen   
  

  
P 1  
P 2  
P 3  
P 4  
P 5  
P 6  
P 7  
P 8  
P 9  
P 10  
P 11  
P 12  

La corrección se realizó mediante los 
siguientes baremos:  
  
Muy positivo:10- 12  
Positivo: 8-9  
Tendencia (+): 6-7  
Tendencia (-). 4-5  
Negativo: 2-3  
Muy negativo: 0-1  

SIEMPRE (1)  
  

NUNCA (0)  
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decidir sobre su 
forma de actuar, 
además, los hábitos 
de estudio se  
encuentran  
organizados en 

base al mayor 

número de 

refuerzos que 

recoge la conducta  

instrumento de 
inventario de hábitos 
de estudio CASM 85 
de la adaptación 
peruana de Vicuña  
(2005)  

Dimensión 2:  
Resolución de 

tareas     
  

-Organizar  
tiempos  
  
-Categorizar  
tareas   
  
-Pedir apoyo a otr 

los  

sus  

os.  

  
P 13  
P14  
P15  
P 16  
P 17  
P 18  
P 19  
P 20  
P 21  
P 22  

  
La corrección se realizó mediante 
los siguientes baremos:  

  
Muy positivo:10  
Positivo: 8-9  
Tendencia (+):6-7  
Tendencia (-). 4-5  
Negativo: 2-3  
Muy negativo: 0-1  

SIEMPRE (1)  
  

NUNCA (0)  

 

  de  la 

 persona 

humana.  

   
    

Dimensión 
3: 
Preparación 
de exámenes  
  

-Estudiar en el último 
momento.  
  

 -Copiar  del  
compañero  
  
-Selección del área 
más fácil para 
estudiar.  
  
Elaborar resumen.  

P 23  
P 24  
P 25  
P 26  
P 27  
P 28  
P 29  
P 30  
P 31  
P 32  
P 33  

  
 La  corrección se realizó  
utilizando los siguientes baremos:  

  
Muy positivo:11  
Positivo: 9-10  
Tendencia (+): 7-8  
Tendencia (-). 4-6  
Negativo: 2-3  
Muy negativo: 0-1  

SIEMPRE (1)  
  

NUNCA (0)  

Dimensión 4: 
Forma  
de escuchar la 

clase  
  

-Realizar preguntas 
en la sesión de 
aprendizaje.  
  
-Evitar  distraerse 

fácilmente.  

P 34  
P 35  
P 36  
P 37  
P 38  
P 39  
P 40  
P 41  
P 42  
P 43  
P 44  
P 45  

La corrección se realizó utilizando 
los siguientes baremos:  
  

  
Muy positivo:10- 12  
Positivo: 8-9  
Tendencia (+): 6-7  
Tendencia (-). 4-5  
Negativo: 2-3  
Muy negativo: 0-1  

SIEMPRE (1)  
  

NUNCA (0)  
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Dimensión 5: 
Acompañamiento 

al estudio  

-Generar ambiente 
de tranquilidad para 
el estudio.  
  
-Evitar la interrupción.  
  
-Consumir alimentos   
en  la 

 sesión  de 

aprendizaje.   

P 46  
P 47  
P 48  
P 49  
P 50  
P 51  
P 52  
P 53  

La corrección se realizó utilizando 
los siguientes baremos:  
  
Muy positivo:8  
Positivo: 6-7  
Tendencia (+):4-5  
Tendencia (-). 2-3  
Negativo: 1  
Muy negativo: 0  

SIEMPRE (1)  
  

NUNCA (0)  

 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2  

Procrastinación 

académica  

  

   

  

  

  

  

.  Según  Busko  
(1998), afirma que 

la procrastinación 

es  una 

predisposición a  

Esta variable 

cuantitativa discreta 

que será medida 

mediante la escala 

de Procrastinación  

Autorregulación 

académica  

-Prever para los 

exámenes   2  
5  
6  
7  
10  

Sin procrastinación 9  
Nivel bajo de procrastinación 10-20  
Nivel medio de procrastinación 21-30  
 Nivel alto de procrastinación   31-40  

 SIEMPRE 

(Me ocurre 

siempre)   
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Cuantitativa 

discreta  

retardar u obviar las 

tareas que deben 

realizarse  o 

completarse.  

Académica (EPA), de 
la adaptación peruana 
de Álvarez (2010), la 
cual está conformada 
por 2 dimensiones: la 
postergación de 
actividades y la  
autorregulación 

académica.  

 -Búsqueda 
 de ayuda   
-Cumplimiento 

de  las  

actividades   

-Mejoramiento 
de los hábitos 
de estudio   
-Inversión del 
tiempo en lo 
académico  -
Motivación 
propia   

-Culminar 

 las tareas 

antes de lo 

estimado  -

Revisión de las 

tareas antes de 

su entrega  

11  
12  
13  
14  

 

  

 CASI  

SIEMPRE (Me 
ocurre  
mucho)   

  
A  AVECES 
(Me ocurre  
alguna vez)   

  
POCAS 
VECES (Me 
ocurre pocas 
veces o casi  
nunca)  

  
NUNCA (no 

me ocurre 

nunca)  
    

    Postergación de 

actividades    
-Dejar  las  

actividades 

académicas para 

luego  -

Aplazamiento de 

actividades 

estudiantiles  

1  
3  
4  
8  
9  
15  
16  

Sin procrastinación 7  
Nivel bajo de procrastinación 8-16  
Nivel medio de procrastinación 17- 26  

Nivel alto de procrastinación   27-35  
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 4.7.  Técnicas e Instrumentos de recolección de información  

Técnica  

La técnica que se uso fue la encuesta es una técnica de estudio que 

consiste en levantar la información mediante la aplicación de un 

instrumento autoadministrado, como un cuestionario de preguntas que 

se imprime en formularios o cédulas (Hernández & Mendoza, 2018)  

  

Instrumento.  

  

Inventario de Hábitos de Hábitos de Estudio (CASM – 85.)  

  

El inventario de Hábitos de Estudio (CASM – 85.), Cuya autoría es de 

Luis Alberto Vicuña Peri, y se realizó la adaptado en el año 2005. Tiene 

como propósito de realizar una medición y diagnóstico en estudiantes de 

educación nivel secundaria y de los primeros ciclos de la universidad y/o 

institutos superiores. Lo cual está compuesto por 53 ítems y 5 áreas, son:   

• ¿Cómo estudia UD? (12 p)   

• ¿Cómo hace sus tareas? (10 p)   

• ¿Cómo prepara sus exámenes? (11 p)   

• ¿Cómo escucha las clases? (12 p)   

• ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? (8 p).   

  Tipo Likert de dos elecciones:   

 SIEMPRE (me ocurre siempre)   

 NUNCA (no me ocurre nunca).   

Se aplicará a los estudiantes que encuentren en el nivel secundaria y de 

los primeros ciclos del nivel superior teniendo su fiabilidad de 80 

Cronbach. Teniendo una estructura de multifactorial ya que tiene 5 

dimensiones y son:  

 Forma de estudio   

 Resolución de tareas   

 Preparación de exámenes   

 Forma de escuchar la clase   

 Acompañamiento al estudio.  
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Reglas para la corrección y evaluación:  

Escala total: Se interpreto los resultados con   la adición  total de la 

pregunta que componen el instrumento, las cuales están constituidas por 

categorías:  

 A partir de la pregunta 44 -53 “Muy positivo”  

 A partir de la pregunta 36- 43 “Positivo”  

 A partir de la pregunta 28 - 35 “Tendencia (+)”  

 A partir de la pregunta 18- 27 “Tendencia (-)   

 A partir de la pregunta 09-17 “Negativo”   

 A partir de la pregunta 0- 8 “Muy negativo”  

  

Dimensión Forma de estudio  

Se adquiere a través de la adición de las 12 preguntas del instrumento:  

  

 Desde 1p+2p+3p+4p+5p+6p+7p+8p+9p+10p+11p+12p El puntaje 

mínimo es de 0 puntos y el máximo seria 12.  

   

Dimensión Resolución de tareas   

  

Se calcula a través de la adición de 10 pregunta del instrumento:  

Desde   13p+14p+15p+16p+17p+18p+19p+20p+21p+22p   

Donde el puntaje mínimo será 0 puntos y el máximo será 10 puntos.  

  

Dimensión Preparación de exámenes   

  

Se calcula a través de la adición de 11 preguntas del instrumento:   

Desde 23p+24p+25p+26p+27p+28p+29p+30p+31p+32p+33p   Puntaje 

mínimo es 0 y el máximo es 11.  

  

Dimensión Forma de escuchar la clase  
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Se calcula a través de la suma de 12 ítems del instrumento:  Desde 

34p+34p+35p+36p+37p+38p+39p+40p+41p+42p+43p+44p+45p  

Puntaje mínimo es 0 y el máximo es 12.  

  

Dimensión Acompañamiento al estudio  

  

Se calcula a través de la adición de 8 preguntas del instrumento:  Desde 

46p+47p+48p+49p+50p+51p+52p+53p   

  

Donde el puntaje mínimo será 0 puntos y el máximo será 8 puntos.  

  

Validez y confiabilidad del Inventario de Hábitos de Estudio (CASM – 

85)  

El instrumento en mención   se aprobó con el cálculo de los hábitos de 

estudio manejado por Vicuña Peri, el  cual inició mediante la examinación  

y luego se informan  la practicar cuando estudian, identificando que los 

restringe y le es arduo mejorar; listado del que se tuvo en cuenta a una 

agrupación de estudiantes   a razón de 20  de ellos   por cada grado en 

donde se añadían de los primeros ciclos de estudio universitario, con la 

finalidad de que si estos mostraban la misma comprensión de los 

anteriores. Se trabajo con una muestra de 160 alumnos   que se 

clasificaron dependiendo de su desempeño académico en dos grupos, 

uno de alto y otro de bajo; después se determinó qué pregunta se  

ignoraban, permaneciendo 53  pregunta tomando su dirección como 

positiva si pertenece a la agrupación que están en alto rendimiento y 

negativa si tiene bajo desempeño académico; con todo lo previo se 

obtuvo esta confirmación: si los contenidos no son de alguna problema  

de estudio y los resultados  de las agrupaciones caracterizados en su 

elaboración académica son discriminadoras, quiere decir que el 

contenido del inventario posibilita medir estrategias y métodos de estudio 

y del trabajo escolar.  

Respecto a la confiabilidad del inventario, de desarrolló a través del análisis 

de mitades, de sustento interno de las varianzas de los ítems con la varianza 
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total de las escalas, y del inventario completo, la relación inter test y test total. 

Se logró correlacionar los valores a través del coeficiente de Spearman 

Brown.  

   

En  el año de 1998 se midió utilizando  una  muestra de 769 estudiantes  

de los dos sexos  que se encontraban en el nivel secundario y primer 

ciclo de educación superior, se confirmó la seguridad del inventario de 

hábito de estudio a través de la  técnica test-retest con un tiempo de 3 

meses inicialmente y la segunda ejecución, relacionando los dos 

resultados con el coeficiente de correlación de Pearson evidenciado que 

todas las áreas y el inventario total tiene adecuado coeficientes de 

confiabilidad, lo que quiere decir, que el inventario pueden seguir siendo 

usado para diagnósticos y a base de ello diseñar presentaciones 

correctivos.  

  

En la investigación el año 2005 donde se contó con una muestra de 920 

estudiantes de ambos sexos que se encontraban en el nivel de 

secundaria, así como por alumnos del primer ciclo del nivel superior, se 

analizó la confiabilidad mediante el test-retest en un tiempo de 3 meses 

donde se aplicaron la primera y segunda. Relacionando los dos 

resultados con el coeficiente de correlación de Pearson evidenciando que 

todas las áreas y el inventario tienen correctos coeficientes de 

confiabilidad.  

  

Escala De Procrastinación Académica (EPA)  

  

La Escala De Procrastinación Académica (EPA), fue diseñada por 

Deborah Ann Busko (1998), adaptada por Oscar Ricardo Álvarez Blas en 

el año 2010 en una investigación de la Universidad de la cuidad de Lima. 

Cuyo propósito es evaluar la procrastinación en alumnos de la 

universidad de pregrado, lo cual está compuesta por 16 preguntas de tipo 

likert de cinco alternativas, y las siguientes:   

 SIEMPRE (me ocurre siempre)  
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 CASI SIEMPRE (me ocurre mucho)   

 A VECES (me ocurre alguna vez)   

 POCAS VECES (me ocurre pocas veces o casi nunca)    NUNCA (no 

me ocurre nunca).   

Aplicada a estudiantes de 12 años a más, su administración es personal 

o grupal, el periodo de aplicación tiene el tiempo de 10 minutos a 12 

minutos. También, teniendo una fiabilidad de 80 Cronbach y un valor de  

0.90, es de estructura bifactorial contando con 2 dimensiones:   

  

 Autorregulación académica   

 Postergación de actividades  

  

Normas de corrección y calificación  

 Para la corrección de esta escala tiene que tener en cuenta los 

cuestionarios que hayan sido desarrollados completamente. Las 

calificaciones simbolizan la suma total de los criterios que componen a la 

escala total y cada dimensión, enfocándose los criterios que tengan 

puntuación inversa (1, 3, 4, 8, 9, 16).  

  

Escala total: Se obtendrá a través de la adición de todas las preguntas del 

instrumento. PD (EPA):   

 Del criterio 1 al criterio16   

 El puntaje mínimo es 16 y el máximo es de   80.  

  

Dimensión autorregulación académica  

 Se obtendrá a través de la adición de 9 pregunta de PD (AA):  

 Criterio 2 + criterio 5 + criterio 6 + criterio 7 + criterio 10 + criterio 11 

+ criterio 12 + criterio 13 + criterio 14.  

El puntaje mínimo es de 9 y el máximo es de 45.   

.  

Dimensión postergación de actividades  

Se obtendrá mediante la adición de 7 preguntas de PI (PA):   
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 Criterio 1 + criterio 3 + criterio 4 + criterio 8 + criterio 9 + criterio 15 + 

criterio16.   

El puntaje mínimo es de  7  y el máximo es de  35.  

  

  

Validez y confiabilidad de la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA)  

 El instrumento la escala de Procrastinación Académica, del escritor que 

lo realizó el acomodo Oscar Álvarez (2010) en la que se ejecutó con una 

muestra conto con 235 alumnos que se encontraban en el nivel de 

secundaria de una escuela de la cuidad de Lima, el examen está 

constituido por 16 ítems, posibilitando así medir con seguridad la 

tendencia hacia la procrastinación educativa. Respecto a la confiabilidad 

se evidenció que la investigación demostró un coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach que asciende al 0.80, lo que posibilita la 

confiabilidad, de igual manera, el estudio de validez de constructo del 

EPA desarrollado con la ejecución del estudio factorial experimental 

donde se evidencia que las variables señalan una correcta fuerza 

explicativa, posibilitando la conclusión de que la escala tiene validez de 

constructo.  

La escala de procrastinación académica fue dirigida por la escala de 

Procrastinación General del autor Deborah Ann Busko en el año 1998, 

se ejecutó con una muestra de 112 alumnos de nivel superior, que tenían 

entre 22 años a 36 años de edad, los estudiantes demostraron 

confiabilidad mediante la consistencia ítems del coeficiente Alfa de 

Cronbach.   

De igual manera, la procrastinación general y educativa en la 

investigación de Álvarez (2010) demostró que no presentaron 

desigualdad estadística significativa, por ello se concluyó que, las 

distribuciones de las puntuaciones se acercan correctamente a la 

distribución normal.  

  

Técnicas de análisis e interpretación de datos  
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Para desarrollar la tabulación de los resultados obtenidos por medio de 

los instrumentos aplicados ya mencionados en la presente investigación, 

se aplicó el programa estadístico Microsoft Exel y posteriormente dichos 

datos son procesados cuantitativamente, en el cual se obtuvieron 

aspectos relacionados a los objetivos planteados en la siguiente 

investigación donde se hizo un análisis estadístico descriptivo e 

inferencial.  

Con el propósito de escoger la prueba estadística correcta se realizó la 

prueba de normalidad, con ello se definió si la prueba estadística   será 

de la RHO de SPEARMAN o de PEARSON.  
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V. RESULTADOS 5.1. Presentación de resultados  

Cuadro 1  

Frecuencia y porcentajes de variable   hábitos de estudio de los estudiantes del 

cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021   

Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Deficiente  11  12,1  

Regular  69  75,8  

Bueno  11  12,1  

Total  91  100,0  

Fuente: Data del instrumento aplicado  

  

Figura 1  

Porcentajes de variable   hábitos de estudio de los estudiantes del cuarto grado 

nivel secundaria de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021    

  
  

  

  

Cuadro 2  



72  

  

Frecuencia y porcentajes de la variable hábitos de estudio dimensión Forma de 

estudio de los estudiantes del cuarto grado de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de 

Ica-2021   

Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Deficiente  4  4,4  

Regular  30  33,0  

Bueno  57  62,6  

Total  91  100,0  

Fuente: Data del instrumento aplicado  

  

Figura 2  

Porcentajes de la variable hábitos de estudio dimensión Forma de estudio de los 

estudiantes del cuarto grado de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica-2021   

  

  

  

  

  

Cuadro 3  
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Frecuencia y porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión 

resolución de tareas de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E 

“Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021   

  

Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Deficiente  4  4,4  

Regular  30  33,0  

Bueno  57  62,6  

Total  91  100,0  

Fuente: Data del instrumento aplicado  

  

Figura 3  

 Porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión resolución de tareas 

de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos Noriega  

Jiménez” de Ica -2021  

  
  

  

  

Cuadro  4  
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Frecuencia y porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión de 

exámenes de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos 

Noriega Jiménez” de Ica -2021   

  

Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Deficiente  20  22,0  

Regular  56  61,5  

Bueno  15  16,5  

Total  91  100,0  

Fuente: data del instrumento aplicado  

  

Figura 4  

 Porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión de exámenes de los 

estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” 

de Ica -2021  

  

  

Cuadro  5.  

Frecuencia y porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión de 

escuchar la clase de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E 

“Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021   
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Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Deficiente  29  31,9  

Regular  44  48,4  

Bueno  18  19,8  

Total  91  100,0  

Fuente: data del instrumento aplicado  

  

Figura 5  

 Porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión de escuchar la clase 

de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos Noriega  

Jiménez” de Ica -2021  

  
  

  

  

  

Cuadro 6  

Frecuencia y porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión 

acompañamiento al estudio de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria 

de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021   
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Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Deficiente  44  48,4  

Regular  36  39,6  

Bueno  11  12,1  

Total  91  100,0  

Fuente: Data del instrumento aplicado  

  

Figura 6  

Porcentajes de variable   hábitos de estudio de la dimensión acompañamiento al 

estudio de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos  

Noriega Jiménez” de Ica -2021  

  
  

  

  

  

Cuadro 7  

Frecuencia y porcentajes de la variable de Procrastinación académica de los 

estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” 

de Ica -2021   
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Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  12  13,2  

Medio  52  57,1  

Alto  27  29,7  

Total  91  100,0  

Fuente: Data del instrumento aplicado  

  

Figura 7  

Porcentajes de la variable de Procrastinación académica de los estudiantes del 

cuarto grado nivel secundaria de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021  

  
  

  

  

  

Cuadro  8  

Frecuencia y porcentajes de la variable de Procrastinación académica de la 

dimensión autorregulación académica de los estudiantes del cuarto grado nivel 

secundaria de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021   
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Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  9  9,9  

Medio  30  33,0  

Alto  52  57,1  

Total  91  100,0  

Fuente: Data del instrumento aplicado  

  

Figura 8  

Porcentajes de la variable de procrastinación académica de la dimensión 

autorregulación académica de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria de 

la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021  

  
  

  

  

  

Cuadro 9  

Frecuencia y porcentajes de la variable de Procrastinación académica de la 

dimensión postergación de actividades de los estudiantes del cuarto grado nivel 

secundaria de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021   
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Nivel   Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  28  30,8  

Medio  50  54,9  

Alto  13  14,3  

Total  91  100,0  

Fuente: data del instrumento aplicado  

  

Figura 9  

Porcentajes de la variable de Procrastinación académica de la dimensión 

postergación de actividades de los estudiantes del cuarto grado nivel secundaria 

de la I.E “Carlos Noriega Jiménez” de Ica -2021  

  

  

5.2. Interpretación de los resultados  

1. En el cuadro 1 y figura 1 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de hábitos de estudio, del total de la muestra, se observa 

que en mayor porcentaje presenta un nivel regular con un 75,8% (69/91), por 

el contrario, un 12,1% (11/91) presenta un nivel bueno y otro mismo 

porcentaje con un nivel deficiente.   

2. En el cuadro 2 y figura 2 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de la dimensión Forma de estudio, del total de la muestra, 
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se observa que en mayor porcentaje presenta un nivel bueno con un 62,6% 

(57/91), por el contrario, un 33% (30/91) presenta un nivel regular y en menor 

porcentaje un nivel deficiente con el 4,4% (4/91).  

3. En el cuadro 3 y figura 3 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de la dimensión Resolución de tareas, del total de la 

muestra, se observa que en mayor porcentaje presenta un nivel bueno con 

un 62,6% (57/91), por el contrario, un 33% (30/91) presenta un nivel regular 

y en menor porcentaje un nivel deficiente con el 4,4% (4/91).  

4. En el cuadro 4 y figura 4 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de la dimensión Preparación de exámenes, del total de la 

muestra, se observa que en mayor porcentaje presenta un nivel regular con 

un 61,5% (56/91), por el contrario, un 22% (20/91) presenta un nivel 

deficiente y en menor porcentaje un nivel bueno con el 16,5% (15/91).  

5. En el cuadro 5 y figura 5 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de la dimensión Forma de escuchar la clase, del total de 

la muestra, se observa que en mayor porcentaje presenta un nivel regular 

con un 48,4% (44/91), por el contrario, un 31,9% (29/91) presenta un nivel 

deficiente y en menor porcentaje un nivel bueno con el 19,8% (18/91).  

6. En el cuadro 6 y figura 6 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de la dimensión Acompañamiento al estudio, del total de 

la muestra, se observa que en mayor porcentaje presenta un nivel deficiente 

con un 48,4% (44/91), por el contrario, un 39,6% (36/91) presenta un nivel 

regular y en menor porcentaje un nivel bueno con el 12,1% (11/91).  

7. En el cuadro 7 y figura 7 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de Procrastinación académica, del total de la muestra, se 

observa que en mayor porcentaje presenta un nivel medio con un 57,1% 

(52/91), por el contrario, un 29,7% (27/91) presenta un nivel alto y en menor 

porcentaje un nivel bajo con el 13,2% (12/91).  

8. En el cuadro 8 y figura 8 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de la dimensión Autorregulación académica, del total de 

la muestra, se observa que en mayor porcentaje presenta un nivel bueno 
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con un 57,1% (52/91), por el contrario, un 33% (30/91) presenta un nivel 

medio y en menor porcentaje un nivel bajo con el 9,9% (9/91).  

9. En el cuadro 9 y figura 9 del cuestionario realizado a los estudiantes 

para medir el nivel de la dimensión Postergación de actividades, del total de 

la muestra, se observa que en mayor porcentaje presenta un nivel medio con 

un 54,9% (50/91), por el contrario, un 30,8% (28/91) presenta un nivel bajo 

y en menor porcentaje un nivel alto con el 14,3% (13/91).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PRUEBA DE NORMALIDAD  

  

Cuadro 10  

Prueba de normalidad de las variables de hábitos de estudio y procrastinación 

académica y sus dimensiones.  

  

 

Kolmogorov-Smirnova  

  Estadístico  Gl  Sig.  
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V1: Hábitos de estudio  ,118  91  ,003  

D1. Forma de estudio.  ,144  91  ,000  

D2. Resolución de tareas  ,165  91  ,000  

D3. Preparación de exámenes  ,141  91  ,000  

D4. Forma de escuchar la clase  ,178  91  ,000  

D5. Dimensión Acompañamiento al 

estudio  

,215  91  ,000  

V2. Procrastinación académica  ,080  91  ,200*  

D1: Autorregulación académica.  ,101  91  ,024  

D2. Postergación de actividades.  ,068  91  ,200*  

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. a. 

Corrección de significación de Lilliefors  

  

En el cuadro 10 se observa que considerando que la muestra representa una 

cantidad mayor a 50, se determina probar los supuestos de normalidad mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnova, en donde plantearemos que no existe 

diferencias en la distribución normal con un p valor menores y mayores a 0.05, por 

lo tanto, no existe distribución normal en los datos y utilizaremos la prueba no 

paramétrica de Rho Spearman.  

  

  

  

  

  

CONTRASTATACIÓN DE HIPOTESIS  

  

Cuadro 11  

Prueba de correlación Rho Spearman entre las dimensiones de hábitos de estudio 

y la variable Procrastinación académica  

  

 

D4.  

 V1:  D1.  Forma  
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 Hábito Forma  D2.  D3.  de  

 s de  de  Resolució Preparació escucha D5.  

 estudi estudio n de  n de  r la  Acompañamient 

  o  .  tareas  exámenes  clase  o al estudio  

 

 V2.  Coeficiente  

Procrastin de correlación 

ación  Sig. (bilateral) 

académica N  

,104  

,324 

91  

,016  

,880 

91  

-,080  

,450 

91  

,197  

,062 

91  

,062  

,558 

91  

,069  

,518 

91  

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

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

  

Hipótesis general  

Ha: Existe relación entre los hábitos de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

H0: No existe relación entre los hábitos de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Interpretación: En el cuadro 11, se observa un resultado en la prueba de 

Rho Spearman de 0,104 correspondiente a una correlación positiva baja 

siendo ambas directa proporcionales.   Respecto a la sig. (bilateral) el valor 

obtenido es de 0,324. Siendo mayor al nivel de significancia estadística que 

es de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la nula, 

es decir no existe relación entre los hábitos de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

Hipótesis Específica 1:  

Ha: Existe relación entre la forma de estudio y la procrastinación académica 

en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la I.E Carlos 

Noriega Jiménez, Ica 2021.  
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Ho:   No existe relación entre la forma de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Interpretación: En el cuadro 11, se observa un resultado en la prueba de 

Rho Spearman de 0,016 correspondiente a una correlación positiva baja 

siendo ambas directa proporcionales. Respecto a la sig. (bilateral) el valor 

obtenido es de 0,880. Siendo mayor al nivel de significancia estadística que 

es de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la nula, 

es decir no existe relación entre la forma de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

   

  

Hipótesis Específica 2:  

Ha: Existe relación entre la resolución de tareas y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Ho:  No existe relación entre la resolución de tareas y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Interpretación: En el cuadro 11, se observa un resultado en la prueba de 

Rho Spearman de -0,08 correspondiente a una correlación negativa baja 

siendo ambas inversamente proporcionales Respecto a la sig. (bilateral) el 

valor obtenido es de 0,450. Siendo mayor al nivel de significancia estadística 

que es de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la 

nula, es decir no existe relación entre la resolución de tareas y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Hipótesis Específica 3:  
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Ha: Existe relación entre la preparación de exámenes y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Ha: No existe relación entre la preparación de exámenes y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Interpretación:  En el cuadro 11, se observa un resultado en la prueba de 

Rho Spearman de 0,197 correspondiente a una correlación positiva baja 

siendo ambas directa proporcionales. Respecto a la sig. (bilateral) el valor 

obtenido es de 0,062. Siendo mayor al nivel de significancia estadística que 

es de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la nula, 

es decir no existe relación entre la preparación de exámenes y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Hipótesis Específica 4:  

Ha: Existe relación entre la forma de escuchar la clase y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Ha: No existe relación entre la forma de escuchar la clase y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Interpretación: En el cuadro 11, se observa un resultado en la prueba de Rho 

Spearman de 0,062 correspondiente a una correlación positiva baja siendo 

ambas directa proporcionales. Respecto a la sig. (bilateral) el valor obtenido 

es de 0,558. Siendo mayor al nivel de significancia estadística que es de 

0,05, por lo que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la nula, es 

decir no existe relación entre la forma de escuchar la clase y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Hipótesis Específica 5  
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Ha: Existe relación entre el acompañamiento al estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

H0:  No existe relación entre el acompañamiento al estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Interpretación: En el cuadro 11, se observa un resultado en la prueba de 

Rho Spearman de 0,069 correspondiente a una correlación positiva baja 

siendo ambas directa proporcionales. Respecto a la sig. (bilateral) el valor 

obtenido es de 0,518. Siendo mayor al nivel de significancia estadística que 

es de 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la nula, 

es decir no existe entre el acompañamiento al estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  

6.1 Análisis descriptivo de los resultados  



87  

  

En los resultados se observa que en la elaboración de la realidad 

problemática se pudo identificar que la mayoría de estudiantes por temas 

personales o familiares no pueden cumplir al 100% correctos hábitos de 

estudio debido a que trabajan ayudando a sus padres  lo cual se observa,  

predominio del 75,8% de los estudiantes en el desarrollo de sus hábitos de 

estudio, esto quiere decir que conocen y manejan las formas de estudio, 

asimismo, en la resolución de actividades y a la vez tareas , preparación de 

exámenes, forma de escuchar la clase, acompañamiento al estudio. Es lo 

que se esperaba obtener en los resultados ya que algunos estudiantes 

presentaban dificultades en sus hábitos de estudio, pero no era reflejado en 

su totalidad, sin embargo, dentro del tiempo que disponen tratan de cumplir 

con la mayoría o la totalidad de las asignaciones dejadas por sus docentes 

con la finalidad de completar su formación escolar.  

Con respecto a la procrastinación académica se evidencia que los 

estudiantes presentan un predominio en la categoría regular con el 54,9% 

del total de alumnos, esto quiere decir que existe una autorregulación 

académica y una postergación de actividades. Cabe señalar que de acuerdo 

con lo descrito en la realidad problemática se mencionó que esto sucedía en 

los estudiantes y se evidencia con los resultados que se encuentra en un 

nivel medio con tendencia a ser alto si no se resuelve la problemática.  

  

6.2 Comparación de resultados con marco teórico  

Con respecto objetivo general se ha determinado que no existe relación entre 

las variables hábitos de estudio y la procrastinación académica según el 

estadístico (Rho=,104 p=,324 ). En base a estos resultados se relacionan 

con Gutiérrez, et al. (2020) donde se concluyó que los alumnos que 

procrastinan tienen problemas para constituir, concebir y asimilar los 

contenidos de cada área curricular, por lo que es necesaria la 

implementación de habilidades en los hábitos de estudio, con relación en su 

metacognición y marco teórico. Por lo tanto, el objetivo principal  de la  

investigación  que se realizó en país España fue determinar la relación entre 

la procrastinación académica con los hábitos de estudio y las funciones 
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ejecutivas autoinformadas en estudiantes de bachillerato, donde  se puede 

señalar que el presente estudio coincide con esta investigación ya que se ha 

determinado que no existe relación entre las variables hábitos de estudio y 

la procrastinación académica según el estadístico (Rho=,104 p=,324 ), 

también se puede afirmar   de acuerdo a los resultados obtenidos ,   que 

existe un problema en los hábitos de estudio de los estudiantes  y por ende 

en la postergación de actividades académicas . Con respecto al marco 

teórico Valentín (1997), señala que los hábitos de estudios están vinculados 

con los métodos de aprendizaje; ya que depende de ciertos instantes los 

métodos tienden a relacionase a la aplicación de metodologías de 

aprendizaje de parte del alumno.  

Con respecto objetivo específico 1 se ha determinado que no existe relación 

entre la forma de estudio y la procrastinación académica según el estadístico 

(Rho=,016  p=,880 ). Por otra parte, Delgado y García (2019) en su 

investigación señalaron que los estudiantes pertenecientes a su muestra de 

estudio no presentaban buenos hábitos de estudio por el contrario 

presentaban problemas para realizar resúmenes o esquemas cognitivos, por 

lo que manifiesta que los hábitos de estudio se relacionan con la variable 

rendimiento académico. Después del análisis de este resultado se determina 

que no hay relación entre la forma de estudio del estudiante y la 

procrastinación, pero por el contrario se relaciona con el desempeño 

académico de los estudiantes lo que significa que los estudiantes no 

organizan su tiempo ni sus recursos de una manera óptima para de esa 

manera realizar sus actividades académicas. Con respecto a la base teórica 

Vicuña (1985) señala que la primera dimensión de los hábitos de estudio 

comprende a la forma como los estudiantes pueden analizar una información 

desde la elaboración de técnicas de resumen o esquemas cognitivos.  

  

Con respecto objetivo específico 3 se ha determinado que no existe relación 

entre la preparación de exámenes y la procrastinación académica según el 

estadístico (Rho=,197  p=,062 ). En base a estos resultados se relacionan 

con Ugalde (2018), quien en su investigación determinó que el 67% de los 



89  

  

alumnos del IV Ciclo de secundaria continuamente estudian solo para los 

análisis y lo memorizan, además se ponen a aprender en el día del examen.  

Por lo tanto , Los resultados contrastados de este antecedente nos  permiten 

señalar que la preparación de exámenes en un gran porcentaje de 

estudiantes se realiza por las calificaciones y no por mejorar el aprendizaje, 

pero, el 61,5% en esta investigación afirma que los estudiantes presentan 

un manejo regular del hábito de estudio por el examen, después de haber 

analizado los resultados  en esta investigación podemos decir que todavía 

existe un porcentaje de estudiantes que no le brinda importancia a la 

preparación de los exámenes y solo se limitan a un calificativo para la área 

determinada. Con respecto al marco teórico Lewis (citado por Alarcón y 

Córdova en 1989, 2019), enfatiza la importancia de cómo los individuos 

responden repetidamente a los comportamientos de aprendizaje, que 

dependen de su forma habitual de aprender a través de las tareas escolares, 

el desempeño en las pruebas y la comprensión de los planes de estudio 

escolares.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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CONCLUSIONES   

• No existe relación entre los hábitos de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, según el estadístico ( Rho=,104  

p=,324 )  

• No existe relación entre la forma de estudio y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, según el estadístico ( Rho=,016 

p= ,880)  

• No existe relación entre la resolución de tareas y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021 , según el estadístico ( Rho=,080 

p=,450 )  

• No existe relación entre la preparación de exámenes y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021 , según el estadístico ( Rho=,197 

p= ,062 )  

• No existe relación entre la forma de escuchar la clase y la procrastinación 

académica en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de 

la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021 , según el estadístico ( Rho= ,062 

p= ,558)  

• No existe relación entre el acompañamiento al estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, según el 

estadístico ( Rho= ,069 p= ,518)  
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RECOMENDACIONES  

  

• En vista que no existe relación entre los hábitos de estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, se recomienda 

que futuros investigadores utilicen un instrumento distinto al utilizado en 

esta investigación.  

  

• Debido que no existe relación entre la forma de estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, se recomienda 

que las investigaciones posteriores contrasten la dimensión de forma de 

estudio con otra variable como por ejemplo las notas obtenidas por los 

estudiantes.  

  

• En vista que no existe relación entre la resolución de tareas y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, se recomienda a 

futuros estudios utilizar instrumento fabricados por los investigadores que 

guarden relación con factores sociales que puedan influenciar el 

resultado.   

  

• Debido que no existe relación entre la preparación de exámenes y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, se recomienda a 

futuros investigadores realicen una revisión minuciosa de antecedentes 

a fin de identificar otras variables con las que se relacione la preparación 

de exámenes.  

  

• Ya que no existe relación entre la forma de escuchar la clase y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 
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secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, se recomienda 

abordar la dimensión escuchar la clase con otro instrumento.  

  

• En vista que no existe relación entre el acompañamiento al estudio y la 

procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos Noriega Jiménez, Ica 2021, se recomienda a 

partir de los resultados, la implementación de actividades que evidencien 

la importancia del acompañamiento al estudio y la identificación de la 

variable en la que puede influir.  
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Anexo 01: Matriz de consistencia   

  

MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA  

TÍTULO:  Hábitos de estudio y procrastinación académica en estudiantes de cuarto grado de secundaria, I.E Carlos Noriega 

Jiménez, Ica 2021  

ESTUDIANTE: MÁXIMO ANDRES HUYHUA GASPAR - JULIO CESAR SULCA ROJAS  

 

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  VARIABLE  DIMENSIONES  METODOLOGÍA  

¿Qué relación existe 

entre los hábitos de 

estudio y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la IE 

Carlos Noriega Jiménez 

Ica 2021?  

Determinar la relación 

que existe entre los 

hábitos de estudio y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E 

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021.  

Existe relación entre los 

hábitos de estudio y la 

procrastinación académica 

en estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos 

Noriega Jiménez, Ica 2021.  

Variable X:  

Hábitos  de  

estudio  

  

Dimensión 1. Forma de 

estudio.  

Dimensión 2. Resolución de 

tareas. Dimensión 3. 

Preparación de exámenes.  

Dimensión 4. Forma de 

escuchar la clase.  

Enfoque:  
Cuantitativo  
  
Tipo:  
Descriptivo -  correlacional  
  
Nivel de estudio:  
Básico  
  
Diseño:  
No experimental.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
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Problema Específico 1  

¿Qué relación existe 

entre la forma de estudio 

y la procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la IE 

Carlos Noriega Jimenes, 

Ica 2021?  

  

Objetivo Específico 1:  

Determinar la relación 

que existe entre la forma 

de estudio y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E 

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021.  

  

  

Hipótesis Específica 1:  

Existe relación entre la 

forma de estudio y la 

procrastinación académica 

en estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos 

Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

Dimensión 5. Acompañamiento 

al estudio.  

  

  
Población   
120 estudiantes  
  
Muestra   
91 según aplicación de fórmula 

para  
poblaciones finitas  
  
Técnicas e instrumentos de  
recolección de información   

  
Instrumentos  
Instrumento: Inventario de 

hábitos de estudio (CASM-85) 
para la variable 1. Instrumento: 

Escala de Procrastinación 
Académica de Busko (EPA) para 
la variable 2.  
  

 

Problema Específico 2  

¿Qué relación existe 

entre la resolución de 

tareas y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la IE 

Objetivo Específico 2:  

Determinar la relación 

que existe entre la 

resolución de tareas y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E 

Hipótesis Específica 2:  

Existe relación entre la 

resolución de tareas y la 

procrastinación académica 

en estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E Carlos 

Noriega Jiménez, Ica 2021.  

  

  Técnica de análisis de 

datos,   Análisis 

estadístico - análisis 

descriptivo  
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Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021?  

  

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021.  

  

Problema Específico 3:  

¿Qué relación existe 

entre la preparación de 

exámenes y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la IE 

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021?  

  

Objetivo Específico 3:  

Determinar la relación 

que existe entre la 

preparación de 

exámenes y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E 

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021.  

  

  

Hipótesis Específica 3:  

Existe relación entre la 

preparación de exámenes y 

la procrastinación 

académica en estudiantes 

de cuarto grado de 

educación secundaria de la 

I.E C arlos Noriega 

Jiménez, Ica 2021.  

  

  

Variable Y: 

Procrastinación 

académica  

  

Dimensión 1: Autorregulación 

académica.  

Dimensión 2. Postergación de 

actividades.  
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Problema Específico 4  

¿Qué relación existe 

entre la forma de 

escuchar la clase y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación  

Objetivo Específico 4:  

Determinar la relación 

que existe entre la forma 

de escuchar la clase y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado  

Hipótesis Específica 4:  

Existe relación entre la 

forma de escuchar la clase 

y la procrastinación 

académica en estudiantes 

de cuarto grado de  

secundaria de la IE 

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021?  

  

de educación 

secundaria de la I.E 

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021.  

  

educación secundaria de la 

I.E  

Carlos Noriega Jiménez, Ica 

2021.  

  

  

   

Problema Específico 5 

¿Qué relación existe 

entre el 

acompañamiento al 

estudio y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la IE 

Objetivo Específico 5:  

Determinar la relación 

que existe entre el 

acompañamiento al 

estudio y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de cuarto 

grado de educación 

secundaria de la I.E 

Hipótesis Específica 5  

Existe relación entre el 

acompañamiento al estudio 

y la procrastinación 

académica en estudiantes 

de cuarto grado de 

educación secundaria de la 

I.E  

Carlos Noriega Jiménez, Ica 

2021.  
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Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021?  

  

Carlos Noriega Jiménez, 

Ica 2021.  
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Anexo 2: Instrumentos de medición  

  



107  
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53. Interrupciones sociales, fiestas paseos,  
citas, etc.  
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 Anexo 3: Base de datos SPSS  
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Anexo 3: Informe de turnitin al 28% de similitud  
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