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Procrastinación académica e inteligencia emocional en estudiantes 

de posgrado de una Universidad, Lima - 2022. 

 

Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

procrastinación académica e inteligencia emocional en estudiantes de 

posgrado de la Universidad Peruana Unión, Lima - 2022. Material y 

métodos: pertenece al enfoque cuantitativo, de nivel relacional, no 

experimental y transversal. La población de estuvo constituida por 335 

alumnos de posgrado. Para el recojo de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta, haciendo uso de la Escala de Procrastinación Académica y la 

Escala de Inteligencia Emocional de Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). 

Resultados: respecto a la procrastinación, el 70,7% presentaron un nivel 

moderado, el 28,4% un nivel bajo y un 0,9% de estudiantes presentaron 

un nivel alto. En relación a la inteligencia emocional, el 88,1% presentaron 

un nivel medio, el 10,1% un nivel alto y un 1,8% presentaron un nivel bajo. 
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Conclusiones: la relación entre procrastinación académica e inteligencia 

emocional en alumnos de posgrado es significativa (p-valor=0.021). 

 

Palabras clave: Procrastinación, inteligencia emocional, estudiantes, 

posgrado. 

 

Academic procrastination and emotional intelligence in 

postgraduate students of the Peruvian Union University, Lima - 

2022 

 

Abstract 

The objective of the research was to determine the relationship between 

academic procrastination and emotional intelligence in postgraduate 

students of the Peruvian Union University, Lima - 2022. Material and 

methods: it belongs to the quantitative, relational, non-experimental and 

transversal approach. The population of was made up of 335 postgraduate 

students. For data collection, the survey technique was used, making use 

of the Academic Procrastination Scale and the Trait Meta-Mood Scale 

Emotional Intelligence Scale (TMMS-24). Results: Regarding 

procrastination, 70.7% presented a moderate level, 28.4% a low level and 

0.9% of students presented a high level. In relation to emotional 

intelligence, 88.1% presented a medium level, 10.1% a high level and 
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1.8% presented a low level. Conclusions: the relationship between 

academic procrastination and emotional intelligence in postgraduate 

students is significant (p-value=0.021). 

 

Keywords: Procrastination, emotional intelligence, students, 

postgraduate. 
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1. Introducción 

Debido a las exigencias del mercado laboral, muchos estudiantes 

universitarios deciden por continuar sus estudios en programas de 

posgrado (Silva et al., 2020). No obstante, afrontan las presiones 

académicas (trabajos, evaluaciones, proyectos, etc., además de cumplir 

con sus obligaciones laborales); provocando que muchos estudiantes 

posterguen dichas responsabilidades, incurriendo en la procrastinación 

(Condori, 2020). Cuanto más en este contexto ocasionado por el COVID-

19, ya que, ha cambiado hasta el modo de estudiar de los alumnos. Los 

estudiantes y toda la sociedad tienen que adaptarse a los cambios 

causados por esta pandemia, lo que puede resultar un riesgo para la salud 

mental (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

La procrastinación es “un acto negativo, de ineficiencia e 

irresponsabilidad, una disfunción en los hábitos cotidianos e incluso como 

un contagio de pereza” (Estrada et al., 2021). Por lo que, la 

procrastinación académica se torna habitual por la educación a distancia 

y la falta de compromiso (Dominguez, 2017). Debido a las restricciones 

de la sociedad, el estudiante tiende a posponer sus deberes o aún peor, 

no las realizan, generando malestar emocional y molestias físicas, 

afectando su desempeño académico y laboral (Pérez, 2018). 
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En Guatemala, en un estudio sobre procrastinación en alumnos de 

ciencias de la educación, administración de empresas, ingeniería 

agroindustrial, ingeniería ambiental y trabajo social, en el que se encontró 

que, el 2.2% presentaron un nivel muy bajo de procrastinación académica, 

el 7.3% nivel bajo, el 17.5% nivel medio y el 73.0% presentaron un nivel 

alto (Morales, 2021). Esta situación es similar en los estudiantes de 

posgrado, así se demuestra en un estudio realizado en una población 

peruana, donde se encontró que, el 14.5% presentaron un nivel alto, el 

60.5% medio y el 25.0% bajo nivel de procrastinación (Matalinares et al., 

2017).  

Por otro lado, la sociedad actual está inmersa dentro de un entorno 

complejo y dinámico (Cazallo et al., 2020). En el que es preciso que, las 

personas desarrollen una inteligencia emocional apropiada. Dado que, el 

éxito personal no está determinado por la inteligencia cognitiva, sino son 

las competencias socioemocionales encargadas de la estabilidad 

emocional, del ajuste psicosocial y relacional (Villegas, 2020). El éxito 

académico de un estudiante depende de lo que haga para afrontar los 

retos educativos durante su formación (Ramos et al., 2017). 

Dado que, la inteligencia emocional son las habilidades personales, 

emocionales, sociales y de destrezas que influyen en la habilidad que 

tiene una persona para adaptarse y enfrentarse a las presiones del 

entorno (Quiroz & Valverde, 2017). Por tanto, sólo el estudiante que es 
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capaz de organizarse en este contexto alcanzará un mejor rendimiento 

académico (Dominguez, 2017). En un estudio realizado en México en 

universitarios, se halló que, la mayoría de los alumnos presentan niveles 

adecuados y excelentes inteligencia emocional (Bojórquez & Moroyoqui, 

2020). No obstante, la carga laboral y académica de los estudiantes de 

posgrado pueden repercutir negativamente sobre la inteligencia 

emocional.  

Así como lo reporta Yucra (2021), en su estudio realizado en los 

alumnos de posgrado, en el que se encontró que, el 53,84 % presentan 

un nivel medio de inteligencia emocional, el 34,61 % un nivel alto y el 

11,53 % un nivel bajo. Bajo la misma secuencia, otro estudio realizado en 

alumnos de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, se muestra que, el 48,1% poseen una inteligencia 

emocional regular, el 35,6% bajo, el 11,5% alto, el 2,9% muy bajo y un 

1,9% poseen una inteligencia emocional muy alto (Huanchaco, 2018). 

Estos datos indican que, gran parte de estos alumnos poseen niveles 

regulares con cierta tendencia a bajo de inteligencia emocional, lo que 

podría favorecer que estos estudiantes incurran con mayor facilidad en la 

procrastinación de sus actividades académicas. 

Los estudiantes que no desarrollan adecuadamente la inteligencia 

emocional experimentarán efectos negativos como manejo inadecuado 

del estrés, conflicto en la resolución de problemas e insatisfacción en sus 
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actividades (Pérez, 2018). Por lo que, es evidente la necesidad de llenar 

este vacío de conocimiento, sobre todo, porque existe carencia de estudio 

sobre “procrastinación e inteligencia emocional” en alumnos de posgrado, 

por tanto, es fundamental abarcar esta problemática, y más aún en el 

contexto actual de la educación. 

Los alumnos con una adecuada inteligencia emocional podrían evitar 

incurrir en la procrastinación académica. Al respecto Ramos et al. (2017), 

mencionan que, “los estudiantes con mejores niveles de inteligencia 

emocional presentan niveles bajos de procrastinación”. Sin embargo, no 

todos los estudiantes poseen una inteligencia emocional adecuada, así 

se reporta en un estudio, donde hay un predominio del nivel regular de 

inteligencia emocional en el 50% en los alumnos (Villegas, 2020). Estos 

datos, indican la existencia del problema en cuestión.  

La procrastinación académica puede desencadenar diversos 

problemas en el estudiante, como estrés, ansiedad, bajo rendimiento 

académico e incluso repercutir negativamente en sus actividades 

laborales, sociales y familiares. Por tanto, es fundamental abordar este 

aspecto en los estudiantes de posgrado, porque permitirá a los agentes y 

actores educativos, tomar medidas oportunas y plantear estrategias de 

intervención con el propósito de optimizar la “inteligencia emocional” de 

estudiantes de posgrado y de este modo reducir la incidencia de 

“procrastinación académica”. Además, el estudio se ampara bajo los 
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lineamientos que dispone el Ministerio de Educación (MINEDU), que tiene 

por objetivo “la promoción de la salud mental y la prevención de factores 

de riesgo individual y comunitario de estudiantes” (Ministerio de 

Educación, 2020). 

2. Materiales y métodos 

2.1. Diseño y tipo de investigación 

      El diseño de la investigación es no experimental de corte trasversal 

(Ato et al., 2013), por lo que se recolectó los datos en un momento 

determinado, en un tiempo único, por ello, no existió manipulación de 

variables. Asimismo, es de tipo correlacional porque busca analizar la 

relación de ambas variables (Hernandez, Fernandez & Baptista, 2010). 

2.2. Participantes 

Los participantes están conformados por 335 estudiantes de posgrado 

de la Universidad Peruana Unión. Las edades estaban entre 22 y 45 años 

de ambos sexos (41.2 % mujeres y 58.8 % hombres). 

2.3. Instrumentos 

2.3.1. Cuestionario de procrastinación académica 

Escala de Procrastinación Académica (EPA; Busko, 1998). Se utilizó la 

adaptación en Perú, realizada por Domínguez-Lara et al. (2014), en una 

muestra constituida por 379 estudiantes de una universidad privada cuyas 

edades se encuentran entre los 16 y 40 años. En cuanto a las propiedades 

psicométricas, el modelo de 2 factores presenta adecuados índices de 
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ajuste (CFI=1.00; GFI=.97; RMR=.064; RMSEA=.078). Asimismo, tiene 

adecuados índices de fiabilidad (α=.821, .752; ω=.829, .794). El 

instrumento consta de 12 ítems distribuidos en 2 dimensiones 

(postergación de actividades - autorregulación académica) con cinco 

alternativas como respuesta (1 = Nunca a 5 = Siempre). La interpretación 

de los puntajes es directa, a mayor puntaje se presenta en mayor media 

la conducta de procrastinar. 

2.3.2. Cuestionario inteligencia emocional 

     La escala TMMS-24 está basada en el Trait Meta Mood Scale (TMMS) 

teniendo como autores a Salovey y Mayer en el año 1997, Nueva York. 

Asimismo, tiene como objetivo la medición de la inteligencia emocional en 

adultos. Para este estudio se utilizó la adaptación al Perú realizada por 

Fernández, Extremera y Ramos en el año (2004). La aplicación del 

instrumento puede ser individual o colectiva. 

TMMS-24 presentando adecuadas propiedades psicométricas de validez 

(Índices de ajuste: χ2/gl= 1,549; TLI= 0,963; CFI= 0,967; RMSEA= 0,034) 

y confiabilidad (αordinal = 0,93). La escala cuenta con 24 ítems 

distribuidos en 3 dimensiones, con 5 alternativas de respuesta que varía 

de 1 (Nada de acuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Evalúa la propiedad 

autorregulatorio de la inteligencia emocional en las dimensiones de 

atención, claridad y reparación de las propias emociones. 
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2.4. Proceso de recolección de datos y aspectos éticos 

Inicialmente el estudio de investigación fue aprobado por el comité de 

ética de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana 

Unión, asimismo, se presentó el objetivo del estudio. Luego solicitamos el 

permiso a la rectora de posgrado mediante un documento, para poder 

aplicar las encuestas a dichos estudiantes de la Universidad Peruana 

Unión, además nos contactamos con cada facultad para manifestarles 

nuestra investigación y designarnos los contactos de los estudiantes para 

enviarles la encuesta. Seguidamente realizamos la recolección de datos 

de forma virtual a través de Google Forms, ya sea por medio de correos 

electrónicos y redes sociales, haciendo mención del consentimiento 

informado, la ausencia de riesgos y la libertad de retirarse del estudio en 

cualquier momento.  

2.5. Análisis estadístico 

Para el procesamiento de datos se utilizó Microsoft Excel y para el 

análisis estadístico el paquete estadístico IBM SPSS 26.  Primero, se 

realizó un análisis descriptivo con los datos categorizados para ambas 

variables. Luego, se determinó la normalidad de las variables a través de 

la prueba normalidad de Kolmogorov-Smirnov (KS). Finalmente, se utilizó 

el coeficiente de correlación de Spearman ya que los datos no presentan 

una distribución normal. 
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3. Resultados 

Tabla 1. Sexo de los estudiantes de posgrado 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

 

Femenino 138 41,2 

Masculino 197 58,8 

Total 335 100,0 

 

    La tabla 1 muestra el sexo de los participantes del estudio, donde se 

aprecia que la mayoría son de sexo masculino con un 58,8% y el resto 

corresponde al sexo femenino (41,2%). 

Tabla 2. Edad de los participantes de posgrado  
 

Edad Frecuencia (n)  Porcentaje (%) 

 

22 - 30 219 65,4 

31 - 35 50 14,9 

36 - 40 46 13,7 

41 - 45 20 6,0 

Total 335 100,0 

 
     En la tabla 2 se observa la edad de los estudiantes, en el que 

predomina la edad que oscila entre 22 y 30 años en el 65,4% de los 

participantes del estudio y con una menor proporción están los 

estudiantes de 41 y 45 años de edad con un 6,0%. 

 

Tabla 3. Carrera de los estudiantes de posgrado  

Carrera Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

 
Administración y Negocios 
Internacionales 

6 1,8 
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Contabilidad y Gestión Tributaria 33 9,9 

Ingeniería Ambiental 13 3,9 

Ingeniería Civil 13 3,9 

Arquitectura 7 2,1 

Ingeniería de Industrias 
Alimentarias 

2 ,6 

Ingeniería de Sistemas 33 9,9 

Medicina Humana 4 1,2 

Nutrición Humana 2 ,6 

Enfermería 66 19,7 

Psicología 51 15,2 

Teología 53 15,8 

Ciencias de la Comunicación 19 5,7 

Educación Física 1 ,3 

Educación Musical y Artes 6 1,8 

Educación Primaria 26 7,8 

Total 335 100,0 

 
    En la tabla 3 se muestra la carrera de los participantes del estudio, 

donde la mayoría proceden de la carrera de Enfermería (19,7%), Teología 

(15,8%) y Psicología (15,2%), mientras que, Ingeniería de Industrias 

Alimentarias, Nutrición Humana y Educación Física presentaron 

porcentajes bajos. 

3.1. Nivel de procrastinación académica 

 
Tabla 4. Niveles de procrastinación académica de los estudiantes de 

posgrado  

Procrastinación 
Académica 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

 

Bajo 95 28,4 

Moderado 237 70,7 

Alto 3 ,9 

Total 335 100,0 
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En la tabla 4 se observa que el 70,7% presentaron un nivel moderado 

de procrastinación. Esto indica que la mayoría de los participantes tiene 

un rasgo considerable a postergar sus trabajos y lecturas de manera 

regular y la motivación para cumplir sus responsabilidades es insuficiente.  

3.2. Nivel de inteligencia emocional 

Tabla 5. Niveles de inteligencia emocional de los estudiantes de 

posgrado 

Inteligencia 
Emocional 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

 

Bajo 6 1,8 

Medio 295 88,1 

Alto 34 10,1 

Total 335 100,0 

 

En la tabla 5 se muestra los niveles de inteligencia emocional, que 

muestran los alumnos, el 88,1% presentaron un nivel medio; lo que 

denota, que la mayoría perciben sus habilidades emocionales para 

atender, claridad y el esfuerzo realizado para ajustar sus estados 

emocionales dentro de la norma. 

3.3. Prueba de normalidad 

Tabla 6. Prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov 

 Procrastinación 
Académica 

Inteligencia 
Emocional 

N 335 335 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 1,73 2,08 

Desv. 
Desviación 

,467 ,336 
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Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,438 ,497 

Positivo ,269 ,497 

Negativo -,438 -,384 

Estadístico de prueba ,438 ,497 

Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 

      Antes de realizar los análisis estadísticos y cotejar las hipótesis 

planteadas, se procedió a evaluar si las variables presentan una 

distribución normal mediante la prueba de normalidad Kolmogorov-

Smirnov. Donde se observa que la significancia en menor al nivel .05. Lo 

que indica que los datos no presentan una distribución normal, por lo que 

para los análisis estadísticos se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman (rho). 

3.4. Análisis de correlación 

Tabla 7. Contraste de hipótesis a través de la prueba Rho de 

Spearman  

                                         

Procrastinaci
ón  
      
Académica 

Inteligenc
ia 

Emociona
l 

Rho de 
Spearman 

Procrastinación 
Académica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 -,126* 

Sig. (bilateral) . ,021 

N 335 335 

Inteligencia 
Emocional 

Coeficiente de 
correlación 

-,126* 1,000 

Sig. (bilateral) ,021 . 

N 335 335 
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

Los datos previamente presentados indican un comportamiento particular en 

los estudiantes de posgrado, se encontró evidencias de que los estudiantes con 

niveles bajos de inteligencia emocional presentan mayor probabilidad de incurrir 

en la procrastinación académica (Rho S. = -0,126), aunque este dato indica una 

relación baja, existe una relación estadísticamente significativa entre 

procrastinación académica e inteligencia emocional en alumnos de posgrado 

(p-valor=0.021); es decir, la inteligencia emocional repercute sobre el nivel de 

procrastinación.  

 
 

 

4. Discusión  

Debido al cierre prolongado de los centros de estudio por la pandemia 

del COVID-19, existen repercusiones negativas sobre la enseñanza y 

aprendizaje en los alumnos (Organización Mundial de la Salud, 2020); La 

educación a distancia implementada durante la pandemia, propició que 

los alumnos posterguen sus trabajos académicos por falta de control y 

responsabilidad; lo que, puede repercutir en el rendimiento, 

sintomatologías de ansiedad, depresión, estrés entre otros (Tapullima & 

Ramírez, 2022). Sin embargo, los estudiantes de posgrado no son ajenas 

a esta situación, es más, son los que mayor probabilidad poseen de incidir 
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en la procrastinación académica, dado que, tienen mayores 

responsabilidades en lo laboral, familiar, social, además de lo académico.  

Bajo esta premisa, entre los principales resultados de este estudio, se 

encontró que la mayoría de los alumnos de posgrado presentaron un nivel 

moderado de procrastinación académica (70,7%); lo que significa que los 

estudiantes constantemente aplazan el cumplimiento de sus 

responsabilidades académicas, así lo demuestra un estudio de 

investigación, en las siguientes carreras, ciencias de la educación, 

administración, ingenierías y trabajo social, donde se encontró que, el 

17.5% presentaron un nivel medio y el 73.0% un nivel alto de 

procrastinación académica (Morales, 2021). Este hallazgo indica que los 

niveles de procrastinación muestran un comportamiento de incremento y 

que podría tener repercusiones importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. En otro estudio realizado en Lima se 

encontró que el 60,5% de estudiantes se ubicaba en un nivel medio y en 

el 14.5% un nivel alto de procrastinación académica (Matalinares et al., 

2017). Cabe destacar que el problema está presente en todos los niveles 

educativos, incluso en docentes, que según Estrada et al. (2021), en el 

68.6% de los docentes está presente un nivel moderado de 

procrastinación académica. 

Respecto a la Inteligencia Emocional, en la actualidad, las 

universidades tienen el compromiso de “formar estudiantes que dominen 
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destrezas propias de su profesión y habilidades como la Inteligencia 

Emocional (IE) con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de sus 

egresados” (Gilar-Corbi et al., 2019, citado en Fragoso, 2022, p. 51). Sin 

embargo, este aspecto es olvidado en la formación de estudiantes a nivel 

de posgrado. Así se evidenció en el desarrollo de esta investigación, en 

el que, la mayoría de los estudiantes de posgrado presentaron un nivel 

medio de inteligencia emocional (88,1%) y únicamente el 10,1% presentó 

un nivel alto. Existen otras investigaciones con resultados similares, tal es 

el caso de Yucra (2021), quien encontró que, el 53,84% de los alumnos 

de posgrado presentaron un nivel medio de inteligencia emocional; sin 

embargo, encontró un mayor porcentaje de alumnos con un nivel alto 

(34,61%), no obstante, este porcentaje aún refleja las carencias que 

tienen los alumnos de posgrado en relación a la inteligencia emocional. 

Bajo la misma línea, Huanchaco (2018). En un estudio realizado en 

estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle sede Barranca, muestra que, el 48,1% tienen una 

inteligencia emocional regular; es necesario destacar que se encontró un 

nivel bajo de inteligencia emocional en el 35,6% de los estudiantes, hecho 

que agrava aún más el problema existente. 

Los datos previamente presentados indican un comportamiento 

particular en los estudiantes de posgrado, se encontró evidencias de que 

los estudiantes con niveles bajos de inteligencia emocional presentan 
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mayor probabilidad de incurrir en la procrastinación académica (Rho S. = 

-0,126), aunque este dato indica una relación baja, existe una relación 

estadísticamente significativa entre procrastinación académica e 

inteligencia emocional en alumnos de posgrado (p-valor=0.021); es decir, 

la inteligencia emocional repercute sobre el nivel de procrastinación.  

A pesar de la carencia de estudios en alumnos de posgrado, existen 

algunos estudios que respaldan los hallazgos presentados, así como el 

reporte de Villegas (2020), quien encontró una relación significativa entre 

la inteligencia emocional y procrastinación académica (p-valor=0.000). 

Por tanto, existe evidencias de que los alumnos de posgrado no son 

ajenos a la problemática abordada, ya que, la inteligencia emocional tiene 

repercusión significativa sobre los niveles de procrastinación. Esto explica 

que los estudiantes que poseen un nivel adecuado de inteligencia 

emocional podrían evitar incurrir en la procrastinación académica; así lo 

demuestra Ramos et al. (2017), quien menciona que, los alumnos con 

mejores niveles de inteligencia emocional presentan niveles bajos de 

procrastinación.  

Estos comportamientos se explican bajo las propuestas de Riva y 

Busko, quienes mencionan que, la procrastinación tiene lugar a partir de 

que las personas prefieren realizar actividades que les causan resultados 

satisfactorios a corto plazo en lugar de aquellas que tengan efectos 

positivos a largo plazo (Riva, 2006). Así mismo, la procrastinación no solo 
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se valora en lo académico; también influye en las actividades rutinarias, 

lo que provoca un debilitamiento de la autonomía, por incumplimiento de 

sus obligaciones y deberes domésticos (Busko, 1998). Para Baker, la 

procrastinación procede desde la niñez; ya que, en esta etapa se juega 

un rol muy fundamental en el desarrollo de la personalidad y la conducta. 

La acción de postergar está fundada en evitar tareas. Por lo tanto, las 

tareas se evitan porque representan una amenaza o son difíciles de 

ejecutar. Asimismo, los padres influyen en los rasgos de personalidad y 

en el desarrollo de la procrastinación. Por otro lado, para Sommer la 

procrastinación es un comportamiento de rebelión en relación a una figura 

de autoridad; en el contexto educativo, la relación profesor-estudiante 

(Atalaya & García, 2019). 

Por otro lado, la inteligencia emocional según Mayer y Salovey, hace 

referencia a la inteligencia social que posee una persona y que se 

manifiesta como la destreza de controlar y comprender sus propias 

emociones y de los que los rodea, y, saber utilizar la información para 

dirigir sus acciones. Es decir, esta inteligencia le permite a la persona 

discernir sobre su actuar frente a los retos de la vida, como evitar incurrir 

en la procrastinación académica (Villanueva, 2019). Para BarOn, la 

inteligencia emocional es fruto de la interacción entre las competencias 

personales, emocionales y sociales, todo esto determina el 

comportamiento de una persona en una sociedad. Por su lado, Goleman 
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sobre la inteligencia emocional refiere que, la integración de habilidades 

permite que las personas logren motivarse y manejar los reveces más 

frustrantes. 

Bajo estas premisas, la procrastinación se origina por diferentes 

factores detonantes. Lo que es evidente, es que el problema tiene una 

prevalencia importante en los estudiantes de posgrado. Considerando a 

la inteligencia emocional como la capacidad que tiene una persona para 

dirigir sus acciones, para motivarse y manejar los reveces más 

frustrantes, lo cual puede evitar que los estudiantes incurran en la 

procrastinación de sus actividades académicas ya que se demostró una 

relación significativa entre ambas variables. Por tanto, es fundamental 

plantear estrategias multidisciplinarias para lograr un adecuado 

desempeño académico del estudiante; fomentar una inteligencia 

emocional adecuado, permitirá que los estudiantes se autorregulen, 

eviten postergar sus actividades y dejen de practicar la procrastinación 

(Atalaya & García, 2019). 

 

Limitaciones 

- Escasos estudios e instrumentos de inteligencia emocional para la 

población adulta de posgrado. 

- Dificultades para la aplicación y acceso a los estudiantes de posgrado. 

Recomendaciones  
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- Realizar nuevas investigaciones con otras variables, como por ejemplo 

(ansiedad, funcionamiento familiar, depresión, procesos de duelo, etc), 

que se puedan relacionar con procrastinación teniendo como 

poblaciones estudiantes de posgrado. 

- Ampliar el tamaño de muestra, de modo que se pueda lograr una mayor 

comprensión y generalización de los resultados. 

- Se propone a futuras investigaciones considerar el presente estudio 

como antecedente.  

Declaración de financiamiento y de conflicto de interés: 

La investigación se realizó bajo el financiamiento de los autores de la 

investigación, asimismo, los autores declaran no tener conflictos de 

intereses. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Carta de Aprobación de Comité de Ética  
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Anexo 5 

Instrumento 1 

Datos generales: 

Sexo: Femenino (  ) Masculino (  ) 

Edad: _____________________ 

Carrera: ____________________________ 
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Anexo 6 

Instrumento 2 

ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 


