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RESUMEN 

 

El objetivo busco establecer la relación entre procrastinación académica y bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de un centro educativo, Chiclayo 2022. 

Se tuvo en cuenta un enfoque cuantitativo, diseño de tipo no experimental - 

transversal, el número de alumnos evaluados fue de 125, de 4°y 5°de la enseñanza 

secundario; los instrumentos utilizados son el cuestionario el EPA, el cuestionario 

para adolescentes (BIEPS- J). En los hallazgos se logró observar que no existía 

una relación entre la procrastinación académica con el bienestar psicológico 

(p=0,355>0,005); asimismo se encontró que el 20,9% tenía un nivel alto de 

procrastinación, mientras que en el bienestar el 28,6% estuvo en el nivel bajo y el 

12,1% nivel bajo. En conclusión, no se pudo identificar una asociación significativa 

entre las variables estudiadas; y se encontró que el bienestar de los estudiantes se 

encuentra en los niveles bajos.  

Palabras claves: Bienestar, estudiantes, procrastinación 
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ABSTRACT 

 

The objective sought to establish the relationship between academic procrastination 

and psychological well-being in high school students of an educational center, 

Chiclayo 2022. A quantitative approach was taken into account, a non-experimental 

- transversal design, the number of students evaluated was 125, 4th and 5th of 

secondary education; The instruments used are the EPA questionnaire, the 

questionnaire for adolescents (BIEPS-J). In the findings, it was observed that there 

was no relationship between academic procrastination and psychological well-being 

(p=0.355>0.005); It was also found that 20.9% had a high level of procrastination, 

while in well-being 28.6% were at a low level and 12.1% a low level. In conclusion, 

no significant association could be identified between the variables studied; and it 

was found that the well-being of the students is at low levels. 

Keywords: Well-being, students, procrastination 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este mundo globalizado, se visualiza que en la actualidad muchos de los 

estudiantiles a nivel internacional cuentan con un alto nivel de procrastinación de 

sus actividades, esto se debe porque en Corrales et al., (2022) señalan que en 

Cuba se percibe una presente alta de retraso de labores por parte de los alumnos, 

generando consecuencias negativas no enfocadas necesariamente en la 

productividad escolar, también en el bienestar subjetivo.  

Asimismo, en México según García y Silva (2020) indica que muchos de los 

estudiantes en la actualidad optan por descuidar sus responsabilidades por la 

realización de otras de menor importancia, generando un alto nivel de presión al 

momento de llegar el tiempo para entregarlas. Cabe señalar, que esta experiencia 

viene acompañada de diversas emociones como nerviosismos e inquietud teniendo 

afectaciones directamente en el bienestar psicológico. 

Del mismo modo, analizando la situación actual del Perú se percibe según 

Carbajal et al., (2022) explica que debido a las restricciones presentadas por el 

acontecimiento del COVID -19 gran parte de los estudiantes no se sienten 

satisfechos por la nueva forma de aprendizaje, generando un bajo nivel de 

motivación al realizar las tareas de extensión sugeridas por los profesores, debido 

que optan la postergación en realizar sus tareas pendientes priorizando actividades 

con un mayor nivel de satisfacción; es allí que muchos de los estudiantes dejan sus 

actividades para después, esto causa la sobrecarga académica.  

En esa directriz, el Problema General consistió en ¿Qué relación existe entre 

la procrastinación Académica y el Bienestar psicológico en estudiantiles de la 

enseñanza de secundaria de una Institución Escolar de Chiclayo? Se estimó como 
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objetivo general determinar la relación que existe entre procrastinación académica 

y Bienestar Psicológico en estudiantiles de la enseñanza de secundaria de una 

Institución Escolar de Chiclayo el año 2022. Para ello, la hipótesis general consistió 

en si existe relación significativa entre Procrastinación Académica y Bienestar 

psicológico en estudiantiles de la enseñanza secundario de una Institución Escolar 

de Chiclayo, 2022. 

La presente investigación fue importante para poder conocer la situación 

problemática que se encuentra la Institución Escolar de la ciudad de Motupe, 

permitiendo hallar como se encuentra el nivel de la Procrastinación Académica y el 

Bienestar psicológico; asimismo, permitió realizar un estadístico de análisis, 

contrastar la correlación entre ambas variables, dicha información permitirá a la 

institución considerarla para el planteamiento futuro de estrategias que ayudará 

hacer frente a la presente situación problemática. 

En cuanto a la metodología de este estudio, fue de tipo básica, nivel 

descriptivo - correlacional, enfoque cuantitativo y diseño no experimental – 

transversal; la población fue constituida por 135 participantes del 4° o 5° de 

secundaria que se hallan entre los rangos de edad de 14; 15 y 16 años de una 

Institución de Enseñanza de Chiclayo, 2022. 

Por otro lado, en el capítulo I, se consideró bases teóricas, las evidencias 

empíricas, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis y definición operacional 

de las variables. El capítulo II, se señaló el tipo y diseño metodológico, 

participantes, medición, procedimientos, aspectos éticos y análisis de Datos. El 

Capítulo III, los resultados. El capítulo IV, comprende la discusión de resultados. 

Posteriormente se consignó las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Bases teóricas 

1.1.1 Definición de procrastinación académica  

He (2017), destaca en el concepto de la procrastinación, que está vinculado 

con el fallo en la autorregulación de las personas. Malkoc y Kesen (2018) 

manifiestan que en la PA se va a emplear una pérdida de tiempo, y recursos de 

manera provocada sobre alguna actividad que deben de realizar los estudiantes.  

Asimismo, Codina et al., (2018), manifestaron que desde el panorama 

psicodinámico la demora que tienen los individuos se relaciona con sus miedos, la 

procrastinación pospone las actividades como intento para evitarlo, de manera que 

se evita las limitaciones del tiempo. 

Conforme a lo establecido por Constantin et al., (2018) sobre la 

postergación, manifiesta que se identifica por las situaciones de actividades, 

trabajos tanto de manera individual y grupal donde el estudiante genera un 

aplazamiento del tiempo, realizando postergaciones progresivas. 

Hen y Goroshit (2020) señalaron que la procrastinación comienza desde el 

crecimiento de los individuos, comprendiendo como un rival de hace tiempos, 

debido a que los individuos se lamentaban o ejecutaban alguna molestia de ese 

comportamiento; de igual manera, se relaciona con el sentimiento de fastidio por 

los hábitos no tan buenos que son empleados para ejecutar un aplazamiento de 

actividades y la obligación de la transformación de acto para modificar la forma 

positiva. 
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Teoría de la procrastinación 

         Teoría de la autodeterminación 

Es un enfoque hacia la motivación humana y la personalidad que utiliza 

métodos empíricos tradicionales mientras emplea una metateoría orgásmica que 

enfatiza la importancia de la evolución de los recursos humanos internos para el 

desarrollo de la personalidad y la autorregulación de la conducta (Ryan, et al.1997) 

La teoría de la autodeterminación ha sido capaz de identificar diversos tipos 

de motivación extrínseca (que es hacerlo por una recompensa o evitar un castigo) 

e intrínseca (realizarlo por metas, objetivos propios y tener satisfacción de uno 

mismo), uno de los cuales tiene consecuencias específicas para el aprendizaje, el 

desempeño, la experiencia personal, y el bienestar. También, al articular un 

conjunto de principios concernientes a como cada uno de los tipos de motivación 

es desarrollada y sostenida, o evitada y reducida, la teoría de la autodeterminación 

a la vez reconoce una confianza positiva en la naturaleza humana y proporciona 

una consideración de la pasividad, la alienación, y la psicopatología 

Modelos de procrastinación   

Modelo psicodinámico 

Para Baker, la teoría psicodinámica y psicoanalítica va a estar ubicada en las 

más pasadas en donde va a hacer referencia a la conducta general y hace alusión 

a que la postergación procede desde la etapa de niñez, donde se logra enfrentar 

una función significativa en el crecimiento de la identidad en la adultez y la influencia 

del proceso mental inconsciente y conflicto interno en el comportamiento (Ferrari, 

et al., 1995). 

Freud aclaro que es la actividad de suspender, justificada en la definición de 

librarse de actividades, argumentando que la ansiedad ayuda como una marca de 
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prevención para el ego, de acuerdo con esto las actividades se obvian porque es 

un peligro y complicado de hacer (Ferrari et al, 1995).  

El modelo revela que la PA es el temor de no desarrollarse con las metas 

propuestas, por esto los individuos renuncian a sus actividades siendo así el poder 

contar con las capacidades para conseguir lo que se propone, se infiere en cuanto 

al miedo de un niño empieza a partir del resultado de una consecuencia 

desfavorable de sus acciones, en dónde va a por terminar retrasando sus 

actividades. En consecuencia, se va a observar que en la adolescencia esta 

particularidad va a ser perseverante, donde el tiempo no es valorado, lo cual hace 

que se genere una percepción de que el tiempo pasa rápido. 

Desde la perspectiva de Baker, 1979 este pensamiento se mantiene en la 

mocedad o juventud en un aproximado de los 20 años, donde la intranquilidad es 

cambiada por el pensamiento de insuficiencia para ejecutar la oportunidad, 

originando un nivel alto de ansiedad (Steel, 2007).  

Modelo Motivacional 

Es un modelo que induce a tener victoria, es observado como un señalador 

estable de un individuo en dónde se da cambios a través de un grupo de conductas 

para que se logre el éxito en distintos aspectos para la vida, un individuo va a elegir 

de entre dos enfoques: la fe en dónde se va a obtener el exito el miedo a que no 

alcance el triunfo, y lo segundo es un entorno en que el individuo evita tomar como 

algo negativo. Donde denomina el miedo de no ejecutar metas, el individuo elige la 

situación donde él sabe que el éxito está garantizado, abandonando así de lado 

esas circunstancias que son complicadas de lograr (Ferrari, 1995). 

Asimismo, McClelland recalca para el modelo motivacional se examinó la 

variable de PA , accediendo a determinar dos teorías: La primera es nombrada 
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autodeterminación de la libertad de hacer todo aquello que uno decide realizar , 

donde va a estar estructurada por la motivación extrínseca e intrínseca, donde va 

a contar con evidencias donde el motivar es auto determinante y tiene una relación 

negativa con la PA lo que quiere decir  , los estudiantes que no se hallan motivados 

tienden a tener una gran probabilidad de postergar delante a los alumnos que están 

motivados ,pues lo individuos al involucrarse con una tarea de alternativa individual 

(Rothblum, et al., 1986). 

Así también, Eliot, 1999, la segunda es la teoría de objetivo de triunfos, que 

en los últimos tiempos ido adquiriendo mayor consideración en el marco teórico, 

metas y logros que puede explicarse como una conducta orientada a una habilidad 

que se basa en el cariño, activación, crecimiento de compromiso de una conducta 

asertiva para que se realice sus actividades y funciones cognitivas (Wolters, 2003). 

Este modelo motivacional en general explica que los alumnos 

procrastinadores están desmotivados y está inclinado a tener una posición de no 

tener satisfacción en vínculo con los objetos que se pretende realizar o se 

desmotiva cuando al conseguir una victoria implica un trabajo y entrega, lo cual es 

posible que opte porque se suspenda el inicio de sus tareas (Atalaya, et al.,2019).  

Modelo Conductual 

Skinner (1977) sugiere que es el cual expresa una conducta dónde se 

sostiene cuando esta se reitera, y se conserva por sus efectos de recompensa, la 

PA es el hábito que ejecuta el individuo al hacer sus actividades que impliquen 

placer a un pequeño plazo, por ello los alumnos abandonan sus tareas 

estudiantiles, afirma que es un modelo en que la procrastinación es abandonar las 

tareas para después (Ferrari y  Emmons, 1995). 
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Para ello, las prácticas previas de las personas son cultivadas siendo 

infantes, y se fortalece en el recorrido del tiempo, de donde fueron condicionadas 

a aplazar una tarea por un premio en un corto tiempo, la cual va a llevar a posponer 

los esfuerzos de la realización de una actividad (Carranza y Ramírez, 2013). 

Modelo Cognitivo 

Explica que los individuos que procrastinan están en una fase de indagación 

disfuncional, y que es constante reflexionando de su conducta de postergar sus 

tareas, presentando maneras desadaptativas sobre su pensamiento, donde 

muestra un vínculo negativo de incapacidad, miedo a la negatividad en la sociedad 

al tiempo de ejecutar una actividad (Wolters, 2003). 

Por consiguiente, se explica que los individuos van a presentar 

pensamientos obsesivos cuando no realizan sus metas que se propusieron, y se 

manifiesta a través de un mal desarrollo de sus tareas, y tienen obstáculos para 

planificar y disponer su tiempo por lo cual fracasa (Wolters, 2003). 

Dimensiones de la procrastinación. 

Dimensión 1: Postergación de actividades  

Domínguez (2016), indica que se va a conseguir evaluar el nivel de 

alargamiento o de postergación del crecimiento de las labores estudiantiles con la 

finalidad de que sean sustituidas por otras labores que trabajen en una mayor 

satisfacción y empeño. La procrastinación académica hace indicación a las distintas 

actividades donde se postergan las mismas que son a causa del proyecto de 

justificaciones o excusas (Agnihotri et al., 2020). 

Trujillo y Noé (2020), manifiesta dónde el atraso de labores es referido 

como acción de negación donde influye en el alargamiento de las metas donde se 

va a dar un punto de no llegarse a realizarlas produciendo un pequeño grado de 
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desempeño por lo general estos comportamientos van a ser analizados con 

facilidad y es uno de los criterios principales para el componente de la PA. 

Dimensión 2: Autorregulación académica 

Tal como lo establece Domínguez (2016), esta dimensión ayuda a 

determinar el grado de regulación de las estimulaciones, de los comportamientos y 

los pensamientos de los estudiantes. Por lo cual, se toma en cuenta que el 

autocontrol se distingue por un desarrollo activo y máquina de resolución el cual se 

va a hallar alineado a la ejecución de las metas para la enseñanza. 

De la misma manera, se recalca que en el autocontrol académico se halla 

realizada en un grupo de ejecuciones donde se están inclinadas al regular las 

conductas en las distintas técnicas y fases del aprendizaje (García C., 2013). De 

igual manera para Batool (2019), el autocontrol académico hace conocimiento al 

grupo de los procedimientos dinámicos y favorables donde van a facilitar la 

planificación de los objetivos estudiantiles, regulación, monitorización y dominio de 

los pensamientos, de las motivaciones y ejecuciones donde van a presentar como 

consecuencias de diferentes requerimientos de ambiente. 

Cabe recalcar que los sujetos que manifiestan grandes niveles de PA no 

suelen mostrar pequeños niveles de autocontrol, sino que los sujetos que muestran 

bajos grados de PA suelen mostrar grados altos de autorregulación, por lo que se 

puede establecer que esta dimensión se va a interpretar como un componente en 

donde se va a ejercer una responsabilidad en cuanto al desarrollo de actividades, 

dando así que esta acción va a estar relacionada de una forma inversa a la PA 

(Domínguez, 2017). 

Lo cual se especifica que el autocontrol del aprendizaje va a ser estimada 

como un inicial paso para que el estudiante vaya a participar de manera activa en 
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cuanto al procedimiento y al crecimiento de su enseñanza de manera conductual, 

metacognitva y motivacional, en donde se va a ver resaltado que se halla una 

afinidad entre la voluntad y la conciencia (Afzal y Jami, 2018). 

 
1.1.2 Definición de bienestar psicológico 

El BP está vinculado con la forma cómo los individuos enfrentan las 

dificultades que ocurren en su día a día y de cómo buscan herramientas para 

controlar situaciones, adquiriendo conocimiento de eso (Ryff y Singer, 1995).  

Para Castro (1995) el B.P es donde el individuo desarrolla su potencial y es 

por la cual se evalúan los resultados donde exista una relación de cómo la persona 

lleva su vida, esto quiere decir que es cuando la persona alcanza su nivel más alto 

de satisfacción y crecimiento personal. Sin embargo, para Diener (1997) el 

bienestar es comprendido a manera en que el nivel donde un individuo valora su 

existencia, incorporando como elemento de agrado con su ser, con su casamiento, 

alejamiento de tristeza y aprendizaje de conmociones eficaces.   

Por otro lado, Ryff (1989) nos explica que el BP comprende dimensiones 

psicológicas, subjetivas y sociales donde se vincula actitudes con la salud de los 

individuos de una forma positiva, del mismo modo este vínculo se ve influenciado 

en cómo los individuos van logrando vencer los obstáculos y desafíos que se les 

manifiesta en cada momento de su vida, dándoles un sentido de pertenencia.   

El bienestar psicológico está vinculado con la forma cómo los individuos 

enfrentan los obstáculos que ocurren en su día a día y de cómo indagan 

herramientas para controlar situaciones, adquiriendo un conocimiento de eso (Ryff 

y Singer, 1995).   

Según Díaz y Sánchez (2002) nos comentan que el BP se va a definir como 

la autoevaluación lo que ejercen las personas con sus vidas, implica una 
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dimensión cognitiva y afectiva, que cuando interaccionan producen en la persona 

apreciaciones que van desde vivencias que atraviesan desde la angustia a la 

fascinación.  

Teoría de bienestar psicológico 

Teoría Multidimensional  

La autora plantea serias dudas sobre la unidimensional del constructo 

bienestar psicológico, señalando su multidimensional donde fue identificado con la 

emocionalidad positiva y la ausencia de emociones negativas. Una persona se 

siente feliz o satisfecha con la vida si experimenta durante más tiempo y en mayor 

frecuencia, mayor cantidad de afecto positivo. Implícitamente el bienestar está 

identificado (Ryff y Keyes, 1995). 

Dimensiones 

Diversas aportaciones teóricas de la sicología humanística, clínica del 

desarrollo, de la salud mental y el ciclo vital, empleó un modelo multidimensional 

de BP empleado por 6 dimensiones: 1) Autoaceptación: disposición positiva hacia 

el self, como malas y buenas cualidades, emociones positivas acerca de la vida 

antigua; 2) Vínculos positivos: interacciones de forma satisfactorias, calidad, que se 

basan en gran empatía, capacidad para dar y recibir; intimidad y confianza 3) 

Dominio del ambiente: competencia y dominio, trabajo eficiente de oportunidades; 

control de arreglos complejos de trabajos externos 4) Autonomía:  independencia e 

autodeterminación, habilidad de tolerar presión social, control interno del propio 

comportamiento, autoevaloración con criterios propios; 5) Proyecto de vivir: tener 

una dirección y metas, comprender que la vida antigua y presente tienen un porque, 

cree que la vida tiene propósitos, objetivos y sentido  6) Crecimiento personal: 
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emoción de una continuidad en incremento, expansión e inicio a nuevas 

costumbres, búsqueda de tiempos mejores. 

1.2 Evidencias empíricas  

A nivel internacional 

Para Cevallos (2019) empleada en Ecuador en la localidad de Salcedo, una 

indagación de tipo cuantitativo, con un proyecto de indagación que es no 

experimental y de corte transversal. Se ejecutó un conjunto de 210 estudiantiles. 

Las herramientas empleadas para la percepción científica es la ficha 

sociodemográfica y para la entrevista psicológica elaborada es el EPA. Como 

producto final obtuvieron que existe un vínculo positivo medio en cuanto a la edad 

y la postergación académica r=,453 p< ,001 lo que describe que a mayor edad 

procura a postergar más; también existe un vínculo positivo medio entre el año 

académico y la PA r=,474 p< ,001 lo que describe que a mayor año educativo 

procura a postergar más.  

Por otro lado, González et al., (2021) desarrollado en España en la ciudad 

de Valencia la cual tuvo como propósito encontrar el vínculo entre la edad, 

afrontamiento y bienestar. La población está constituida por 417 alumnos, con edad 

entre los 15 y los 18 años, que están atravesando el nivel de secundaria. Los 

instrumentos empleados fueron las habilidades y estilos de afrontamiento 

estuvieron analizadas con las Escalas de ACS. Frydenberg y et al., 1996) y la 

BIEPS; (Casullo y Castro,2000) que se fabricó enfocándose en seis dimensiones 

planteadas por Ryff (1989). Los resultados hallados revelan que el afrontamiento y 

el bienestar están vinculados (aumentar los porcentajes de bienestar psicológico).  

Aunque no se logre mostrar que hay variable influencia sobre la otra, se ha 



22 

detectado que los estudiantes emplean diferentes tácticas según el nivel de 

bienestar.   

A nivel nacional 

Según el estudio de Arellano (2019) empleado en Perú en la ciudad de Trujillo 

tuvo como propósito especificar el vínculo entre el ambiente comunitario educativo 

y la postergación, en estudiantiles de la enseñanza de secundario de una escuela 

estatal. La clase de investigación es de corte transversal experimental, por lo que 

no se ejecutó una utilización o participación en la comunidad del elemento de 

aplicación. Se logró aplicar a un total de 104 alumnos. Los instrumentos empleados 

son la escala de clima comunitario educativo elaborada por Moos et al., otro 

instrumento empleado fue el EPA, elaborada por Arévalo et al., (2011), proyectada 

en ejecutarse de manera colectiva o individual, en estudiantiles con edades de 12 

a 19 años.  

Esta indagación tuvo como demostración una correlación significativa (p.<05) 

e inversa con un alcance de consecuencia bajo entre el ambiente comunitario 

educativo con la postergación en los estudiantiles de la enseñanza de secundaria 

de una escuela estatal.  

Mientras Ganoza et al. (2021) empleada en Perú en la localidad de Lima, la 

cual va a tener un propósito de decretar la relación que hay entre PA y B.P en 

escolares. La clase de estudio fue diseño descriptivo correlacional; en una 

comunidad compuesta en 210 escolares, los instrumentos empleados fueron el 

EPA, hecha por Ann Busko, adaptada por Álvarez (2010) y La EBP, empleada por 

Ryff (1989) y adaptada por Álvarez (2019).  
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Como resultado obtuvo correlación altamente significativa, inversa y de 

magnitud baja para procrastinación y BP, también correlación altamente 

significativa, directa y de magnitud mediana entre Autorregulación académica y BP.  

 También tenemos a Pinillos (2020) ejecutó un análisis empleado en Perú en 

la ciudad de Trujillo con el fin de explicar el nexo entre BP y PA en alumnos de 

secundaria, el tipo de muestra es una indagación sustantiva - descriptiva. Se 

empleó a un total de 191 estudiantes, en donde se utilizaron como herramientas de 

evaluación de BIEPS - J de María Martina Casullo (2002) y el EPA de Arévalo 

(2011).  

Los productos reflejan que, en alumnos evaluados va a predominar el grado 

medio de BP y sus dimensiones (Vínculos psicosociales, Aceptación de sí mismo, 

Proyectos personales y Control de situaciones). Dónde se halló que, en las 

personas de análisis, va a predominar el grado mediano de PA y sus dimensiones 

(Dependencia, Desorganización, Falta de motivación, Baja autoestima y Evasión 

de responsabilidades). Para ello, muestra que hay una correlación negativa, muy 

significativa y en grado mediano, entre ambas variables de estudio.   

Domínguez et.al, (2014) con respecto a la escala de BP, elaborada por Ryff 

(1989) y adaptada por Álvarez en el (2019). Se halló que, si se encuentra una 

correlación altamente significativa, de magnitud pequeña y inversa.  

Martos et. al., (2022) halló una investigación entre el BP y estrés académico 

en estudiantiles de una escuela, para ello se aplicó el método de corte cuantitativo, 

descriptivo y correlacional. En cuanto a los resultados se obtuvo una importancia 

de implementar proyectos de educación emocional en los colegios de secundaria, 

en dónde van a poder mitigar el desarrollo del estrés académico.  
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 Sarango y Shuguli (2023) que realizaron una indagación en dónde su objetivo 

fue realizar un análisis del nexo entre PA y la ansiedad en colegios de una unidad 

estudiantil de la localidad de Orellana, Ecuador. Dónde se empleó un procedimiento 

cuantitativo con un diseño no experimental y de corte transversal. Por consiguiente, 

obtuvieron unos hallazgos relevantes para que se entienda mejor la PA y sus 

implicaciones y en dónde se va a esperar que motive a futuros estudios.  

A nivel local  

   Según Coronado (2020) en su indagación empleada en Perú en la ciudad 

de Chiclayo la cual tuvo como finalidad hallar si hay vínculo entre las variables PA 

y Háb Estu. Siendo una clase de muestra transversal-de diseño no experimental. 

La evidencia va a estar conformado por 91 estudiantiles de un colegio privado 

Peruano Canadiense, de ambos géneros, para recolectar la información se logró 

emplear los instrumentos, el EPA de Villegas, A. (2016) y el Inventario de Háb de 

Estu (CASM-85) de Vicuña (1985). Los productos hallados manifiestan que se 

encontró un vínculo significativo para las dos variables de indagación; dónde nos 

ayuda a asegurar que un individuo donde logre incurrir el acto de procrastinar va a 

tener costumbres de una manera inadecuada al momento de la realización de 

labores académicas, para ello se logra finalizar que al perfeccionar las costumbres 

en el estudiante se puede evitar de forma considerable.  

Terrones (2022) realizó una investigación cuyo objetivo es realizar la 

determinación respecto a la relación del BP y la PA para estudiantiles del segundo 

grado de una IE de la localidad de La Esperanza-Trujillo 2022. Para ello van a 

utilizar la metodología de tipo enfoque cuantitativo, en cuanto al diseño que se 

empleo es tipo correlacional, de corte transversal y no experimental.  
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En cuanto a los integrantes estuvieron compuestos por 145 escolares de una 

sección simple, la cual utilizaron el EPA que fue creada por el Dr. Edmundo Arévalo 

Luna, (2011) y respecto a la EBP que es de Carol Ryff que fue en 1995, teniendo 

una actualización en el 2004 y para ello tiene una adaptación española por Díaz, et 

al., (2006). En consecuencia, lo que se obtuvo de esta investigación fue según el 

modelado estadístico y muestra un valor inferior al 0.01 (p=0.000<0.01), la cuál va 

a rechazar la Ho (Ho; p=0), entonces esto quiere decir que es afirmativo y que si 

existe relación significativa para las variables BP y PA. 

Los estudios para la enseñanza secundaria son importantes en la etapa de 

la adolescencia, ya que van a tener una adquisición de nuevas comprensiones, 

siendo necesario para ello la organización y planificación de su tiempo. En este 

contexto se presenta la problemática de la PA, lo que significa la postergación de 

acciones relacionadas con el estudio, priorizando tal vez otras propias de su edad 

como actividades recreativas, de ocio y otras. El cambio brusco se manifestó con 

la epidemia mundial por el COVID-19 (Coronavirus Disease) en el mes de marzo 

del 2020, siendo decretado una amenaza en todo el planeta por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud, 2020).  

El cambio de educación a distancia generó una nueva propuesta de estudio 

en la virtualidad, donde los adolescentes enfrentaron ciertos problemas para 

mantener una forma correcta en cuanto a la organización de estudio (Cerino, 2020). 

Según Ferrari en 1995 nos comenta que la procrastinación es la tardanza que 

alarga el propio estudiante para ejecutar sus actividades estudiantiles, y que puede 

darse a que los estudiantes sienten obligación, presión. Se reconoce una escasa 

aptitud de autocontrol o un gran grado de ansiedad al desempeño.  
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Para Casullo (2002) va a definir el BP como la percepción, donde la persona 

todo lo que obtiene va a ser en base a sus logros alcanzados en el transcurso de 

su vida, también se habla del grado de forma satisfactoria que se da de forma 

personal con lo que se hizo y con lo que se puede hacer, esto quiere decir que se 

va a dar en un punto de vista de forma personal o subjetiva mediante los apegos 

positivos o negativos de satisfacción. 

 Conociendo que la procrastinación es explicada como la afinidad a 

descuidarse de las labores inclusive hasta un posterior plazo, los estudios indican 

en cuanto al menos un 25% de alumnos muestra costumbres para dicho modelo 

(Ellis y Knaus, 1977; Solomon y Rothblum, 1984). En un sondeo virtual elaborado 

por el tema de procrastinación Research Group (2005) en la que colaboraron más 

de 9000 individuos, el 94% confirma que la PA sostenía un modelo de 

consecuencia negativa respecto a su condición negativa y el 18 % comentaba que 

esta consecuencia fue el borde negativo (Guzmán, 2013).  

De modo que la procrastinación académica se identifica por alargar hasta 

el último las obligaciones que tienen que ser empleadas en un periodo de tiempo 

establecido, se manifiesta a la PA como un error en la ejecución precisa de sus 

actividades. (Wolters, 2003). 

Según Castro (1995) el bienestar psicológico es como el individuo 

desarrolla su potencial y es por la cual se evalúan los resultados donde exista una 

relación de cómo la persona lleva su vida, esto quiere decir que es cuando la 

persona alcanza su nivel más alto de satisfacción y crecimiento personal. Sin 

embargo, para Diener (1997) el bienestar es comprendido a manera en que el 

nivel donde un individuo valora su existencia, incorporando como elemento de 
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agrado con su ser, con su casamiento, alejamiento de tristeza y aprendizaje de 

conmociones eficaces.  

Por consiguiente, Ryff (1989) nos explica que el BP comprende 

dimensiones psicológicas, subjetivas y sociales donde se vincula actitudes con la 

salud de los individuos de una forma positiva, del mismo modo este vínculo se ve 

influenciado en cómo los individuos van logrando vencer los obstáculos y desafíos 

que se les manifiesta en cada momento de su vida, dándoles un sentido de 

pertenencia.  

El bienestar psicológico está vinculado con la forma cómo los individuos 

enfrentan los obstáculos que ocurren en su día a día y de cómo indagan 

herramientas para controlar situaciones, adquiriendo un conocimiento de eso (Ryff 

y Singer, 1995).  

Según Díaz y Sánchez (2002) nos comentan que el BP se logra definir 

como la autoevaluación lo que ejercen las personas con sus vidas, implica una 

dimensión cognitiva y afectiva, que cuando interaccionan producen en la persona 

apreciaciones que van desde vivencias que atraviesan desde la angustia a la 

fascinación. 

En España, Rodríguez y Clariana (2017) realizaron investigaciones cuyo 

fin fue determinar si la PA se reduce con el paso del tiempo, como los 

componentes: edad, materia o los dos a la vez; junto con la (PASS) Procrastination 

Assessment Scale Students y la evidencia de 105 alumnos que cursan la profesion 

de Sociología, distribuidos en 4 equipos conforme la edad y el año que cursan, se 

obtuvieron resultados que manifiestan en cuanto al grado de procrastinación 

reconoce únicamente de la edad.  

 



28 

1.3  Formulación del Problema de Investigación  

 

1.3.1. Problema general 

¿Qué relación presenta la PA y el BP en estudiantiles de secundaria de una 

IE, Chiclayo 2022? 

1.3.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de PA en estudiantiles de secundaria de una IE, Chiclayo 

2022? 

¿Cuál es el nivel de BP en estudiantiles de secundaria de una IE, Chiclayo 

2022? 

¿Cuál es la relación que presenta la PA con las dimensiones del BP: 

aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales, control de situaciones y 

proyectos, en estudiantiles de secundaria de una IE, ¿Chiclayo 2022? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la PA y BP en estudiantiles de secundaria de 

una IE, Chiclayo 2022. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

● Identificar el nivel de PA en estudiantiles de secundaria de una IE, 

Chiclayo 2022. 

● Identificar el nivel de BP en estudiantiles de secundaria de una IE, 

Chiclayo 2022. 

● Correlacionar la procrastinación con las dimensiones del bienestar:     

aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales, control de situaciones y 

proyectos, en estudiantiles de secundaria de una IE, Chiclayo 2022. 
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1.5 Hipótesis  

1.5.1. Formulación de las Hipótesis de Investigación 

Hipótesis General 

HaG: La PA y BP no presenta una relación significativa en estudiantiles de 

secundaria de una IE, Chiclayo 2022. 

H0G: La PA y BP presenta una relación significativa en estudiantiles de 

secundaria de una IE, Chiclayo 2022. 

Hipótesis Específicas  

Ha1: La PA presenta relación significativa con al menos una de las 

dimensiones del B.P en estudiantiles de secundaria de una IE, Chiclayo 

2022. 

H01: La PA no presenta relación significativa con las dimensiones del B.P en 

estudiantiles de secundaria de una IE, Chiclayo 2022. 

1.5.2. Variables de estudio  

Variable independiente: Procrastinación académica. 

Variable dependiente: Bienestar psicológico.   
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1.5.3. Definición Operacional de las variables 

                  Tabla 1   

           Operacionalización de las variables de estudio 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operacional Dimensiones Ítems 

Tipo de 

Variable  

Escala de 

medición 

V1: 

Procrastinación 

Académica 

 

Es la dilación o 

atraso de 

labores 

estudiantiles 

para 

reemplazar a 

otras 

irrelevantes o 

de importancia 

(Álvarez, 

2010). 

Esta variable fue medida 

a través de la escala de 

procrastinación 

académica (EPA) de 

Busko (1988) la cual 

cuenta con 2 

dimensiones y 14 

preguntas. 

Postergación de 

actividades 
1,8,9 

Continua  

Alto 

Medio 

Bajo  

Autorregulación 

académica 

2,5,6,7,10,11,12,1

3,14 

V2: 

Bienestar 

Psicológico 

Abarca a la 

consideración 

positiva sobre 

uno mismo 

Casullo (2002)  

 

Esta variable fue medida 

a través de la escala de 

Bienestar psicológico 

(BIEPS-J) de Casullo 

(2002) la cual cuenta 

con  dimensiones y 13 

preguntas. 

Aceptación de 

sí mismo 
4,7,9 

Continua  

Alto 

Medio 

Bajo  

Control de 

situaciones 
1,5,10,13 

Vínculos 

psicosociales 
2,8,11 

Proyecto de 

vida 
3,6,12 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño metodológico 

El estudio fue básico, nivel correlacional; según Arias y Covino (2021) en este 

tipo se busca determinar el vínculo para ambas variables de estudio; se realizó un 

estadístico donde permitió reconocer que si existe vínculo entre ambas variables.  

El enfoque empleado fue cuantitativo, según Hernández (2018) este permite 

analizar datos desde los datos numéricos. Por ello, fue con un corte de forma 

transversal porque la recogida de la información se empleó por única vez, al 

principio de la investigación (Arias y Covino, 2021).  

También, tuvo como diseño no experimental, porque no se ejerció ningún tipo 

de manipulación de las variables.  

Figura 1  

Diseño muestral 

 

 Ox1 

     m      r 

 Ox2 

 

Donde:  

m: Muestra  

OX1: Procrastinación académica.  

Ox2: Bienestar psicológico.  

r: relación  
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2.2. Participantes  

La población menciona la agrupación de elementos de análisis que tuvieron 

características uniformes y sobre los cuales el indagador efectúo una investigación 

en un espacio y tiempo determinado (Arias et al., 2016). En la investigación tuvo 

una población de 100. 

Muestra 

La muestra de estudio son individuos que tienen característica en similares la 

situación problemática de las variables (Arias y Covino, 2021). En la investigación 

estuvo compuesta por 91 participantes. 

Criterios de inclusión 

● Aceptación del consentimiento informado.  

● Estudiantiles registrados en los grados de 4° y 5° de secundaria. 

● Participantes que respondieron integralmente los cuestionarios 

Criterios de selección  

● Estudiantes con problemas cognitivos y conductuales. 

● Estudiantes de otras instituciones educativas.  

● Estudiantes que no completaron los cuestionarios. 

Muestreo   

Los candidatos fueron seleccionados mediante muestreo censal, esto nos 

quiere decir, que la población es pequeña o limitada por ende no se aplica una 

muestra, sino que se selecciona a toda la población para el estudio (Otzen y 

Monterola, 2017; Hernandez, 2021).  
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2.3. Medición  

Se empleó el instrumento EPA de Busko, que fue adaptado por Álvarez 

(2010), donde está establecida por dos dimensiones siendo la primera 

procrastinación de tareas y la segunda la autorregulación.  

Validez y confiabilidad de Procrastinación Académica 

Para la originalidad del instrumento Escala de la Procrastinación Académica, 

fue elaborada por Busko en (1998), con una muestra de 112 alumnos la cual fueron 

de la categoría de I a III ciclo de las profesiones de CS de la Universidad de Guelph 

(Canadá), como principal objetivo fue evaluar las variables en alumnos 

universitarios; donde se encontró formado por 16 reactivos y con cinco opciones de 

respuestas en la escala de tipo Likert (nunca, a veces, casi siempre, pocas veces 

y siempre). Con respecto a la confiabilidad se logró aplicar la consistencia de forma 

interior gracias al coeficiente de Alfa de Cronbach la cual alcanzó una valoración 

de α=.86, y se evidenció un adecuado ajuste de confiabilidad para su aplicación.  

La adaptación peruana fue empleada en una evidencia por Álvarez (2010), 

por 235 alumnos de Lima Metropolitana. La categoría se encontró realizada por 16 

ítems, donde las respuestas son de forma alternativa fueron escala de tipo Likert 

(Siempre, casi siempre, casi nunca, a veces y nunca). Para la confiabilidad se usó 

la consistencia interna gracias al coeficiente de Alfa de Cronbach, donde consiguió 

una valoración de α=.80. Asimismo, se efectuó la validez de constructo mediante 

un análisis que es factorial de forma exploratorio, donde tuvo una estructura 

unidimensional y con una varianza que va a estar explicada en 23,89%.  
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Validez y confiabilidad de Bienestar Psicológico 

 Para el BP se encontró que fue realizada por María Martina Casullo (2002), 

en dónde tuvo como objetivo ejecutar una categoría de forma breve para la 

evaluación del BP para los púberes de 13 a 18 años; con un tiempo de estimación 

de 10 minutos aprox., la cual es realizada de forma colectiva. Para ello va a medir 

las dimensiones: vínculos psicosociales, aceptación de sí mismo, proyectos y 

control de situaciones. Dónde constó en 13 ítems.  Para dicha escala se cuenta con 

validez concurrente y validez de constructo, hallando así correlaciones 

estadísticamente de formas significativas; con una confiabilidad de consistencia 

interna, donde el valor del alfa de Cronbach fue 0.74, lo cual es aceptable.  

Para realizar el análisis de datos y procedimiento, se eligió a un conjunto de 

alumnos y se ejecutó la EBP BIEPS-J de forma colectiva, en los resultados, se 

concluyó la validez de constructo, por medio de la correlación test -ítem con el 

coeficiente de correlación de Pearson; asimismo también el análisis factorial de los 

principales componentes.  Por otro lado, para constituir la validez concurrente, se 

logró realizar la correlación de los resultados obtenidos de la EBP BIEPS-J y la 

Escala de Afrontamiento para los púberes, realizando la ejecución del 

coeficiente de correlación de Pearson. En cuanto al hallazgo de la confiabilidad 

se aplicó el método test -retest. Para la confiabilidad de consistencia interna se 

aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach y, finalmente, se elaboraron los 

mecanismos estadísticos para baremos percentilares. 
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2.4. Procedimiento  

Para dicho proyecto se realizaron las siguientes fases; la primera consistió en 

la petición de las licencias respectivas a los autores de los instrumentos de 

investigación, para ello se realizó un mensaje a sus correos electrónicos. En la 

segunda fase, se gestionó el asentimiento de los integrantes para la ejecución de 

los cuestionarios, las herramientas brindadas fueron (EPA - BIEPS-J). 

Para la tercera fase, se ejecutó el procesamiento de datos mediante los 

instrumentales estadísticas SPSS STATIC versión 25, manteniendo así de forma 

secreta y segura los resultados. Para concluir, los reportes fueron analizados e 

interpretados donde se buscó dar solución a los objetivos de la indagación y 

contrastar la hipótesis de estudio  

 

2.5. Aspectos éticos  

Se siguieron los aspectos brindados por el informe Belmont (1979), 

específicamente sus tres principios centrales: 

a) Respeto a las personas: este criterio ético considero el respeto a la 

autonomía que tienen las personas para que ejerzan su colaboración en 

cuanto a la investigación, esto nos quiere decir se tomó en cuenta la 

postura que estás personas puedan establecer en cuánto a las 

respuestas de las herramientas que se les brindo, dado que, si se objeta 

la capacidad de deliberación del individuo se estuvo exponiendo una 

ausencia de irrespeto hacia ellos. 

b) Beneficencia: el principal propósito de este criterio fue que, con el 

desarrollo de la investigación se logró velar en cuanto al bienestar en los 
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individuos, siendo así que, se le dio la ayuda y los posibles desenlaces 

frente a un problema.  

c) Justicia: En el desarrollo de la investigación se consideró este criterio por 

medio del inicio de la igualdad, es decir, que todos los integrantes 

lograron transmitir un pacto y un entorno de forma igualitaria, sin que se 

indague ciertos rendimientos ventajosos para algunos grupos, por el 

contrario, este principio siempre estará presente 

De igual manera, según el Colegio de Psicólogos del Perú (2017), se 

determina en su capítulo III sobre las investigaciones  

a) Artículo 24º: determina que los estudios con personas deben de consideran 

consentimientos/asentimientos informados. Por medio de este criterio se 

tomó en consideración la voluntad que presentaron los estudiantes y/o 

muestra de estudio que permitió informar las respuestas a los instrumentos 

que se les propuso, en dónde estuvo la aprobación y el consentimiento para 

la participación de manera responsable.  

 

b) Artículo 26º: en este se establece la originalidad y no falsificación de la 

investigación. Por lo que en el desarrollo de la investigación estuvo ordenada 

únicamente a la producción intelectual del indagador, apuntando que otro 

individuo no puede adueñarse de su estudio. Enseguida, sobresale toda 

información que haya podido ser elegida en cuanto a diferentes autores se 

citó anticipadamente siguiendo los parámetros referentes de APA.  
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2.6. Análisis de datos 

La exploración de los datos se ejecutó con la ayuda de la aplicación del 

instrumento estadístico del SPSS STATISTIC versión 25 y del Microsoft Excel, lo 

cual permitió la decifracion de los resultados y el análisis que se hallaron mediante 

la ejecución de los instrumentos de recogida de datos (EPA - BIEPS-J), de igual 

forma, fue de mucha ayuda la presencia de los reportes mediante tablas y figuras 

logrando una mejor visualización y captación de los resultados. Asimismo, se aplicó 

la prueba de kolmogorov Smirnov para constituir la existencia de normalidad entre 

las variables (Sig.bilateral >0,05). En nuestro caso las variables no presentaron 

distribución normal (Sig.bilateral <0,05). En consecuencia, para contestar a los 

objetivos de tipo correlacional se usó el coeficiente no paramétrico Rho de 

Spearman. Finalmente, las respuestas fueron presentados en tablas estadísticas 

para una mejor comprensión de los resultados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Tabla 2  

Relación entre la P. A y B. P en estudiantiles de una IE Chiclayo, 2022. 

  Procrastinació
n académica 

Bienestar 
psicológico 

Rho de 
Spearman 

Procrastinación 
académica 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 -,098 

Sig. 
(bilateral) 

. ,355 

N 91 91 

Nota. Elaboración propia 
 
En la tabla 2 se visualiza que la PA y el BP no se correlacionan significativamente, 

se encontró una fuerza de asociación Rho Spearman de -.098 (Sig. Bilateral >,355).  
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Tabla 3 

 Nivel de PA en estudiantiles de secundaria de una IE, Chiclayo 2022. 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 3,3 

Medio 69 75,8 

Alto 19 20,9 

Total 91 100,0 

 

Nota. Cuestionario de Bienestar psicológico 

Figura 2 

Nivel de PA en estudiantiles de secundaria de una IE, Chiclayo 2022 

 
Nota. Escala de procrastinación académica (EPA) 

 

En la tabla 3 y figura 2, se presencia que el 3% de alumnos manifiesta un NP baja, 

mientras el 75% de alumnos manifiesta un nivel medio y el 20% de alumnos 

manifiesta que se hallan en un nivel alto. 

 
  

75.82%

20.88%

3.30%

Nivel de Procrastinacion

1er Alto

2º Medio

3er Bajo
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Tabla 4 

 Nivel de BP en estudiantiles de secundaria de una Institución Educativa, Chiclayo 
2022. 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 11 12,1 

Bajo 26 28,6 

Medio 24 26,4 

Alto 29 31,9 

Muy alto 1 1,1 

Total 91 100,0 

Nota. Cuestionario de Bienestar psicológico 

Figura 3 

Nivel de B. P en estudiantiles de secundaria de una Institución Educativa, Chiclayo 

2022. 

 

Nota: Escala de bienestar psicológico 

 
En la tabla 4 y figura 3, se puede observar que dentro de los niveles de BP se 

evidencia un porcentaje de 31,87% dando como referencia que existe un nivel alto 

en los alumnos. 

  

31.87%

28.57%

26.37%

12.09%

1.10%

Nivel de Bienestar Psicologico

1er Muy alto

2º Alto

3er Medio

4º Muy bajo

5º bajo
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Tabla 5  

Correlación entre PA con dimensiones del BP: aceptación de sí mismo, vínculos 

psicosociales, control de situaciones y proyectos, 2022. 

 

 

En La tabla 5 se observa que no se evidencia ninguna dimensión del BP con la 

variable de PA, obteniendo como resultado que cada dimensión actual de manera 

independiente.   

 

  

 

Procrastin
ación 

académic
a 

Control de 
situacione

s 

Acepta
ción de 

sí 
mismo 

Vínculos 
Psicosoci

ales 

Proyect
os 

Procrastinaci
ón 
académica 

1,000 -,190 ,038 ,009 -,102 

. ,071 ,720 ,934 ,335 

91 91 91 91 91 
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Contraste de hipótesis 

 

 Hipótesis general 

H0G: La P. A y B. P no presenta una relación significativa en estudiantiles de 

secundaria de una Institución Enseñanza, Chiclayo 2022. 

HaG: La P. A y B. P presenta una relación significativa en estudiantiles de 

secundaria de una Institución Enseñanza, Chiclayo 2022. 

Nivel de significancia ∝ = 0.05 

Estadísticas de prueba: 𝑍𝑐 = 𝑟 ∗ √𝑛 − 1 = 0,098 ∗ √91 − 1 = 0.92 

Regla de decisión: P-Valor =sig. Bilateral= 0,355 >0.05, se acepta Ho a un nivel 

de significancia del 5% (ver el valor P-valor en tabla 1) 

Conclusión: No presenta evidencia estadística para sostener que la P. A y B. P se 

relaciona significativamente en estudiantiles de secundaria de una Institución 

Enseñanza, Chiclayo 2022. 
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Hipótesis específicas 

H01: La P. A no presenta relación significativa con las dimensiones del B. P en 

estudiantiles de secundaria de una Institución Enseñanza, Chiclayo 2022. 

Ha1: La P. A presenta relación significativa con al menos una de las dimensiones 

del B. P en estudiantiles de secundaria de una Institución Educativa Enseñanza, 

Chiclayo 2022. 

Nivel de significancia  = 0.05 

Estadística de prueba 𝑍𝑖 =ri*√𝑛 − 1 

Regla de decisión:  

 

Variable 
Dimensiones 
de bienestar 
psicológico 

𝑍𝑖 =ri*√𝑛 − 1 
Sig. Bilateral=P-

valor 

Procrastinación 
académica 

Control de 
situaciones 

𝑍1 =0.190*√91 − 1 =
1.80 

0,071 

Aceptación 
de sí mismo 

𝑍2 =0.038*√91 − 1 =
0.36 

0,720 

Vínculos 
psicosociales 

𝑍3 =0.009*√91 − 1 =
0.08 

0,934 

Proyectos 

𝑍4 =0.102*√91 − 1 =
0.96 

0,335 

 

Nota. Zi representa el estadístico de prueba por cada correlación  

 
 

Regla de decisión.  Se concluye que valor son >0.05 se acepta el H0 a un nivel 

de significancia del 5% en conclusión la procrastinación. 

 

Conclusión: Se concluye que la P. A no presenta relación significativa con las 

dimensiones del B. P en estudiantiles de secundaria de una Institución Enseñanza, 

Chiclayo 2022. 

  



44 
 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Acto seguido, analizarán y se van a comparar los resultados hallados con lo 

identificado a partir de las evidencias empíricas y sustentado con las bases teóricas 

correspondientes a ambas variables. Primeramente, se esclarece que la PA es la 

inclinación hacia la pérdida del tiempo en la ejecución de una tarea asignada 

(Malkoc y Kesen, 2018). Por su parte, Castro (1995), refiere que el bienestar 

psicológico es la forma en la que el individuo desarrolla su potencial y evalúa los 

resultados que va obteniendo con respecto a su vida, esto quiere decir que es 

cuando la persona alcanza su nivel más alto de satisfacción y crecimiento personal. 

Para el objetivo principal se planteó constituir una relación entre PA y BP en 

alumnos del nivel secundario de una IE, Chiclayo 2022; resultando en que la 

significancia de la prueba de significancia superó al valor del 5% (p = .355), por lo 

cual se llegó a la deducción que este grupo de estudiantes de secundaria en cuanto 

a sus logros obtenidos y satisfacción personal no se relaciona con la actitud de 

procrastinar sus labores académicas. 

Lo cual es contrario a los resultados apreciados por la indagación de López 

(2023) la cual fue realizada en Lima, en Perú, donde se indago el vínculo entre PA, 

motivos de postergación y BP en alumnados que se encontraban cursando una 

carrera universitaria, puesto que, el autor pudo identificar la existencia de una 

asociación baja, inversa y significativa entre las variables (p = 0.000; rho = .351).  

La discrepancia entre ambos hallazgos se puede sustentar teóricamente por 

lo mencionado en Ryff (1989), en la cual menciona que el BP es un constructo 

subjetivo, dependiendo así de los logros de cada persona y su actitud hacia su 

propia satisfacción. Sugiriendo que, ante la naturaleza dimensionada de las 
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variables, pueden existir muchos factores que influencian en la fluctuación de los 

niveles de este bienestar, y no necesariamente solo el acto de postergar las tareas 

hacia otros momentos, y ello mismo sucederá de manera inversa y lo mismo de 

manera inversa.  

Por consiguiente, con el siguiente objetivo se planteó el nivel de PA en 

estudiantiles de secundaria de una IE de Chiclayo; en dónde se da como producto 

que solo el 3.3% de alumnos evidencia un nivel de procrastinación baja, mientras 

que, el 75% de alumnos se encuentra en un grado medio y el 20% restante 

manifestó un nivel alto. 

Estos datos mantienen similitudes en lo reportado en el estudio de Atahua 

(2022), en el que se encontraron diversos niveles en los alumnados de Lima, con 

respecto a la PA, obteniéndose que, en los estudiantes del cuarto año, la mayoría 

se encontró también en el nivel medio con un 33.3%, aunque, aquellos que 

cursaban el quinto año eran aún más procrastinadores, puesto que, el 52% se halló 

en el nivel superior, aunque en el primero (12%), segundo (10%), y tercero (15.4%), 

el dato más predominante fue en los niveles bajos; además de ello, también 

señalaron que el curso en el que se encuentran los estudiantes es determinante en 

el nivel de PA que presenten. 

Respecto a ello, Domínguez (2016) indica que, dentro de la PA, se describe 

la misma capacidad que tienen los estudiantes para poder regular sus tareas 

diarias, llegando a establecer como prioridad otras actividades recreativas por 

sobre lo que le dejan en la escuela, alejándose de las metas educativas, por lo que, 

el que la mayoría se encuentre en los niveles medios, significa según Afzal y Jami, 

(2018) que los alumnos no tienen interés ni regulación de sus procesos 

metacognitivos ni motivacionales. 
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Asimismo, según el objetivo específico segundo se identificaron los niveles 

de BP para estudiantiles del nivel medio de un centro educativo de la ciudad de 

Motupe, donde los productos van a mostrar que los estudiantes presentan un 12,1% 

muy bajo, 28,6% bajo, 26,4% medio, 31,9% alto y 1.1% muy alto.  

Con respecto a ello, el estudio realizado de Martos et al. (2022), también a 

adolescentes, se pudo identificar que en respecto al BP, el 92% de mujeres que 

vivían bajo estrés, mantenía niveles bajos de BP, mientras que, en los varones esta 

situación se replica en un 70%, ello significa que, estos adolescentes no mantienen 

un disfrute real de su día a día. 

Estos hallazgos se sustentan a partir de lo establecido por Ryff (1989), dónde 

indica que el BP va a dar un resultado de una evaluación, donde se va a ejecutar 

al individuo sobre su vida, lo cual da como resultados niveles altos, medios y bajos 

dentro de los cuales se presentan distintas características; por lo que, Beethoven 

(1991), menciona que los individuos que manifiestan altos niveles de BP se 

muestran satisfechas con su vida, presentando además más emociones positivas 

que negativas; sin embargo, las personas van a presentar bajos niveles de BP van 

a caracterizarse por demostrar insatisfacción con la vida y por la presencia de 

sentimientos y emociones negativas. 

Y por consiguiente en el objetivo específico tercero se planteó investigar la 

correlación de la PA y las dimensiones de BP en estudiantiles de secundaria de un 

centro institucional de la ciudad de Motupe, por lo cual, se indicó que no había un 

nexo significativo, puesto que, el p-valor, era superior al 0.05 en todas las 

relaciones; dichos hallazgos se evidencian en la tabla 5, donde la primera 

dimensión control de situaciones y la variable P. A se halla un p = 0.071, esto nos 
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refiere que los estudiantiles del nivel secundario a pesar de saber tener el control a 

las diferentes posiciones que se les puedan presentar, y encontrarse niveles medio 

de situaciones es menor la PA, no necesariamente, mantiene una asociación 

estadística con ello. 

En cuanto a la dimensión dos que es la aceptación de sí mismo, y su nexo 

con la variable de PA, se halló que la relación era muy baja y no significativa (p = 

0.720; rho = 0.038), lo que significa que a mayor PA es menor la aceptación de sí 

mismo en los estudiantiles del nivel secundario. Aunque, el ser no significativo, 

refiere que existen otras variables más predominantes que tienen un mayor efecto. 

 Para esto también se indagó el vínculo entre la dimensión de vínculos 

psicosociales y la variable postergación académica donde se encontró un p = 0.034, 

llegando a la misma conclusión. Y, por último, el vínculo de la dimensión de 

proyectos y la variable PA se halló un p = .335, lo que significa que no se asocia a 

al nivel de confianza del 5%. 

Contrario a lo establecido, Ganoza et al. (2021), también llevó a cabo su 

estudio en adolescentes, llegando a determinar que, en cuanto al vínculo entre la 

P.A y los factores derivados del BP solo la aceptación de si mismo y el dominio del 

entorno se asociaba de manera significativa (p < 0.01), dejando a las relaciones 

con los demás y el crecimiento como personas sin un nexo con esta PA. 

Estableciendo que, en aquellos estudiantes que dejan de lado sus actividades 

académicas, pueden llegar en algunos casos a desarrollar un potencial académico, 

reforzando la conducta procrastinadora. 

Los datos establecidos en el presente estudio se sustentan teóricamente 

según Habelrih y Hicks (2015), quienes refieren que el establecimiento de las 
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relaciones interpersonales no necesariamente influencia la presencia de la PA. 

Además, Ryff y Keyes (1995) mencionan que las dimensiones de propósito de vida 

y autonomía se asociaban de manera significativa, esclareciendo que, dentro de la 

estructura del BP a parte de la influencia que mantienen las mismas dimensiones 

entre sí, los sucesos del entorno serán fundamentales para su formación, teniendo 

como consecuencia la debilitación de este, formándose una cadena. Por lo que, la 

PA no será necesariamente un resultado directo. 
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CONCLUSIONES 

Se evidenció que no hay relación entre las dos variables “Procrastinación 

Académica” y “Bienestar Psicológico”, por ello se deduce que este grupo de 

alumnos de secundaria en cuanto a sus logros alcanzados y satisfacción personal 

no se relaciona indirectamente con la actitud de procrastinar sus labores 

académicas. 

En cuanto al nivel de PA se mostró que la mayoría estaba en un nivel medio de 

procrastinación en un 75%, esto nos quiere decir que la mayoría de los alumnos 

van a estar expuestos a la postergación de actividades; la cual van a preferir realizar 

otras actividades secundarias que las primarias. 

El nivel de Bienestar Psicológico se puede observar un porcentaje que el 28,6% 

nivel bajo y el 12,1% muy bajo el dando como referencia que estos alumnos tiene 

dificultades personales y situaciones problemáticas que no permiten que este 

pueda estar satisfecho y gozar de su día a día.   

Se identificó que el vínculo entre Procrastinación Académica y las dimensiones del 

Bienestar Psicológico, los hallazgos evidenciaron una correlación baja, aunque no 

fue significativa, es decir que hay muchos factores situacionales que pueden ser 

resultante de un inadecuado bienestar, y el desarrollo de las tareas se puede 

mantener adecuado o inadecuado independiente.  
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RECOMENDACIONES 

● Enfoque en estrategias de manejo del tiempo y metas académicas, aunque 

no haya una relación directa entre la procrastinación y el bienestar, los 

estudiantes podrían beneficiarse en mejorar sus habilidades de gestión del 

tiempo y organización. Proporcionar talleres o sesiones de apoyo que se 

centran en la planificación de metas donde mejorarían su desempeño 

académico y mejorar su bienestar. 

● Fomentar la planificación estructurada inculcando el uso de herramientas 

como calendarios o listas de tareas que les permiten organizar y priorizar 

sus actividades. Esto les ayudará a visualizar sus responsabilidades y 

establecer plazos claros. 

● De acuerdo con los resultados que se han obtenido respecto al bienestar 

psicológico se sugiere talleres vivenciales donde los estudiantes puedan 

relacionarse e involucrarse en cuanto a la toma de decisiones con respecto 

a la comunidad escolar, y puedan participar de forma integrativa y 

positivamente. 

● Elaboración de FODA, ya que permitirá al estudiante a ayudar en cuanto a 

una mejor organización y hallar sus factores estratégicos de manera crítica, 

para así una vez hallados, ejecutar y proteger en cuanto a los cambios: 

consolidando sus fortalezas y las características de este. 

● Desarrollar talleres de psicoeducación en donde se hable de los métodos de 

estudio para así los jóvenes tengan menos resultados de procrastinar sus 

actividades. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis  variables Dimensiones  Íte

m  

Metodologí

a 

Problema general  

¿Existe relación entre la 

procrastinación académica 

y el bienestar psicológico 

en estudiantes de 

secundaria de una 

institución educativa de 

Chiclayo, 2022? 

 

Problemas específicos  

¿Cuál es el nivel de 

procrastinación académica 

en estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

Chiclayo 2022? 

¿Cuál es el nivel de 

bienestar psicológico en 

Objetivo general  

Determinar la relación que 

existe entre procrastinación 

académica y bienestar 

psicológico en estudiantes 

de secundaria de una 

institución educativa de 

Chiclayo, 2022 

 

Objetivos específicos   

Identificar el nivel de 

procrastinación académica 

en estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

Chiclayo 2022. 

Identificar el nivel de 

bienestar psicológico en 

Hipótesis principal  
Determinar la relación que 

existe entre procrastinación 

académica y bienestar 

psicológico en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa de Chiclayo, 2022 

 
Hipótesis específicas  
Ha1: La procrastinación 

académica presenta relación 

significativa con al menos una 

de las dimensiones del 

bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa, 

Chiclayo 2022. 

H01: La procrastinación 

académica no presenta 

 

 

V1: 

Procrastina

ción 

Académica 

V2: 

Bienestar 

Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procrastinació

n  

Académica 

 

Bienestar 

psicológico:  

- Control de 

situaciones  

- Aceptación 

de sí mismo 

- Vínculos 

psicosociales 

- Proyectos 

  

 Tipo: Básico 

 

Nivel: 

Correlación 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

 

Diseño: No 

experimenta

l - 

Transversal 
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estudiantes de secundaria 

de una Institución 

Educativa, Chiclayo 2022? 

¿Cuál es la relación que 

presenta la procrastinación 

académica con las 

dimensiones del bienestar 

psicológico: control de 

situaciones, aceptación de 

sí mismo, vínculos 

psicosociales y proyectos, 

en estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

¿Chiclayo 2022? 

¿Existe relación 

significativa entre la 

procrastinación y la edad 

en estudiantes de una 

Institución Educativa, 

Chiclayo 2022? 

estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa, 

Chiclayo 2022. 

Correlacionar la 

procrastinación con las 

dimensiones del bienestar:     

control de situaciones, 

aceptación de sí mismo, 

vínculos psicosociales y 

proyectos, en estudiantes de 

secundaria de una 

Institución Educativa, 

Chiclayo 2022. 

Establecer la relación entre 

la edad y procrastinación 

académica en estudiantes 

de secundaria de una IE, 

2022. 

 

relación significativa con las 

dimensiones del bienestar 

psicológico en estudiantes de 

secundaria de una Institución 

Educativa, Chiclayo 2022. 

Ha2. La procrastinarían 

académica y la edad presenta 

correlación significativa en 

estudiantes de secundaria de 

una institución educativa de 

Chiclayo, 2022. 

Ho2: La procrastinarían 

académica y la edad no 

presentan relación 

significativa en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa de Chiclayo, 2022. 
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Anexo 2: Cuestionarios de investigación 
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Anexo 3 : Asentimiento informado para los alumnos 
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Anexo 4: Consentimiento informado para los padres 
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Anexo 5: Consentimiento de las investigantes 
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Anexo 5: Prueba de Normalidad 
 

 

 

 

 

 


