
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Escuela Profesional de Psicología 
 
 

 

 
Influencia de la procrastinación académica sobre el estrés en 

estudiantes de secundaria 

 
 

Tesis para obtener el Título Profesional de Psicólogo 

 

 
Autores: 

Jerrica Oriana Freyre Flores 

Karina Del Aguila Sangama 

 
Asesor: 

Mg. Juanito Vilchez Julon 

 
 
 
 

 
Morales, Diciembre de 2021 



DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DE TESIS 

 

Juanito Vilchez Julon, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela 

Profesional de Psicología, de la Universidad Peruana Unión. 

 
DECLARO: 

 
Que la presente investigación titulada: “INFLUENCIA DE LA 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA SOBRE EL ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA” constituye la memoria que presenta las Bachilleres Jerrica Oriana 

Freyre Flores y Karina Del Aguila Sangama para obtener el título de Profesional de 

Psicólogo cuya tesis ha sido realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi 

dirección. 

 
Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad 

del autor, sin comprometer a la institución. 

 
Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en la ciudad de Tarapoto 

a los 28 días del mes de Diciembre del año 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
Mg. Juanito Vilchez Julon 



ACTA DE SUSTENTACIÓN 
 



RESUMEN 

A causa de la pandemia COVID-19, se implementó la educación online, en este contexto 

el sistema educativo experimenta muchos cambios como la suspensión de actividades, el 

aumento de estrés académico y deserción escolar. Determinar la influencia de la procrastinación 

académica sobre el estrés percibido en estudiantes de secundaria. Enfoque cuantitativo, de 

alcance correlacional causal y transversal; donde participaron 296 estudiantes. En el modelo I 

se explica que la Procrastinación Académica es un predictor del Estrés percibido general con 

un grado de influencia de 0,141 (t = 2,482, p <0,05). En el modelo II, la Autorregulación 

Académica es un predictor del Estrés percibido general con un grado de influencia de 0.141 (t 

= 2.347, p < 0. En el modelo III, el Afrontamiento al Estrés Percibido es un predictor de la 

Procrastinación académica con un grado de influencia de 0.173 (t =3.263, p < 0.05). Se concluye 

que la procrastinación académica influye en el estrés percibido general; como también la 

autorregulación académica influye sobre el estrés percibido general, de igual forma, el 

afrontamiento al estrés percibido influye en la procrastinación académica. 

Palabras clave: Estrés percibido; procrastinación   académica; estudiantes de 

secundaria; COVID-19. 

 

ABSTRACT 

Due to the COVID-19 pandemic, online education was implemented, in this context the 

educational system experiences many changes such as the suspension of activities, increased 

academic stress and school dropouts. To determine the influence of academic procrastination 

on perceived stress in high school students. Quantitative approach, with a causal and transversal 

correlational scope; where 296 students participated. Model I explains that Academic 

Procrastination is a predictor of general perceived Stress with a degree of influence of 0.141 (t 

= 2.482, p <0.05). In model II, Academic Self-Regulation is a predictor of general perceived 

Stress with a degree of influence of 0.141 (t = 2.347, p <0. In model III, Coping with Perceived 

Stress is a predictor of academic procrastination with a degree of influence of 0.173 (t = 3.263, 

p <0.05). It is concluded that academic procrastination influences general perceived stress; as 

well as academic self-regulation influences general perceived stress, in the same way, coping 

with perceived stress influences in academic procrastination. 

Keywords: Perceived stress; academic procrastination; secondary students; COVID- 

19. 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La pandemia de la COVID-19, surgió de forma inesperada, causando en la población 

grandes cambios en los diferentes ámbitos de la vida lo que condujo a tomar medidas de 

prevención con el fin de contrarrestar la propagación del virus. En este escenario, el contexto 

educativo ha experimentado muchos cambios, entre ellos la implementación de la educación a 

distancia produciendo un cambio en las actividades de docentes y estudiantes; algunos de los 

problemas que trajo la suspensión de actividades fueron estrés académico, deserción escolar 

(Barraza, 2020); la procrastinación, y la irritabilidad (Rusca-Jordan et al., 2020). 

El estrés esta conceptualizado por una respuesta fisiológica que el individuo presenta 

cuando está en una situación estresante provocando un cambio en el equilibrio emocional 

generando una falta de control que conduce al fracaso académico, lo que es un desafío para la 

mayoría de estudiantes (Condorimay y Quiro, 2020); ya que se da por un conjunto de demandas 

ambientales que perciben y que conllevan a utilizar sus recursos de afrontamiento por lo que 

tienden a postergar sus actividades académicas constantemente causando repercusiones en su 

vida futura (Espinoza et al., 2020). En cuanto la procrastinación, se define como una tendencia 

a retrasar la finalización de trabajos evitando la responsabilidad de desarrollarlas centrándose 

en otras actividades que no son prioritarias (Díaz-Morales, 2019), pero que causa una 

satisfacción a corto plazo en lugar de efectos positivos a largo plazo (Atalaya y García, 2019). 

La procrastinación se considera un problema de autocontrol y organización, provocando gran 

pérdida de tiempo y dinero en las personas involucradas (Badia et al., 2018); la cual está 

relacionada con la toma de decisiones y la resolución de conflictos al momento de decidir si 

completar las tareas académicas (Ayala, 2019). La procrastinación surge debido a la falta de 

motivación, autorregulación y capacidad (Setiyowati et al., 2020), hasta el grado de 

experimentar un estrés y ansiedad considerable (Ayala et al., 2020) siendo el entorno académico 

el principal causante del malestar (Subramani y Venkatachalam, 2019). 

Entre las investigaciones revisadas para el presente estudio se puede mencionar que en 

Líbano, se encontró que el 11% de la población estudiantil presentaba estrés leve a causa del 

confinamiento (Fawaz y Samaha, 2020). Por otro lado, en México el 31,9% de los estudiantes 

presenta estrés académico frecuentemente a raíz del covid-19 (González-Jaimes et al., 2021). 

En Latinoamérica también se puede observar grandes incidencias del estrés académico y la 

procrastinación; de la población el 20% y 25% presenta sintomatología crónica (Díaz-Morales, 

2019). De modo similar, la personalidad neurótica influye en la procrastinación académica 

(Ocansey et al., 2020); en cuanto a las variables de género moderaron la influencia de la 



autoeficacia académica en el autocontrol académico (Liu et al., 2020). También influye el 

tiempo, los compañeros en la procrastinación académica (Irwansyah y Asrida, 2021). 

A nivel teórico el estudio de la procrastinación está basado en la teoría de Deborah 

Busko, la cual explica que hay una relación entre el estrés causado por el perfeccionismo y la 

procrastinación, lo que tiene sus efectos en el rendimiento académico (Busko, 1998). Mientras 

que para el estrés académico se ha basado en el modelo conceptual de Arturo Barraza, que tiene 

una perspectiva sistémico-cognoscitiva, que se presenta de manera descriptiva en tres 

momentos. Esta conceptualización conduce a reconocer tres componentes del estrés académico: 

estímulos estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento (Barraza, 2007). Aguilar (2021) 

hizo una investigación en estudiantes en Lima, encontrando que respecto a las dimensiones de 

dichas variables, ninguna tuvo correlación salvo entre la dimensión autorregulación académica 

de la variable procrastinación académica y la dimensión estrategias de afrontamiento de la 

variable estrés académico. Cabe resaltar que en la presente investigación tampoco hubo 

correlaciones entre las dimensiones de procrastinación y estrés percibido. Asimismo, Sokolova 

y Sergeeva (2021) hallaron que el entrenamiento de autorregulación es un método eficaz para 

la formación de resistencia al estrés en los estudiantes hallando mayor evidencia en estrategias 

de abordaje y estando en concordancia con los resultados obtenidos. Del mismo modo, Ramos 

(2021) en su investigación en Lima, encontró que la autorregulación académica disminuye el 

estrés académico a pesar de que estudiaron a una muestra de adolescentes principalmente. En 

sintonía con estos resultados Dexter et al. (2018) encontraron que los estudiantes lidian con los 

factores estresantes de manera positiva y negativa. Las formas positivas incluyeron el ejercicio, 

dependiendo más de la fe, y decirse a sí mismos que todo estará "bien". 

Frente a lo expuesto anteriormente, es importante revisar los fenómenos mencionados 

ya que se viene desarrollando las clases de forma online, lo cual repercute en la manera de 

percibir y aprender en los estudiantes considerando que la covid-19 afectó a la salud mental; de 

aquí la importancia que se consideró oportuno realizar el estudio, el cual tuvo como objetivo 

determinar la influencia de la procrastinación académica sobre el estrés percibido en estudiantes 

de secundaria. 

 
Metodología 

El estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de alcance correlacional 

causal y transversal. Se trata de un estudio cuantitativo porque las variables se presentan de 

forma numérica. Asimismo, es de diseño no experimental porque se obtiene información sin 

alterar las variables. Por otro lado, es de alcance correlacional causal porque se explica las 



causas y determina el grado de relación o asociación entre estrés y procrastinación. Finalmente, 

es transversal porque se recolectan los datos en un solo momento (Arias, 2006; Buendía et al., 

2012 y Campos, 2017). 

La población estuvo conformada por estudiantes del tercero a quinto año del nivel 

secundario, la muestra fue de 296 estudiantes entre los 13 a 18 años de edad de ambos sexos, 

matriculados y hayan decidido a participar y colaborar voluntariamente. Este estudio 

corresponde al muestreo no probabilístico por conveniencia porque todos los individuos de la 

población tiene las mismas posibilidades de ser elegido (Otzen y Manterola, 2017). 

En cuanto a la recolección de los datos se realizó de manera virtual por medio de la 

aplicación Google Forms donde se registraron las preguntas que pertenecen a los dos 

instrumentos seleccionados para nuestro estudio: El primero es la Escala de estrés percibido de 

Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983), adaptado a estudiantes de secundaria hasta adultos y 

validado en Argentina por Reyna, Mola y Correa (2019) el cual está representada en dos 

dimensiones: Estrés percibido (ítems: 1, 2, 3, 8, 11, 12 y 14) y Afrontamiento de estrés percibido 

(ítems: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13), por lo que la puntuación se invierte para arrojar una puntuación 

total. Asimismo, la escala son 14 ítems con opciones de respuesta donde Nunca (0), Casi nunca 

(1), En ocasiones (2), Con frecuencia (3), Casi siempre (4) y Siempre (5); que mide el nivel de 

estrés en las distintas situaciones de la vida, este instrumento tiene una confiabilidad .788 y en 

sus dimensiones: Estrés percibido con .746 y Afrontamiento del estrés percibido con .727. 

Asimismo, se sometió el instrumento a la evaluación del contenido a 5 jueces donde se obtuvo 

a través de la V de Aiken un coeficiente total de 1.00 lo cual indica que es sumamente favorable; 

por otro lado también se aplicó una prueba piloto con características similares a la población de 

52 participantes en la que se obtuvo la confiabilidad en su escala total en el instrumento de 

Estrés percibido en 0.81 y en sus dimensiones de Estrés percibido con 0.80 y en Afrontamiento 

del estrés percibido con 0.75. 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) de Busko (1998), validado en el Perú por 

Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva (2020) para adolescentes; la aplicación puede realizarse de 

manera individual o colectiva donde consta de dos dimensiones: Autorregulación Académica 

(ítems: 2; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13 y 14) y Postergación de Actividades (ítems: 1; 3; 4; 8; 9; 15 y 

16) en total son 16 ítems; con opciones de respuesta donde Nunca (1), Pocas veces (2), A veces 

(3), Casi siempre (4) y Siempre (5); que miden los niveles de procrastinación académica 

presente en los estudiantes, este instrumento tiene una fiabilidad del coeficiente Alfa de 

Cronbach de ,86. Así mismo, se sometió el instrumento a la evaluación del contenido a 5 jueces 

donde se obtuvo a través de la V de Aiken un coeficiente total de 0.92 lo cual indica que es 



sumamente favorable; por otro lado también se aplicó una prueba piloto con características 

similares a la población de 52 participantes en la que se obtuvo la confiabilidad en su escala 

total en el instrumento de Procrastinación académica en 0.89 y en sus dimensiones de 

autorregulación académica con 0.81 y en postergación de actividades con 0.84. 

Respecto a las técnicas se utilizó las encuestas de la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA) y la Escala de Estrés percibido, posteriormente se prosiguió a descargar el 

Excel, se procedió a realizar la limpieza de los datos. Seguidamente se verifico la correlación 

de las variables y se aplicó la regresión lineal para responder a los objetivos formulados. 

En el estudio tuvo la aprobación por la Institución Educativa; la cual fue presidida por 

el director y la sub directora. Los estudiantes tuvieron el permiso de sus padres y el 

consentimiento propio donde se explicó que el estudio no atenta contra el principio de 

autonomía de cada participante. Asimismo, se mantuvo el anonimato de las personas que 

participaron voluntariamente en este estudio. 

 
Resultados 

Se puede observar que la distribución de sexo femenino y masculino es de 46.96% y 

53.04% respectivamente (Tabla 1). La edad más frecuente es de 15 años (33.44%) seguido de 

14 años (30.74%). 

Tabla 1 Distribución de la muestra según variables sociodemográficas 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Femenino 139 46.96 

Masculino 157 53.04 

Edad   

13 2 0.68 

14 91 30.74 

15 99 33.44 

16 64 21.62 

17 34 11.49 

18 6 2.03 

 
El 66.89% de los participantes presentan un nivel alto de Procrastinación Académica 

(Tabla 2). La mayoría de encuestados presenta niveles altos en la dimensión autorregulación 

académica (81.08%) y medios en postergación de actividades (86.82%). 

Tabla 2 Resultados descriptivos de los niveles de Procrastinación Académica y dimensiones 

 
Bajo  Medio  Alto 

n % n % n % 



Procrastinación Académica 0 0 98 33.10 198 66.89 

Autorregulación Académica 0 0 56 18.92 240 81.08 

Postergación de Actividades 7 2.36 257 86.82 32 10.81 

 

El 93.91% de los participantes presentan un nivel medio de Estrés Percibido General 

(Tabla 3). La mayoría de encuestados presenta niveles medios en la dimensión estrés percibido 

(65.88%) y en afrontamiento al estrés (66.21%). 

Tabla 3 Niveles de Estrés Percibido y dimensiones 

 
Bajo Medio Alto 

 N % N % N % 

Estrés percibido general 9 3.04 278 93.91 9 3.04 

Estrés percibido 83 28.04 195 65.88 18 6.08 

Afrontamiento al Estrés 9 3.04 196 66.21 91 30.74 

 
Para el análisis de regresión se realizó el análisis de correlación previo, donde se 

identificó que no se presenta correlación significativa entre la dimensión Postergación de 

Actividades y Estrés Percibido General, y tampoco entre la dimensión Estrés Percibido y 

Procrastinación Académica. Se presentan los resultados de contrastación de las hipótesis de 

investigación utilizando el modelo de regresión lineal (Tabla 5). 

Tabla 5 Resumen estadístico de regresión lineal para la prueba de hipótesis 

 
Modelo Const. β t p R2 A. F P 

I 
(EPA -EPP) 

49.82 0.141 2.482 0.014* 0.020 6.16 0.014* 

II 
(AA - EPP) 

31.67 0.141 2.347 0.020* 0.018 5.51 0.020 

III 
  (AEP - EPA)  

10.59 0.173 3.263 0.001** 0.035 10.65 0.001 

 
El modelo I (Y = 49.82 + 0.141X), muestra que la Procrastinación Académica explica 

el 2% la variabilidad de errores en el Estrés Percibido General (F = 6.16, p < 0.05), siendo la 

Procrastinación un predictor de la misma con un grado de influencia de 0.141 (t = 2.482, p < 

0.05). 

El modelo II (Y = 31.67 + 0.141X), muestra que la Autorregulación Académica explica 

el 1.8% la variabilidad de errores en el Estrés Percibido General (F = 5.51, p < 0.05), siendo la 

Autorregulación Académica un predictor del mismo con un grado de influencia de 0.141 (t = 

2.347, p < 0.05). 

El modelo III (Y = 10.59 + 0.173X), muestra que el Afrontamiento al Estrés Percibido 

explica el 3.5% la variabilidad de errores en la Procrastinación Académica (F = 10.65, p < 0.05), 



siendo el Afrontamiento al Estrés Percibido un predictor de la misma con un grado de influencia 

de 0.173 (t =3.263, p < 0.05). 

 
Discusión 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 

Con relación a la primera hipótesis el objetivo fue identificar si la Procrastinación 

Académica influye en el Estrés Percibido General, donde se pudo evidenciar un grado de 

influencia significativa de 0.141 (t=2.482, p < 0.05), lo que implica que la Procrastinación 

Académica aporta al incremento de los niveles de Estrés Percibido General, favoreciendo al 

incremento de síntomas o la necesidad de afrontar el estrés de una mejor manera. En 

concordancia a los hallazgos, Sage et al. (2021) refieren que la procrastinación es una práctica 

común entre los estudiantes y los niveles más bajos contribuyen al éxito de los estudiantes esto 

influye un aumento del estrés y la ansiedad durante la pandemia, y menos de la mitad creía que 

podían hacer frente de manera adecuada. Agregando a esto Randjelovic et al. (2021) 

encontraron que las variables de predicción que resultaron estadísticamente significativas 

fueron el neuroticismo (especialmente en su faceta de ansiedad), como correlato positivo de la 

procrastinación, y la conciencia de lo que uno experimenta, como correlato negativo. En 

concordancia con lo mencionado Fernández (2018) hizo una investigación en estudiantes en 

Lima, encontrando que respecto a las dimensiones de dichas variables, ninguna tuvo correlación 

salvo entre la dimensión autorregulación académica de la variable procrastinación académica y 

la dimensión estrategias de afrontamiento de la variable estrés académico. Cabe resaltar que en 

la presente investigación tampoco hubo correlaciones entre las dimensiones de procrastinación 

y estrés percibido. 

En relación con la segunda hipótesis se buscó delimitar el grado de influencia entre la 

Autorregulación Académica sobre el Estrés Percibido General, se pudo identificar una 

influencia significativa de 0.141 (t=2.347, p < 0.05).De esta manera la Autorregulación 

Académica aporta al decremento de los niveles de Estrés Percibido General, lo que implica que 

los estudiantes que pueden tomar decisiones para esperar incentivos por su trabajo implican una 

disminución en sus niveles de estrés. Esto se relaciona con los hallazgos de la Fuente et al. 

(2020) los resultados confirmaron que el nivel de autorregulación y el nivel de enseñanza 

regulatoria determinó conjuntamente el nivel de factores de estrés y síntomas de estudiantes. 

Asimismo, Sokolova y Sergeeva (2021) hallaron que el entrenamiento de autorregulación es un 

método eficaz para la formación de resistencia al estrés en los estudiantes hallando mayor 

evidencia en estrategias de abordaje y estando en concordancia con los resultados obtenidos. 



Del mismo modo, Ramos (2021) en su investigación en Lima, encontró que la autorregulación 

académica disminuye el estrés académico a pesar de que estudiaron a una muestra de 

adolescentes principalmente. 

Con relación a la tercera hipótesis, el objetivo fue identificar si el Afrontamiento al 

Estrés Percibido influye en la Procrastinación Académica. Se observó un grado de influencia 

de 0.173 (t=3.263, p < 0.05), de esta manera el Afrontamiento al Estrés Percibido aporta al 

decremento de los niveles de Procrastinación Académica, lo que se entiende como una función 

complementaria a lo mencionado en las hipótesis anteriores. Shamel y Nayeri (2021) 

encontraron que tanto la autoestima como las variables de estilo de afrontamiento de evitación 

son predictores de la procrastinación académica, en particular, el estilo de afrontamiento 

evitativo predice positivamente la procrastinación. En sintonía con estos resultados Dexter et 

al. (2018) encontraron que los estudiantes lidian con los factores estresantes de manera positiva 

y negativa. Las formas positivas incluyeron el ejercicio, dependiendo más de la fe, y decirse a 

sí mismos que todo estará "bien". Las formas negativas incluyeron comer más, dormir menos, 

un mayor uso de Internet y más procrastinación. Para una mejor comprensión de los vínculos 

entre las variables de estudio Kim y Park (2021) hallaron que el estrés académico mostró un 

5% del poder explicativo fue un factor influyente en la conducta de procrastinación académica. 

Por lo tanto, se demuestra que los resultados encontrados son consistentes con los resultados de 

investigaciones actuales en poblaciones similares. 

 
1. Conclusiones 

El estudio permite concluir que la procrastinación académica influye en el estrés 

percibido general, así mismo, se encontró que la Autorregulación Académica influye sobre el 

Estrés Percibido General. En cuanto a la Autorregulación Académica se aporta que existe una 

disminución en los niveles de Estrés Percibido General. 

Aunque en el estudio se encontró importantes descubrimientos que harán un gran aporte, 

es necesario recalcar que el estudio tuvo limitaciones. 

Primero uno de los instrumentos utilizado no tiene una validez con análisis estadístico 

exploratorio y confirmatorio por lo que se consideró pertinente someter a criterios de jueces y 

se aplicó una prueba piloto con características referenciales, por lo que se recomienda realizar 

un estudio de validación de dicho instrumento. 

En segunda parte, la muestra se dio en una población de 296, siendo una población 

mínima para realizar un estudio de regresión lineal, teniendo como mayores participantes al 

sexo masculino, lo que podría limitar la capacidad de hacer inferencias sobre las diferencias 



entre los estudiantes. La cual se recomienda realizar estudios longitudinales con mayor cantidad 

de población para obtener mejores resultados. También mencionar que en estudios anteriores 

tienen una población más amplia que la que se muestra en el estudio y se aprecia mejor los 

resultados. 

Por otro lado, se tuvo que aplicar las encuestas de manera online por lo que dificultó 

apreciar la conducta e incentivar la veracidad en cuanto al marcar las encuestas, así como el 

hecho que no toda la población trazada fue participe del estudio y debido a que no se llegó por 

igual. 
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