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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el estrés y la 

procrastinación académica en estudiantes de un Instituto de Educación Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022. Dicho estudio de tipo básico y de diseño no experimental, 

correlacional-transversal. La muestra de tipo no probabilística - censal, la conformaron 59 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera. Como 

instrumentos se utilizó el Inventario de Estrés Académico SISCO y la Escala de 

Procrastinación Académica EPA. Al analizar los datos con el programa estadístico SPSS 

0.26. Se encontró una relación significativa, alta y directa, con un valor de ,598. A nivel 

descriptivo hubo niveles altos y muy altos de estrés y niveles medios de procrastinación 

académica. Asimismo, se encontraron relaciones significativas, altas y directas en las 

dimensiones de estímulos estresores rho: ,633 y síntomas estresores en sus escalas de 

reacciones psicológicas rho: ,587 y comportamentales rho: ,427. Mientras que, en estrategias 

de afrontamiento y en síntomas estresores en su escala de reacciones físicas, no se 

encontraron relaciones. Concluyendo que, a mayor riesgo de estrés, mayor será la presencia 

de procrastinación académica en los estudiantes de un instituto de educación superior.  

PALABRAS CLAVES: Estrés. Procrastinación Académica, estudiantes. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la actividad académica técnica superior, demanda de los estudiantes 

esfuerzos denodados frente a la consecución de sus objetivos académicas, dadas las actuales 

circunstancias adaptativas y avance tecnológico que incita la migración a entornos virtuales 

y educación a distancia (Haliw, 2022). Tal demanda, de no ser controlada promovería la 

presencia de síntomas estresantes que repercuten en instancias familiares, sociales y 

académicas de quién lo padece.  

Es por ello que, la problemática del estrés, entendida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2016) como “un estado de preocupación que, advierten una situación 

inminente que genera malestar y estados de alerta” (p.23). Suele reflejarse de diferentes 

fromas y en diferentes ámbitos. Asi por ejemplo, en el ámbito educativo según Cuervo-

Carabel et al. (2020), es que común que el estrés tenga una incidencia importante en el bajo 

rendimiento académico, la desmotivación por el aprendizaje, la sociabilidad irritable o 

agresivas entre estudiantes e incluso fomentado la deserción académica. En tal sentido, 

García y Mazo (2011) señalan que es común – y hasta justificado – que los estudiantes 

busquen alternativas distractoras o aplazatorias, que puedan mediar y reducir los síntomas 

estresantes. Según los autores, muchos estudiantes prefieren darle prioridad a desarrollar 

actividades no académicas, que reduzcan o prevengan los síntomas de estrés que les supone 

alguna tarea universitaria. 

Es así, como este comportamiento, conocido con el término de procrastinación fue 

definido por Busko (1998) como un “aquella acción deliberada en la no se realiza una 

actividad postergándola para un tiempo futuro” (p.16). Tal comportamiento, se asociaría 

al estrés; ya que, evitar las sensaciones estresantes inducen a los estudiantes de educación 

técnica superior a no realizar las actividades designadas en su instituto, optando por la 

postergación; aun sabiendo que, con ello, la probalidad de generar nuevos problemas y de 

mayor envergadura será mayor (Álvarez, 2011; Chan, 2019).    



Díaz Pretel, Joselyn I.; Vásquez Rojas, Ely Y.  

  

Estrés y procrastinación académica en estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior en el distrito de 

Tembladera, 2022. 

pág. 10 

 

A nivel mundial, se advierte que el 75.1% de los estudiantes europeos en etapa 

adulta consideran que procrastinar es un método eficaz para canalizar y reducir el estrés 

(Balkis & Duru, 2015). Mientras que el 24.9%, afirma que procrastinar les causa estrés; es 

decir, que a mayor procrastincación, se prevee que la acumulación de tareas puede generar 

altos índices de estrés a largo plazo (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 2019). Asimismo, en los Estados Unidos, 

O’Brien (2017) encontró que aproximadamente el 63% de adultos jóvenes laboral y 

académicamente activos, prefieren procrastinar frente a demandas académicas, debido a 

que suelen priorizar las actividades laborales, al recibir incentivos salariales. No obstante, 

ambas conductas son desencadenantes de altos índices de ansiedad y estrés. 

De igual forma, en América Latina, se evidenció la afección de la procrastinación y 

los síntomas psicopatológicos como la depresión y el estrés, en estudiante de educación 

superior son universitaria. Tal como lo refieren Román et al. (2008), quienes evidenciaron 

un 78% de presencia de malestar sintomatológica, debido a la sobre carga y acumulación 

de actividades por haberlas dejado para realizarlas después, lo que interfiere en un adecuado 

nivel de rendimiento académico.  

Por su parte, Quant y Sánchez (2016), realizaron un estudio en Bogotá, reportando 

que, el 61% de los estudiantes técnicos en Latinoamérica usualmente pueden desarrollar 

algún tipo de síntoma psicopatológico vinculado al estrés, la depresión, la ansiedad, etc. 

Además de presentar comorbilidad con el consumo de tabaco, alcohol y sustancias 

psicoactivas. Ello debido a que, muchas de las instituciones técnicas en latinoamérica, 

además de la enseñanza de las materias propias de sus currículas, incorporan 

obligatoriamente asignaturas de oficios y trabajos extra curriculares para su solvencia 

econocmia, aumentando por ese motivo la carga horaria, y en algunos casos algún año más 

de estudios (Quant & Sánchez, 2016). 
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A nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado- Hideyo 

Noguchi” [INSM] (2018) señala que, el estrés es el trastorno más prevalente afectando a un 

10.5% de la población adulta joven, superando incluso a la depresión. Asimismo, la 

pandemia ocasionada por Covid-19 hace algunos años, ha dejado secuelas importantes en 

el ámbito académico, que van desde la migración a instancias digitales, hasta la migración 

de educación universitaria a educación técnica, por motivos socioeconómicos (Cardona, 

2015).  

La propagación de la pasada crisis obligó a que la educación presente tintes 

diferentes a los acostumbrados hasta el momento, incitando una tipología de educación 

virtual, de las cuales los padres de familia al no tener mucha práctica en el uso de estos 

espacios no han dado la supervisión adecuada, contribuyendo al desarrollo de una conducta 

procrastinadora (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). 

Según lo expuesto, es que diferentes autores interesados por esta problemática han realizado 

estudios que relacionan ambas variables.  

En tal sentido, Jaramillo (2021) en su estudio de diseño descriptivo, logró identificar 

los niveles de estrés en 208 estudiantes latinos de educación técnica superior, de los países 

de Perú n=36 Costa Rica n=44, México n=48, Chile n=39 y El Salvador n=41 en época de 

post pandemia. Además, se identificó que, los beneficios salariales de este tipo de carreras 

fueron del 78.6%, con un crecimiento de presencia de estrés del 3.1% en época de post 

pandemia. Este estudio como conclusión, refirió que los estudiantes técnico presentaron 

altas tazas de graduaciones (46%) a diferencia de los estudiantes universitarios, aun cuando 

las remuneraciones salariales disten unas de otras. 

Por su parte, Álvarez-Silva et al. (2018) en su estudio no experimental de corte 

transversal, logró evidenciar que, el 97.14% presenta destemple (sensación general de 

malestar físico) frente algunas situaciones de su vida a causa del estrés y el 32.35% (nivel 



Díaz Pretel, Joselyn I.; Vásquez Rojas, Ely Y.  

  

Estrés y procrastinación académica en estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior en el distrito de 

Tembladera, 2022. 

pág. 12 

 

medio) de los estudiantes optan por la postergación de actividades. Asimismo, el nivel de 

correlación encontrado fue de alta (,623) y significativa (Sig.:.000).  

Mientras tanto, Fiszbein et al. (2018) mediante una metodología cuantitativa, no 

experimental, correlacional – transversal. Lograron identificar la existencia de una relación 

directa y significativa entre la procrastinación y el estrés académico (rho=,412; p<0.05), 

sugiriendo rechazar la hipótesis nula. Asimismo, en la dimensión de factores de estrés físico 

(rho=,377) y psicológicos (rho=,231) hubo mayor reacción con la procrastinación. 

Concluyendo que, a mayor estrés mayor será la conducta procrastinadora a fin de evitarla.   

En la misma línea, Villena-Díaz (2018), al haber realizado una investigación sobre 

el estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos ante los exámenes y su relación con la 

procrastinación académica en estudiantes universitarios colombianos. Reportó relaciones 

significativas entre las variables de estrés (r=546) y ansiedad (r=336) con la procrastinación 

académica. Sin embargo, no se reportó relaciones significativas referente a la depresión y 

la procrastinación académica una (p=.182). Concluyendo que, a mayores niveles de estrés 

y ansiedad, mayor será la conducta procrastinadora. 

A nivel nacional, De La Cruz (2022) encontró en un grupo de 56 académicos de un 

I. E. S. T. de Huancavelica que, el 44% tuvo una autoaceptación desbordante, el 25% 

moderado y 8% inexistente. En tanto que, la procrastinación presento un 25% alto, 7% 

medio y 3% bajo. A nivel inferencial el estudio halló que, las dos variables tienen 

implicancia relacional y significativa (p<0.05), es decir, que a modo de conclusión el autor 

plantea que, más de una variable, menos de la otra y viceversa.  

Por otro lado, Cabanillas y Eneque (2021) en el distrito de Puente Piedra, 

encontraron que, la procrastinación guardó una relación positiva (Rho=0,198) con el estrés 

por el trabajo, dicha corrupción fue muy baja entre dichas variables. Por lo cual se deduce 

que, mientras mayor sea el grado de una variable (se incremente), la otra variable tendrá 

una variación casi imperceptible, dado le bajo nivel de correlación. De igual modo se pudo 
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identificar que los hombres a diferencia de las mujeres presentan mayores alcances 

porcentuales de procrastinación. 

De otra parte, la evidencia local, no registra relaciones entre las variables de este 

estudio, debido a que la evidencia encontrada si bien relaciona ambas variables, por lo 

general es en poblaciones universitarias y adolescentes del nivel secundario. Asimismo, 

otro factor que explica la escaza evidencia, es que a nivel local (tanto departamental, como 

distrital y provincial) existen pocos institutos técnicos licenciados para ejercer la enseñanza, 

por lo que los estudios no se han enfocado en abordar a este tipo de poblaciones vulnerables.   

Por otro lado, referente a las bases teóricas, el comportamiento de aplazar o 

posponer algnua actividad, es conocido con el término de procrastinación. La cual, ha sido 

definido por diferentes autores como Lay y Silverman (1996) señalanndo que la 

procrastinación es aquel comportamiento “la postergación incierta de cierto menester ante 

la culminación de alguna de actividad” (p.12). Mientras que para Furlan et al. (2012), es 

“una forma de llevar a cabo cierta acción de forma paulatina y demorada, sin importar las 

implicancias emocionales negativas como causales de tal conducta” (p.10). 

Sin embargo, para este estudio prima la conceptualización de Busko (1998), 

afirmando acerca de la procrastinación que es “una condición de rechazo sobre alguna 

actividad, sea o no importante llevarla a cabo, por lo que su desarrollo se delega para un 

tiempo después, sin que esto suponga una afección a su estabilidad encinal o psicología” 

(p.16).  

Asimismo, el autor acota que la procrastinación se disgrega en cuatro dimensiones 

o factores que explican e intervienen en la intención de procrastinar. Por un lado, las 

expectativas, definida como “la idea preconcebida, sobre lo que se consigue después de 

realizar la tarea correspondiente” (Busko, 1998, p. 21). La dimensión de valoración, 

definida como “el valor o precio que se le da en base a la subjetividad propia de mantener 

el compromiso de desarrollar la tarea asignada, considerando factores de tiempo, 
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herramientas y recompensa” (Busko, 1998, p. 21). La impulsividad, entendida como la 

“falta de motivación sobre la tarea asignada” (Busko, 1998, p. 22). Y finalmente, la demora 

de satisfacción, basado en “el tiempo de respuesta entre el desarrollo de la tarea y lo que se 

espera conseguir a cambio” (Busko, 1998, p. 22). 

En el ámbito de educación técnico superior, las exigentes demandas académicas 

implican un esfuerzo para el cumplimiento de todas las metas trazadas por el estudiante, 

sumado a que por condiciones económicas además trabajan. Es por ello que los estudiantes 

al percibir la necesidad de utilizar una considerable cantidad de tiempo y energía en 

aspectos cognitivos, sociales y emocionales, distribuyen sus habilidades de la forma que 

consideren más conveniente (Urbina-Mostacero, 2021). Debido a esto, cuando los 

estudiantes sienten que sus capacidades no cumplen con las expectativas de las demandas 

que reciben, optan por aplazar sus deberes hasta reestablecer sus energías, algo que suele 

repetirse en reiteradas ocasiones (Domínguez et al., 2014).  

En tanto que, desde la perspectiva de Chrousos y Gold (1992) el estrés “alude a 

una situación alterativa que reforma la estabilidad de quien la experimenta” (p.115). De 

igual modo otras definiciones como las de Guzmán (2013), señalando este constructo como 

“un estado de tención excesiva” (p. 2). Al igual que Mamani (2016), acotando que, en el 

ámbito educativo, las excesivas demandas o acumulación de tareas tiene a generar altos 

índices de sensación de intranquilidad conocido como estrés académico, que de ser mal 

manejado tiene un pronóstico negativo llegando a convertirse en una patología más grave 

como el Síndrome de Burnout. Según estos aportes, se podría entender que en los 

estudiantes de formación técnica superior suele ser común encontrar limitaciones en el 

logro exitoso de un rendimiento académico que se considere como aprobable ante su 

sistema educativo curricular.  

Para este estudio de tomó en consideración las definciones de Barraza (2007), 

señalando que, la tensión estresante en espacios de aprendizaje, involucra aspectos 
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netamente vinculares; es decir, las personas experimentan estrés, a raíz de la situación de 

interacción con otras personas (familia, amigos, docentes, etc.).  Para Barraza (2007), estas 

situaciones emanan de momentos académicos, en la que le alumno es sobrepasado por sus 

responsabilidades estudiantiles. Luego, esta situación genera problemas, con presencia de 

síntomas y finalmente el alumno opta por generar estrategias que eviten estas situaciones.   

Es frente a esta problemática que, la importancia de realizar estudio responde en 

primer lugar a nivel teórico-metodológico como una fuente bibliográfica, brindando 

información nueva y actualizada para posteriores estudios de las mismas variables en 

nuestra localidad. Así mismo, a nivel práctico, esta investigación tiene como finalidad 

brindar datos confiables que puedan servir para generar líneas de acción y sobre todo de 

capacitación a los estudiantes para prevenir las conductas procrastinadoras que como vimos 

tiene asociación con síntomas psicológicos que interfieren en su adecuado desempeño 

académico. 

En tal sentido, según lo expuesto y teniendo en cuenta la importancia del tema 

abordado, es que; la presente investigación guía su propósito en buscar una respuesta a las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la relación entre el estrés y la procrastinación en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera, 2022? 

Asimismo, ¿Cuáles son los niveles generales de estrés académico en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera, 2022?, ¿Cuáles son los niveles 

generales de procrastinación académica en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior en el distrito de Tembladera, 2022? Y finalmente, ¿Cuál es la relación entre las 

dimensiones del estrés y la procrastinación académica en estudiantes de un Instituto de 

Educación Superior en el distrito de Tembladera, 2022? 

En base a las interrogantes expuestas, es que se plantea como objetivo general, 

determinar la relación entre el estrés y la procrastinación académica en estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera, 2022. Además de los objetivos 
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específicos de medir los niveles generales de estrés académico en estudiantes de un Instituto 

de Educación Superior en el distrito de Tembladera, 2022. Y medir los niveles de 

procrastinación académica en estudiantes de un Instituto de Educación Superior en el 

distrito de Tembladera, 2022. Asimismo, determinar la relación entre las dimensiones del 

estrés y la procrastinación académica en estudiantes de un Instituto de Educación Superior 

en el distrito de Tembladera, 2022. 

Por otro lado, cabe resaltar que teniendo como base toda la evidencia bibliográfica, 

estudios y definiciones presentadas anteriormente, además de lo expresado por Hernández-

Sampieri y Mendoza (2018) sugiriendo al importancia de que, para los estudios de alcance 

correlacional o comparativos se planteen hipótesis de investigación, las cuales deben ser 

contrastadas según el enfoque en el que se centra el estudio. Es que, para esta investigación, 

como hipótesis general, se plantea la existencia de una relación directa y significativa entre 

el estrés y la procrastinación académica en estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior en el distrito de Tembladera, 2022. Y como hipótesis nula, se plantea que no existe 

una relación positiva significativa entre el estrés y la procrastinación académica en 

estudiantes de un Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera, 2022. 

Referente a las hipótesis específicas, se considera que, existe una relación directa y 

significativa entre las dimensiones de estrés y procrastinación académica en estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera, 2022. Frente a estas 

hipótesis alternativas, también se plantean la hipótesis nula de la no existencia de relaciones 

directas y significativas entre las dimensiones de estrés académico y la procrastinación 

académica en estudiantes de un Instituto de Educación Superior en el distrito de 

Tembladera, 2022. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Debido a que la presente investigación, se limita a contribuir a la ampliación del 

conocimiento pre existente sobre la temática de este estudio, es que, el estudio es de tipo 

básico (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Asimismo, considerando que, se utilizó la 

estimación numérica y el método estadístico, es que la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo. Al respecto, Sierra (1998) sostiene que el enfoque cuantitativo usa herramientas 

estadísticas para la comprobación de sus hipótesis. 

Además es de diseño no experimental, con un nivel transeccional-correlacional, 

debido a que, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) señalan “en el diseño transeccional 

los datos son obtenidos en un único tiempo” (p.58). Asimismo, en cuanto a los estudios de 

correlaciones, se menciona que, “el análisis correlacional busca analizar como le concepto 

de una variable se relaciona conociendo el comportamiento de otra variable asociada” 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 60). 

Por otro lado, respecto a la población de estudio, estuvo conformado por 59 

estudiantes de ambos sexos matriculados en la carrera técnica de producción agropecuaria 

de un Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera en la provincia de 

Contumazá – Cajamarca. Pertenecientes al periodo académico agosto-diciembre del 2022. 

Para la selección de la muestra se optó por realizar un muestro no probabilístico por 

censo, con la finalidad de no afectar la representatividad de la muestra. Al respecto, Ramírez 

(1997) define este tipo de muestreo como “una estrategia de selección donde todas las 

unidades de una población son consideradas como muestra” (p. 140). En tal sentido, gracias 

a la accesibilidad y disponibilidad de todos los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior se tomó a toda la población de 59 estudiantes de ambos sexos, que cursan el último 

ciclo académicos en un Instituto de Educación Superior en el distrito de Tembladera. 

Resulta importante mencionar que, se plantaron criterios de selección que sirvan para 

los fines de la presente investigación. Entre ellos, se consideró, como criterios de inclusión 
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aquellos estudiantes que estén matriculados en la carrera de producción agropecuaria y que 

esten cursando el 10° ciclo académico, estudiantes que hayan aceptado voluntariamente  ser  

parte  del  estudio. Mientras que, como criterios de exclusión se consideró a aquellos 

estudiantes que no cursen el 10° ciclo, que no cuenten con herramientas virtuales para el 

llenado de formularios. Asimismo, estudiantes que no deseen participar de forma voluntaria 

o en su defecto decidan no culminar con todo el proceso de evaluación. 

Por otro lado, respecto a la técnica, para la presente investigación se utilizó la 

encuesta como una herramienta para estudios cuantitativos. La cual se caracteriza por el uso 

de instrumentos medibles y contrastados mediante intervalos o escalas (Balbuena, 2018). 

En tal sentido, para la medición de la variable de estrés, se utilizó el Inventario SISCO 

de estrés académico de Barraza (2007) en México. Este instrumento evalúa tres dimensiones 

del estrés: estresores académicos (8 preguntas), manifestaciones del estrés (15 preguntas) y 

las estrategias de afrontamiento (6 preguntas) (Ver Anexo 1). 

Esta herramienta contempla 31 cuestiones argumentativas que buscan medir la 

variable en cuestión, divididos en cinco etapas: Con la primera se discierne si hay presencia 

o no de estrés, la segunda mide los índices, la tercera hace reverencia a identificar la 

temporalidad acuciante de síntomas. La cuarta enfocada en la intensidad y la quinta a la 

recurrencia (Barraza, 2007). 

En cuanto a la validez y confiabilidad del Inventario SISCO, en su análisis 

constructivo el cuestionario se reaplicó a 223 jóvenes, como prueba piloto, reportando un 

Alfa de .90, según el autor original. En su adaptación a Perú, Ancajima (2017), obtuvo según 

el estadígrafo “KMO” un puntaje de .762 (Ancajima, 2017). Y un Alfa de Cronbach de .89. 

Con estos análisis, los autores encontraron que el cuestionario guardó similitudes 

poblaciones; por lo que, sus propiedades psicométricas no distan mucho unas de otras, siendo 

óptima para su aplicación local.  
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De otra parte, para medir la variable de procrastinación académica, se utilizó la 

Escala de procrastinación académica (EPA) de Busko (1998). Dicho instrumento fue 

adaptado al Perú por Domínguez (2016), en la ciudad de Lima (Ver Anexo 2).  

Este instrumento, se puede evaluar tanto de manera individual como colectiva, con 

una duración aproximada de 10 minutos. Está compuesta originalmente por 16 reactivos, 

pero en su adaptación se redujeron a 12 reactivos, todos cerrados, permitiendo así con 

fiabilidad la tendencia a la procrastinación académica. Todos los reactivos se puntúan 

mediante una escala de tipo Likert (Nunca, Pocas veces, A veces, Casi siempre y Siempre), 

asignándole a cada pregunta la puntuación de 1 (Nunca) a 5 (Siempre). Cuenta con dos 

dimensiones de escala: factor 1, autorregulación académica y Factor 2, postergación de 

actividades. A nivel de validez y confiablidad, en un inicio el valor obtenido fue óptimo 

(Alfa: .90). Mientras que en la adaptación realizada en el Perú por Domínguez et al. (2016), 

corroboró estos valores con un Alfa de 0.842 y en la validez, los factores sometidos a análisis 

reportaron un 43% de explicación de variable.  

Por otro lado, respecto a la recolección de datos, una vez aprobado el proyecto de 

tesis, se procedió a realziar las gestiones institucionales correspondientes, mediante 

solicitudes formales con el personal administrativo del Instituto de Educación Superior en el 

distrito de Tembladera en la provincia de Contumazá – Cajamarca. Solicitando directamente 

la participación voluntaria a los estudiantes del 10° ciclo de la carrera técnica de producción 

agropecuaria (Ver Anexo 3).  

Gestionada, la pertinencia de aplicación, se agrupó a los participantes de forma 

virtual en una red social (WhatsApp), donde se dieron directrices precisas sobre el proceso 

de su participación en el llenado de las encuestas, además de informar sobre las cuestiones 

as importantes de la tesis a desarrollar como los objetivos a alcanzar y la importancia de su 

participación voluntaria libre de coacción y / o amenazas.  
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Para tales fines, se procedió a la redacción de todas las preguntas de los cuestionarios 

en Google FORMS, además de un consentimiento informado. Un día antes de la fecha 

pactada se compartió el consentimiento informado, para luego enviar las encuetas solo a 

aquellos jóvenes participantes que decidieron participar voluntariamente. Confirmadas las 

participaciones voluntarias, se envió las encuestas adaptadas igualmente en la plataforma de 

formulario citado anteriormente (Inventario SISCO para el estrés académico y Escala EPA) 

(Ver Anexo 4). 

Todos los datos recabados, fueron almacenados de forma automática, es decir a 

medida que se completaron los cuestionarios una a una todas las respuestas fueron (posterior 

al culmino de todas las participaciones) descargadas en una hoja Excel para calcular 

puntajes, determinar niveles y poder derivar información correspondiente a un programa 

estadístico para el análisis de correlaciones inferenciales.    

Para analizar los datos, estos fueron exportados a SPSS en el se calculó la prueba de 

normalidad de Kolgomorov Smirnov, al cumplir con el requisito de muestra para usar este 

estadístico. Con él se mostró que, es un estudio no paramétrico se procedió a analizar las 

correlaciones generales y específicas con la RHO de Spearman. Este análisis se plasmó en 

el capitulo subsiguiente analizando los principales hallazgos.  

De acuerdo a todo lo expresado, como postulados éticos se consignó cumplir con el 

de permisos con para acceder a la población objetiva, mediante documentación formal y 

escrita. Además, se congio el consentimiento informado para dotar de todo el poder de 

participar al estudiante, si este desea o no participar de forma voluntaria. Luego se precisó 

el anonimato, para la no divulgación del proceso, siendo utilizado solo por los 

investigadores, sumado a ello, se cuidó en todo momento a los participantes sin dañarlos 

emocional, física o mentalmente Ya finalmente las citas y referencia para no plagiar aportes 

de autores, haciendo de esta tesis un trabajo original para la comunidad e interersdados 

(Psychological Association APA, 2010). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

A continuación, se analizan los resultados obtenido a partir de los estudiantes de un 

I.E.S. en el distrito de Tembladera. 

Tabla 1  

Niveles Generales de Estrés en estudiantes 

  F % 

Niveles de Estrés según el 

Inventario SISCO 

Muy Alto 14 23,7 % 

Alto  17 28,8 % 

Promedio  12 20,3 % 

Bajo  10 16,9 % 

Muy Bajo  6 10,2 % 

Total   59 100,0 % 

 

Según la Tabla 1, respecto a los niveles generales de estrés, se encontró que 17 

alumnos se encuentran en un nivel alto, los cuales abarcan el 29% de la muestra en estudio. 

De la misma manera, se encontró a 14 estudiantes en un nivel muy alto, abarcando el 24%. 

En un nivel promedio de estrés académico se encuentran 12 estudiantes, abarcando el 20%. 

Mientras que 10 y 6 estudiantes más, presentan un nivel bajo y muy bajode estrés, abarcando 

el 17% y 10% respectivamente. 

Tabla 2  

Niveles Generales de Procrastinación Académica en estudiantes  

  F % 

Niveles de procrastinación 

academica segnu la Escala 

EPA 

Alto 28 47,5 % 

Medio  16 27,1 % 

Bajo   15 25,4 % 

Total   59 100,0 % 

 

En la Tabla 2, respecto a los niveles generales de procrastinación académica, se 

encontró que 28 alumnos se encuentran en un nivel alto de procrastinación académica, los 

cuales abarcan el 48%. Mientras que 16 alumnos presentan un nivel medio, abarcando el 

27%. Y 15 estudiantes, en un nivel bajo, abarcando el 25%. de procrastinación académica. 

Tabla 3  
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Prueba de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

Variables de 

Estudio  

Estrés  ,206 59 ,000 

Procrastinación Académica               ,300 59 ,000 

     

Dimensiones de 

Estrés  

Estímulos Estresores  ,259 59 ,000 

Estrategias de Afrontamiento  ,156 59 ,003 

Síntomas Físicos  ,206 59 ,000 

Síntomas Psicológicos ,219 59 ,001 

Síntomas Comportamnetales  ,345 59 ,000 

Nota: La prueba de normalidad se calculó mediante el estadsitico K-S dado la cantidad de muestra en estudio    

Según la Tabla 3, para medir las relaciones entre las variables se tuvo que realizar el 

análisis de normalidad de ambas, mediante el coeficiente de Kolmogorov-Smirnov (n=59) 

estudiantes. En tal sentido, los valores obtenidos tienen una significancia menor al 0.05 tanto 

para las variables generales como de sus dimensiones. Evidenciando que la distribución de 

los datos obtenidos son no paramétricos. En tal sentido, se tomó como referencia la 

utilización del coeficiente de correlación rho de Spéarman para el análisis de correlación.  

Tabla 4  

Análisis de correlación general 

   Procrastinación Académica 

Estrés 

rho 1,000 ,598** 

p . ,001 

n 59 59 

Nota: rho (coeficiente de correlación); p (valor de significancia); n (muestra) 

De acuerdo a los valores obtenidos, en la Tabla 4 se aprecia que, mediante el 

coeficiente de correlación para datos no paramétricos rho de Spearman, se pudo corroborar 

la existencia de una alta correlación, directa y significativa (rho=598) entre la variable de 

estrés y la procrastinación académica, con el cual se determinó rechazar la hipótesis nula, 

dado que el valor de significancia es menor al 0.05 establecido.   

Por otro lado, referente al análisis de correlaciones especificas entre las dimensiones 

de la variable de estrés con la procrastinación académica, se obtuvo: 
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Tabla 5  

Análisis de correlación especíico 

  Estrés 

  Estímulos 

Estresores 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Sintomas Estresores 

  Físicos Psicológicos Comportamnetales 

Procrastinación 

Académica 

rho ,633** ,128 ,225 ,587* ,427 

p ,000 ,231 ,403 ,001 ,002 

n 59 59 59 59 59 

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

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

Nota: rho (coeficiente de correlación); p (valor de significancia); n (muestra) 
 

En la Tabla 5, referente a la relación entre las dimensiones de la variable de estrés 

con la variable de procrastinación académica. Se obtuvo, mediante el coeficiente de 

correlación para datos no paramétricos rho de Spearman, que en las dimensiones de 

estímulos estresores (rho: ,633) y síntomas estresores en sus escalas de reacciones 

psicológicas (rho: ,587) y reacciones comportamentales (rho: ,427), existen relaciones 

estadísticamente significativas, altas y directas, con valores de significancia menores al 

margen de error de 0.05 permitido. En tanto que, en la dimensión de estrategias de 

afrontamiento y en la dimensión de síntomas estresores en su escala de reacciones físicas, se 

encontraron relaciones nulas con la variable de procrastinación académica, debido a que sus 

valores de significancia superan el margen de error de 0.05 permitido. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Tanto el estrés como la procrastinación académica, son fenómenos poco atendidos 

dado la subjetividad de sus síntomas, en etapas iniciales. Sin embargo, ambas tienen 

implicancias negativas comprobadas en la vida académica (Barraza, 2007). 

En tal sentido, a raíz del objetivo general, los hallazgos permiten rechazar la hipótesis 

nula, comprobando la existencia de una relación directa y significativa (rho:598; p<0.05) 

entre las variables. Debido a que, el estudiante al percibir un estímulo estresor, presentará 

reacciones comportamentales, psicológicas y físicas desfavorables, que le impedirán 

ejecutar estrategias de afrontamiento, repercutiendo en la postergación de sus actividades, a 

fin de evitar tales síntomas (Urbina-Mostacero, 2021).  

Asimismo, para Jaramillo (2021), el contexto es un factor relevante; ya que, las 

diversas actividades académicas son replegadas a segundo plano, dando prioridad a 

actividades de beneficio económico. En concordancia, los estudios de Álvarez-Silva et al. 

(2018 y Fiszbein et al. (2018) encontraron relaciones altas y moderadas entre el estrés y la 

procrastinación académica con mayor nivel de incidencia de estrés académico en el género 

femenino. Concluyendo que, a mayores niveles de estrés, mayor será la conducta 

procrastinadora.  

Por otro lado, el análisis descriptivo respecto al estrés, encontró niveles altos (29%) 

y muy altos (24%). Lo cual, se explica debido a factores como: la adaptación a entornos de 

educación virtual y a distancia, además de la influencia del contexto. Otro factor implicado, 

es que muchos estudiantes al terminar de la carrera se preocupan por conseguir trabajo o 

mantener a sus familias. En corroboración, los estudios de Amaya (2017) reportando altos 

niveles de estrés en estudiantes de los últimos ciclos, en un 65%. 

En cuanto a la procrastinación, se encontró niveles altos (48%) y medios (27%). 

Explicándo este hecho en función de que, muchos estudiantes presentan conductas 

disfuncionales vinculadas con la falta de compromiso, ya sea por modelos sociales, presión 



Díaz Pretel, Joselyn I.; Vásquez Rojas, Ely Y.  

  

Estrés y procrastinación académica en estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior en el distrito de 

Tembladera, 2022. 

pág. 25 

 

de grupo y demás factores (Mamani, 2016). En concordancia, Ramírez (2015) reportó 

niveles moderados procrastinación en épocas de exámenes, siendo las mujeres, las que 

tuvieron mayor tendencia a procrastinar (82%) a causa de actividades extraacadémicas.  

Respecto al segundo objetivo específico, lo reportado permitió rechazar la hipótesis 

nula y corroborar la existencia de altas relaciones directas y significativas en la dimensiones 

de estímulos (rho: ,633) y síntomas psicológicas (rho: ,587) y comportamentales (rho: ,427), 

Sustentando este resultado en que, si los estudiantes presenten más estrés de tipo 

comportamental y psicológico, más difícil se les hará enfrentar sus responsabilidades, 

prefiriendo postergarlo. Mientras que, en estrategias de afrontamiento y en síntomas 

estresores de reacciones físicas, se encontraron relaciones nulas con la procrastinación. 

Por otro lado, respecto a las limitantes, estas se enfocaron en el difícil acceso a la 

población, al ser un ámbito provincial-distrital, anudado a la limitada información en el 

medio local. Por lo que, se recomienda motivar a más estudiantes y profesionales de la salud 

a realizar nuevas investigaciones en ámbitos rurales; ya que, dicha población está más 

propensa al estrés debido a la sobrecarga de actividades académicas y extracadémicas.  

En tal sentido, la implicancia teórica de este estudio fue afianzar el conocimiento 

sobre los factores que disminuyen el rendimiento académico como el estrés y la 

procrastinación. De igual forma a nivel metodológico-práctico, se podrá incentivar a estudios 

novedosos con diseños causales que ayuden a investigadores y psicólogos a mejorar el estilo 

de vida la población juvenil.  

Finalmente se concluye que, las directas relaciones encontradas demostrarían que, a 

mayor estrés, mayor será la conducta de procrastinación. De igual modo, los altos y muy 

altos índices de estrés; así como, los altos y medios niveles de procrastinación se explican 

debido a factores contextuales, actividades extraacadémicas y aspectos culturales. Además, 

mientras mayor sea la presencia de estímulos y síntomas psicológicos y comportamentales  

estresantes, habrá una mayor inclinación por procrastinar. 
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ANEXO 2: ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 
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ANEXO 4: PERMISOS INSTITUCIONALES 
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ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 
 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

INSTRUMENTOS 

GENERAL: 

 

Pregunta General 

¿Cuál es la relación entre 

el estrés y la 

procrastinación en 

estudiantes de un Instituto 

de Educación Superior en 

el distrito de Tembladera, 

2022? 

GENERAL: 

 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre el estrés y la 

procrastinación 

académica en estudiantes 

de un Instituto de 

Educación Superior en el 

distrito de Tembladera, 

2022. 

GENERAL: 

Alterna  

Existe una relación 

directa y significativa 

entre el estrés y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022. 

 

Nula  

No exite una relación 

directa y significativa 

entre el estrés y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022. 

 

 

 

Estrés 

 

Defunción 

“Conjunto de 

reacciones 

fisiológicas que 

prepara el 

organismo para la 

acción” (OMS, 

2016, p. 17) 

Tipo: 

Básico 

 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Diseño 

No experimental 

Correlacional- 

Transversal 

Población 

59 estudiantes de 

ambos sexos 

matriculados en la 

carrera técnica de 

producción 

agropecuaria de un 

Instituto de 

Educación Superior 

en el distrito de 

Tembladera en la 

provincia de 

Contumazá – 

Cajamarca. 

Pertenecientes al 

periodo académico 

agosto-diciembre 

del 2022. 

Inventario de 

Estrés 

Académico SISCO 
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ESPECÍFICAS:  

 

Preguntas Especificas 

- ¿Cuáles son los niveles 

generales de estrés 

académico en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito de 

Tembladera, 2022? 

 

- ¿Cuáles son los niveles 

generales de 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito de 

Tembladera, 2022? 
 

- ¿Cuál es la relación 

entre las dimensiones 

del estrés y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito de 

Tembladera, 2022? 

 

 

ESPECÍFICAS: 

 

Objetivo Especificas 

- Medir los niveles 

generales de estrés 

académico en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022. 

 

- Medir los niveles de 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022. 
 

- Determinar la relación 

entre las dimensiones 

del estrés y la 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022. 

 

 

ESPECÍFICAS: 

 

Hipótesis Especificas 

Alterna  

Existe una relación 

directa y significativa 

entre las dimensiones 

de estrés y 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022.  

 

Nula  

No existe una relación 

directa y significativa 

entre las dimensiones 

de estrés y 

procrastinación 

académica en 

estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior en el distrito 

de Tembladera, 2022. 

Procrastinación 

 

Definición 

“La procrastinación 

académica es un 

fenómeno en el cual 

la persona afectada 

se niega a atender 

una responsabilidad 

necesaria, de 

manera oportuna a 

pesar de sus buenas 

intenciones de 

aplazarlo y de las 

consecuencias 

negativas, molestas 

e inevitables que 

sobrevienen” 

(Busko, 1998, p.16). 

 Muestra 

Tipo de Muestreo: 

No probabilístico  

de tipo Censal: 

todos los estudiantes 

del Instituto de 

Educación Superior 

se tomó a toda la 

población de 59 

estudiantes de 

ambos sexos, que 

cursan el último 

ciclo académicos en 

un Instituto de 

Educación Superior 

en el distrito de 

Tembladera. 

Escala de 

Procrastinación 

Académica (EPA) 


