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RESUMEN 

La investigación se centró en determinar la relación existente entre procrastinación 

académica y hábitos de estudio de los estudiantes de la Institución Educativa 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 2023. En este 

sentido la investigación adoptó el enfoque cuantitativo, de tipo no experimental 

correspondiente al diseño correlacional – descriptivo. La población estuvo constituida por 

30 estudiantes, optándose por una muestra censal, debido a la cantidad exigua de 

estudiantes. A fin de recopilar datos se empleó la técnica de la encuesta y como 

instrumentos el inventario de hábitos de estudio de Vicuña y la escala de procrastinación 

académica de Busko. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft 

Excel y el software SPSS V26. En cuanto a la validación de la hipótesis general se empleó 

el coeficiente de correlación de Pearson cuyo resultado fue 0,394 que indica una relación 

directa en un nivel positivo débil, descriptivamente el principio de procrastinación con 

mayor índice es la postergación de actividades con un 80% en nivel medio y las categorías 

de hábitos de estudio practicadas son la forma de organizarse para estudiar con 26,7%, 

preparación para los exámenes con 13,3% y estrategias utilizadas para resolver tareas con 

un 6,7% ubicados en tendencia positiva. Concluyendo que la presencia de procrastinación 

académica se debe a prácticas de hábitos de estudio con tendencia negativa. 

Palabras claves: Estudiantes de secundaria, Gestión de tiempo, Hábitos de estudio, 

Planificación. Procrastinación académica. 
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ABSTRACT 

The research focused on determining the relationship between academic procrastination 

and study habits of students of the Potojani Grande Agricultural-Livestock and Industrial 

Secondary Educational Institute of Chucuito district - Puno. In this sense the research 

adopted the quantitative approach, of non-experimental type corresponding to the 

correlational - descriptive design. The population consisted of 30 students, opting for a 

census sample due to the small number of students. In order to collect data, the survey 

technique was used Vicuña's study habits inventory and Busko's academic procrastination 

scale were used as instruments. Microsoft Excel and SPSS V26 software were used for 

data processing. As for the validation of the general hypothesis, the Pearson correlation 

coefficient was used, the result of which was 0.394, indicating a direct relationship at a 

weak positive level, descriptively the principle of procrastination with the highest index 

is the procrastination of activities with 80% at a medium level and the categories of study 

habits practised are the way of organising oneself to study with 26.7%, preparation for 

exams with 13.3% and strategies used to solve tasks with 6.7% located in a positive 

tendency. Concluding that the presence of academic procrastination is due to study habit 

practices with a negative tendency. 

Keywords: Secondary students, Time management, Study habits, Planning. Academic 

procrastination. 

 

 



15 

 

CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad moramos en un mundo en el que el dejar nuestras actividades 

programadas para otro momento se volvió parte de nuestra vida cotidiana ya sea por 

factores intrínsecos o extrínsecas, esta situación se puede presenciar mayormente en el 

ámbito académico donde los estudiantes ya sea de dejan sus tareas o actividades 

encargadas para otro momento, optando por realizarlas poco antes de la fecha indicada 

Díaz (2018), en algunos estudiantes genera adrenalina al presentaros en tan breve tiempo, 

como también en otros estudiantes les genera estrés Romero et al. (2024), en por eso que 

se considera que si los hábitos de estudio de los estudiantes no son bien formados o 

practicados, la procrastinación continuara, siendo esencial su implantación desde 

temprana edad (Coronado, 2020). 

La procrastinación a nivel mundial no es considerada como un problema actual, 

es más, es considerada tan antigua como la humanidad, pues la condición del ser humano 

se orienta a la dilación de las tareas que considera desagradables García & Silva (2019), 

y esta se refleja en diferentes entornos, siendo más que todo generalizado en entornos 

educativos Gutiérrez et al. (2020), convirtiéndose en una situación preocupante así como 

la practica los hábitos de estudio, pues existe un número significativo de estudiantes con 

dificultades académicas, esto debido a su carencia de autorregulación, organización, 

planificación y dedicación a los estudios que afectan su desempeño académico actual y a 

futuro (Mondragón et al., 2017).  
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En el contexto nacional, Bustinza (2021) considera que esta problemática 

comienza en la etapa escolar en donde los estudiantes van arrastrando dicha conducta 

presentando bajo rendimiento académico, llegando con este fenómeno a la adolescencia 

reflejándose en la forma en la que afronta este conflicto para realizar actividades 

académicas dentro de un término de tiempo determinado, el cual le representa problemas 

y bajo rendimiento (Vaconez, 2019). En consecuencia, a esto Villacis (2022) confirma 

que las experiencias de la infancia representan un factor decisivo en la personalidad de 

un adulto respecto a la procrastinación.  

Es por eso que Ugaz & Lizana (2019) consideran este problema como la 

propensión a postergar o retrasar la finalización de una labor, donde los adolescentes están 

expuestos a entretenimientos que no permiten la ejecución de sus obligaciones, 

presentando dificultad para disciplinarse, problemas en la planificación de tareas y sobre 

todo relegando actividades por distractores (Córdova et al., 2022). Pues lo estudiantes 

optan por perder el tiempo en actividades hedonistas optando por realizar acciones 

placenteras como manipular sus teléfonos celulares, tabletas y otros escolares a tiempo, 

dejando dichos quehaceres para después (Veliz et al., 2016). 

Teniendo conocimiento de esta problemática no debe ser considerada como un 

simple error, pues es uno de los múltiples casos donde las personas como los estudiantes 

no se enfocan en alcanzar sus intereses académicos de manera eficiente y eficaz (Álvarez, 

2011). Es así como este comportamiento es considerado una de las mayores dificultades 

que atraviesa el estudiante, pues podría ocasionarle   síntomas   de   ansiedad ante la 

proximidad de entrega de tareas o exámenes por dejarlos para otro momento (Querevalú 

& Echabaudes, 2020).  
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Por otra parte Alvarez (2022) indica que los componentes afectivos y emocionales 

son determinantes dentro del estudio de la procrastinación académica, concordando con 

este aporte Quant & Sánchez (2012) mencionan que la procrastinación académica se debe 

a una baja autoestima, déficit en autoconfianza, déficit de autocontrol, depresión, 

comportamientos de desorganización y en algunos casos perfeccionismo, impulsividad 

disfuncional y ansiedad, en complemento a este aspecto Ayala (2019)  indica que la 

diferencia entre los estudiantes que procrastinan y los que no procrastinan, es que los que 

no procrastinan logran tener una identidad bien clara, ya que estos se preocupan por cómo 

se sienten ellos mismos y no por como otras personas pueden opinar o percibir de ellos, 

ya que el compromiso para ser mejor es hacia el mismo o ellos mismos. 

Así mismo al hablar de hábitos de estudio, primero debemos considerar que un 

hábito positivo del pensamiento genera una conducta efectiva dentro del contexto 

educativo, el hábito de estudio asegura el éxito académico Zárate et al. (2018), esto se 

expresa en el método que acostumbra a emplear el estudiante para asimilar unidades de 

aprendizaje, su aptitud para evitar distracciones, su atención al material específico que 

está siendo estudiado y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo el proceso por medio 

de la práctica en la realización de las tareas escolares Cartagena (2008), pero para que 

estos métodos sirvan el estudiantes debe planificar su tiempo disponible teniendo en 

cuenta la parte académica y extracurricular, de esta manera tendrá hábitos adecuados 

convirtiéndose en una herramienta fundamental que le permitirán mejores resultados 

académicos y desarrollar su creatividad e independencia (Terry & Tucto, 2022).  

Es en ese entender, si los estudiantes logran identificar y dominar sus hábitos de 

estudio adquirirán beneficios en su preparación para rendir examen, forma de estudiar, 

atender a sus clases y ejecutar tareas (Zavala, 2019). En este sentido, en 2019, García 

refiere que los alumnos que adquieren hábitos de estudio mejoran el rendimiento 
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académico, el mismo que se evidencia en las actas de calificaciones, pues los alumnos al 

no conocer las técnicas de cómo estudiar, no tener el hábito constante de hacerlo con 

disciplina, recaen en la desmotivación (Terry & Tucto, 2022).  

En este mismo contexto Capdevila & Bellmunt (2016) consideraron que los 

hábitos de estudio representan un papel primordial en el desempeño académico de los 

estudiantes, pero hay que tener en cuenta que éstos no se estiman solamente por la 

cantidad de tiempo destinado a estudiar, es más bien un asunto de calidad del estudio. 

Pues varios de los factores que inciden en el buen desempeño académico, tienen que ver 

con los hábitos de estudio en casa y su actitud en el aula, donde los padres cumplen un 

rol importante dando incentivos, creando el ambiente adecuado para que el estudio sea 

ameno, propicio y eficaz (Sánchez, 2015). Por lo que llega a ser importante conocer y 

entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten habilidad para aprender y sacar 

el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento durante la formación académica 

(Castro et al., 2009). 

En nuestro contexto local Condori & Aceituno (2022) comprobaron la existencia 

de procrastinación académica en estudiantes de secundaria, el cual se convierte en una 

preocupación  para el sector educativo ya que los estudiantes se ven “tentados a dedicar 

más tiempo a actividades no académicas, y más placenteras como distracciones digitales 

o entretenimiento, en lugar de enfocarse en sus responsabilidades” (p.97),  el cual influye 

en el logro de aprendizajes de las diferentes áreas de estudio de la educación básica 

regular, por otra parte Calsin (2018) en su estudio refiere que hay una práctica de hábitos 

de estudio con tendencia negativa y tendencia positiva, pero con mayor tendencia a 

hábitos inadecuados que afecta su desarrollo académico, ante este panorama resulta 

inevitable pensar que este problema surge ante la carencia de practica de hábitos de 

estudio. 
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En complemento a lo vertido, los estudiantes de la Institución Educativa 

Agropecuario Industrial Potojani Grande durante el año escolar 2023 evidenciaron 

dificultades en la práctica de hábitos de estudio, los cuales se reflejaron en su desempeño 

académico, así mismo se detectó la presencia de la postergación de sus responsabilidades 

académicas para otro momento, esto debido a diferentes factores, los cuales afectaron el 

logro de aprendizaje. 

La indagación en comparación a las diferentes investigaciones sobre 

procrastinación académica y hábitos de estudio tiene en particular el lugar en el cual se 

desarrolló la investigación, puesto que esta se realizó en una institución educativa del 

ámbito rural, donde las condiciones sociales, económicas y culturales son diferentes a las 

del ámbito urbano.   

En razón a esto es importante conocer cuan presentes están estas variables en los 

estudiantes en la institución educativa investigada, quienes están en plena formación, no 

solo de competencias, capacidades y habilidades, sino también de actitudes y 

comportamientos académicos que llevaran consigo a tanto a su educación superior como 

a su vida cotidiana, por lo que, la presente investigación busca bridar contestación a las 

siguientes incógnitas: 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Enunciado general  

- ¿Cuál es la relación entre la procrastinación académica y los hábitos de 

estudio de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 

2023? 
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1.2.2. Enunciados específicos 

- ¿Cuál es el mayor índice de los principios de procrastinación académica 

identificados en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 

2023? 

- ¿Cuáles son las categorías de los hábitos de estudio practicadas por los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 2023? 

1.3. JUSTIFICACIÓN   

La presente investigación se lleva a cabo debido a que la problemática en 

referencia a la procrastinación académica y hábitos de estudio ha sido tomada de manera 

superficial por la comunidad educativa, pues según Álvarez (2011) esta es vista por los 

demás como insignificante error académico, por lo que resulta importante saber sobre los 

principios de procrastinación académica presentes en los estudiantes, así como la práctica 

de las categorías de hábitos de estudio y la relación que estas puedan guardar entre sí. 

Esto debido a que la procrastinación se presenta como problema cotidiano en los 

estudiantes de educación secundaria, pues es en esta etapa los estudiantes pueden 

interiorizar este fenómeno, ya que en su  mayoría suelen posponer el cumplimiento de sus 

tareas o actividades para posteriores fechas, pero este problema no se forma de un día 

para otro, este implica todo un proceso de formación académica donde lo ideal sería 

formar a los estudiantes con hábitos de estudios positivos desde su infancia, para que 

puedan llegar su adolescencia que es una de las etapas del desarrollo humano más 

complicadas con hábitos de estudios positivos que encaminen su desarrollo académico 

evitando la práctica de la procrastinación académica que afecta a los estudiantes de 
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educación en su rendimiento académico en educación básica regular Bustinza (2021), 

pero este problema no solo se presenta en esta etapa de su vida, sino que posteriormente 

el patrón de postergar sus tareas para otro momento continuara en su vida adulta afectando 

su rendimiento laboral, social y emocional. 

En razón a lo mencionado, el desarrollo de esta investigación se realizó para 

generar información sobre la procrastinación académica y los hábitos de estudio en 

estudiantes de secundaria con fines académicos y como base para posteriores estudios 

sobre esta problemática, así mismo para que la comunidad educativa relacionada a la 

institución educativa investigada tenga conocimiento del nivel y principios de 

procrastinación académica así como la práctica de hábitos de estudio y sus categorías 

presentes en los estudiantes pudiendo así tomar las medidas adecuadas para aminorar o 

erradicar la procrastinación académica, mediante el fomento de la práctica de hábitos de 

estudios positivos para así lograr en los estudiantes un buen nivel educativo en su 

formación académica. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Objetivo general 

- Determinar la relación entre la procrastinación académica y los hábitos de 

estudio de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 

2023. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar el mayor índice de los principios de procrastinación académica 

identificados en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 

2023. 

- Describir las categorías de los hábitos de estudio practicadas por los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 2023. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Hipótesis general  

- Existe una relación directa entre la procrastinación académica y los hábitos 

de estudio de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 

2023. 

1.5.2. Hipótesis especificas 

- El mayor índice de los principios de procrastinación académica 

identificados en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 

corresponden al de postergación de tareas. 

- Las categorías de hábitos de estudio practicadas por los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande 

del distrito de Chucuito – Puno, son la forma de organizarse para estudiar 

y la preparación para los exámenes. 



23 

 

CAPÍTULO II 

 REVISIÓN LITERARIA 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Villamizar et al. (2019) en su indagación se plantearon como intención 

establecer hábitos de estudio primordiales en alumnos de educación secundaria en 

Floridablanca, usando el enfoque cuantitativo-descriptivo, usando como 

instrumento el Inventario de Hábitos de Estudio, aplicándolo a 146 estudiantes 

que constituían su muestra , obteniendo como resultado que la mayoría de presenta 

una tendencia positiva con un 38%,  concluyendo que la muestra encuestada se 

encuentran en un nivel promedio y que los hábitos de estudio son esenciales para 

adquirir óptimamente el aprendizaje. 

Alvarez  (2018) en su investigación, tuvo como propósito determinar los 

niveles de procrastinación en estudiantes de 4to y 5to bachillerato de Guatemala, 

tomó como muestra 87 estudiantes, utilizo el enfoque cuantitativo descriptivo, y 

como instrumento el Cuestionario de Procrastinación CP2015 de Sechel, 

obteniendo como resultado que un 81% de estudiantes presentan un nivel medio 

de este fenómeno, concluyendo que  la procrastinación se encuentra presente en 

los estudiantes sin existir diferencias de género. 

Balarezo & Mayorga (2023) en su indagación, tuvieron como propósito 

evaluar los niveles de procrastinación académica, estrés dominante y ansiedad en 

adolescentes de 3º de Bachillerato, uso el enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, tipo descriptivo-correlacional, como muestra 146 adolescentes de 
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entre 16 y 19 años, usando como instrumentos la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA); el Student Stress Inventory Manifestations of Stress (SSISM) 

y el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI),  encontrando altos niveles 

de procrastinación académica; niveles de estrés medio altos y los valores de 

ansiedad altos y severos; con correlaciones negativas débiles entre las tres 

variables de estudio, concluyendo que postergar las actividades académicas hace 

que la procrastinación haga prevalecer el estrés y la ansiedad en estudiantes. 

Vergara et al. (2023) para su investigación formularon como objetivo 

estudiar la presencia de procrastinación académica en estudiantes de bachillerato 

tomando en cuenta su edad, utilizando el enfoque cualitativo y tipo descriptivo, su 

muestra fue conformada por 148 estudiantes, teniendo como resultado que ante 

un mayor nivel de postergación de actividades y un bajo nivel de autorregulación 

académica se obtuvo la presencia de un nivel procrastinación académica sin 

importar la edad o género. 

Bedón & Flores (2023) en su indagación, tuvieron como propósito 

establecer la correlación entre los principios de procrastinación y el riesgo de 

adicción a las redes sociales, así como su descripción, por lo que su estudio fue 

cuantitativo, no experimental y descriptivo – correlacional, contando con 205 

estudiantes de bachillerato como muestra, aplicando como instrumento la escala 

de procrastinación académica, obteniendo como resultado que no existe 

correlación entre las variables y que existe un nivel medio de autorregulación 

académica en un 53.7% y respecto a la postergación  de  actividades un nivel alto 

con  51.2%.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 Becerra (2022) en su indagación, se planteó el propósito de definir la 

correlación entre hábitos de estudio y procrastinación académica en discentes de 

secundaria de una I.E. en Chiclayo, el estudio fue cuantitativo de diseño no 

experimental, transversal, alcance correlacional, empleando como muestra 70 

estudiantes de 1º a 5º, usando instrumentos como un inventario para hábitos de 

estudio y para procrastinación académica un cuestionario, entre sus hallazgos 

encontró una relación inversa significativa entre ambas variables (rho: -.750; p; 

p<0.05), concluyendo que hay presencia de elevados grados de procrastinación 

pesar de existir hábitos de estudios regulares, siendo importante la administración 

para desplegar hábitos de estudio positivos. 

 Coronado (2020) en su investigación se centró en encontrar la correlación 

entre Procrastinación Académica y Hábitos de Estudio en alumnos de una I.E. de 

Chiclayo mediante un estudio cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional, 

con una población y muestra de 91 estudiantes, como instrumentos utilizo la 

Escala de Procrastinación Académica y el Inventario de Hábitos de Estudio, 

obteniendo dentro de sus hallazgos la existencia de una correlación significativa 

entre las variables investigadas, así mismo  encontró que las categorías 

mayormente practicadas son la área I (cómo estudia) con un 40,70% de tendencia 

positiva, un 16,50% positiva y un 3.30% muy positivo y el área IV (como escucha 

las clases) con un 33% de tendencia positiva, 16,50% positiva y un 15,40% muy 

positiva, concluyendo que  quienes procrastinan tienen hábitos de estudio 

deficientes, por lo que si se pusieran en práctica más hábitos de estudio positivos 

la procrastinación podría evitarse considerablemente.  
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 Tapia (2022) en su investigación, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre hábitos de estudio y procrastinación académica en estudiantes de 4º 

de Secundaria del Colegio América en Abancay, uso el enfoque cuantitativo, tipo 

aplicada, nivel descriptivo, diseño no experimental, transversal correlacional, con 

una población de 40 estudiantes y una muestra censal, obteniendo como resultado 

una relación positiva baja con un  (r =0.047; p: 0.037) entre las variables 

investigadas y que un 62.5% presentaron tendencia negativa de hábitos de estudio 

y el 77.5% de estudiantes presentó un nivel medio de procrastinación académico 

así mismo un 77.5% de los estudiantes mostraron un nivel medio resaltando de 

ambas dimensiones de dicha variable. Concluyendo que mientras no se 

desarrollen hábitos de estudios positivos, se tiene tendencia a procrastinar. 

 Vasquez (2022) para su investigación, se enfocó en hallar su relación 

entre la autorregulación de aprendizaje y procrastinación académica en estudiante 

de una escuela secundaria describir, así como la descripción de sus categorías 

empleando el enfoque cuantitativo no experimental, correlacional, tuvo como 

muestra 160 participantes, y obtuvo como resultado la presencia de una relación 

entre la variables y la presencia de un alto nivel de autorregulación académica con 

un 40.86% de nivel alto y postergación de actividades con un nivel bajo con un 

37.7%.  

 Mestas (2022) en su investigación, se planteó determinar la su 

correlación existente entre procrastinación académica y hábitos de estudio en 

estudiantes de secundaria durante la pandemia empleando, utilizando el enfoque 

cualitativo, no experimental y correlacional, así como una muestra de 122 

estudiantes, obteniendo como resultado (rho = -.585), el cual indica una 

correlación negativa, concluyendo que la presencia de procrastinación académica 
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en los estudiantes no tiene nada que ver con los hábitos de estudio que los 

estudiantes poseen. 

 Huyhua & Sulca (2022) en su investigación, se plantearon  como objetivo 

determinar la relación entre hábitos de estudio y la procrastinación académica en 

estudiantes de la I.E Carlos Noriega Jiménez en Ica, para su investigación uso el 

enfoque cuantitativo, de tipo básica y elemental, nivel descriptivo – correlacional 

y de diseño no experimental, tomo como población 120 estudiantes, y como 

muestra 91 estudiantes de 4° de secundaria, como instrumento aplico el inventario 

CASM 85 y la escala de Procrastinación Académica, obteniendo como  resultado 

que no existe relación entre ambas variables, según el estadístico (Rho=,104 

p=,324 y que el nivel de la variable habito de estudio se encuentra en un nivel 

regular y la variable Procrastinación académica muestra un nivel medio.  

 Quispe (2021) en su investigación, tuvo como objetivo determinar el 

nivel de procrastinación, así como el nivel de sus dimensiones, utilizo el enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo, usando como muestra 58 estudiantes, obteniendo 

como resultado que un 77.6 % de estudiantes presenta un nivel alto de 

procrastinación, y respecto a sus dimensiones la autorregulación se obtuvo 86,2% 

de nivel alto, mientras que la postergación académica presenta un 50% de nivel 

medio.  

 Albujar & Castro (2020) en su investigación, tuvieron como propósito 

determinar la relación entre las dimensiones de procrastinación académica y 

niveles de ansiedad en estudiantes de secundaria en Lambayeque, así como 

describir sus principios, utilizo el enfoque cuantitativo no experimental de diseño 

descriptivo-correlacional, con una muestra de 150 estudiantes obteniendo como 
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resultado una correlación entre ambas variables, también que la dimensión con 

índice más alto es la postergación de actividades con un 58.7% de nivel alto, 

mientras que la dimensión autorregulación presenta un 4% de nivel alto, 

concluyendo que la procrastinación académica puede generar ansiedad y que las 

estudiantes mujeres tienden a postergar mayormente sus actividades. 

 Cruz (2019) en su investigación, se planteó determinar la relación entre 

inteligencia emocional y hábitos de estudio en estudiantes de una I.E. de Moche, 

así como describir sus niveles, uso el enfoque cuantitativo , de diseño descriptivo-

correlacional, con una población  y muestra de 181 estudiantes de 4º y 5º de 

secundaria, usando como instrumentos el  Inventario de Hábitos de Estudio 

(CASM - 85) y el Inventario de Bar-On ICE – NA, encontrando como resultado 

una correlación directa pero débil entre ambas variables y respecto a los niveles 

de hábitos de estudio un 38.1% presenta tendencia negativa y la categoría ¿Cómo 

estudia usted? es la que mayormente practican los estudiantes, pues presenta un 

nivel sobresaliente con tendencia a positiva con un porcentaje de 50.3% 

estudiantes, concluyendo que es necesaria la implementación de talleres para el 

manejo de su tiempo.   

 Anaya (2016) en su indagación, se propuso precisar el nivel que poseen 

las dimensiones de los hábitos de estudio en estudiantes de Lima utilizando el 

enfoque cualitativo, sustantiva transversal, utilizo como muestra 138 estudiantes 

a los cuales aplico cuestionarios como el test de atención y el CASM- 85, este 

último para los hábitos de estudio, obteniendo como resultados que las 

dimensiones con mayor nivel siendo el nivel promedio son forma de estudiar 

(69,6%), y forma de escuchar clases (65,9%). 
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 Ortega (2012) en su indagación, tuvo como propósito determinar los 

niveles de hábitos de estudio y sus dimensiones en estudiantes de una institución 

educativa secundaria del Callao, por lo que empleo el enfoque cuantitativo, no 

experimental, correlacional, y como muestra a 29 estudiantes de segundo de 

secundaria, de los cuales pudo concluir que la dimensión IV (Forma de escuchar 

la clase) e la dimensión que tiene mayor tendencia positiva en su práctica. 

2.1.3. Antecedentes locales  

Estofanero (2024) en su investigación, tuvo como objetivo identificar las 

categorías de los hábitos de estudio en estudiantes de secundaria en Pusi, 

utilizando el enfoque cuantitativo, no experimental diseño descriptivo-

correlacional con una muestra de 35 estudiantes aplicando el cuestionario CASM 

85, obteniendo como resultado que un 74% de estudiantes presenta hábitos 

positivos en la categoría técnicas de estudio y un 37% en la forma de escuchar 

clase, concluyendo que debe motivarse al estudiante a mejorar sus hábitos de 

estudio en las demás categorías, pues estos son susceptibles a mejora. 

Amesquita (2023) en su investigación, buscó determinar la relación entre 

dichas nomofobia y procrastinación académica en estudiantes de la I.E.S. Gran 

Unidad Escolar San Juan Bosco, así como determinar el nivel de procrastinación, 

la investigación fue de tipo descriptivo, de corte transversal, diseño no 

experimental correlacional; con una población de 230 estudiantes y una muestra 

de 144; su muestreo fue no probabilístico según los criterios de inclusión y 

exclusión, usando como instrumento para ambas variables el cuestionario, 

obteniendo como resultado la existencia de una relación significativa entre dichas 

variables y un nivel moderado de procrastinación académica en un 65.3%. 
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Rodrigo (2021) en su investigación, tuvo como propósito encontrar la 

relación entre procrastinación y el rendimiento académico de estudiantes del 

quinto de secundaria de la I.E.S. “Comercial N°45”, así como describir el nivel de 

las dimensiones de procrastinación académica y su relación con el rendimiento 

académico, por lo que uso en su metodología el enfoque cuantitativo no 

experimental, nivel descriptivo - correlacional, donde su población estaba 

constituida por 191 estudiantes y su muestra fue no probabilística, intencional 

contando con 90 estudiantes, obteniendo como resultado una relación moderada 

directa 𝑟 = 0,669, así mismo respecto al nivel de  autorregulación un 66%  se 

encuentra en medio y un 87% presenta un nivel medio de postergación de 

actividades. Concluyendo la presencia de una relación entre las variables 

estudiadas viendo necesario el desarrollo de talleres para atenuar la 

procrastinación en los estudiantes y puedan mejorar su rendimiento académico. 

Condori & Aceituno (2022) en su investigación, tuvieron como objetivo 

determinar la incidencia de las habilidades sociales en la procrastinación 

académica y determinar el nivel de procrastinación, en su metodología utilizaron 

el enfoque cuantitativo no experimental de alcance descriptivo-correlacional, con 

una población de 995 estudiantes y una muestra probabilística aleatoria 

estratificada compuesta por 228 estudiantes, encontrando una relación 

significativa entre ambas variables, así como la existencia de la procrastinación 

académica en un nivel medio, concluyendo que al tener bajo desarrollo de 

habilidades sociales existirá una mayor propensión a postergar sus actividades 

académicas. 
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Apaza (2021) en su investigación tuvo como uno de sus objetivos describir 

los hábitos de estudio en el área de C.C.S.S en estudiantes de la I.E.S. José Carlos 

Mariátegui, uso el enfoque cuantitativo, diseño correlacional y tipo no 

experimental, donde su población fue y su muestra fue de 45 estudiantes, 

obteniendo como resultado una correlación negativa muy baja entre las variables, 

así mismo un 64% de estudiantes presenta hábitos de estudio positivos y de sus 5 

dimensiones la dimensión forma de estudios es la que presenta mayor practica por 

parte de los estudiantes con un 56% de positividad, concluyendo que existe poco 

interés por los estudiantes de aplicar buenos hábitos de estudio.  

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Procrastinación académica  

2.2.1.1. Etimología  

Etimológicamente el termino procrastinación “deriva del latín 

procrastinare, cuyo significado es dejar las cosas o posponerlas para otro 

día” (Ruiz & Cuzcano, 2017, p. 24). En complemento a esta definición 

Bazán (2019) considerando el Online Etymology Dictionary aporta que 

dicho término en latín está compuesto de dos palabras, una de ellas es pro 

que expresa “adelante, a favor de” y él siguientes es crastinius que 

significa “del mañana”, interpretándose como la propensión del individuo 

de relegar el cumplimiento de una actividad para otro momento evadiendo 

sus deberes. 

 

 



32 

 

2.2.1.2. Procrastinación  

Al hablar de procrastinación Suárez (2022) menciona que esta 

“puede ser comprendida como el aplazamiento voluntario de los 

compromisos personales pendientes, a pesar de ser consciente de sus 

efectos, mayormente negativos” (p. 24).  

Por otra parte “el constructo procrastinación viene demostrando 

que no es solo un problema de la gestión o administración del tiempo. 

También es un proceso que implica una compleja interacción entre 

componentes cognitivos, afectivo-motivacionales y conductuales”(Alegre, 

2013, p.59).  

En 2022, Redondo argumenta que “La procrastinación   en   

cualquiera   de   sus   formas   es   un   problema   que conlleva a perder 

enormes cantidades de tiempo y dinero para las personas y grupos 

involucrados en la realización de actividades” (p.1). Es por eso que Furlan 

et al. (2012) concuerdan que “procrastinar representa una dificultad de 

autorregulación particularmente significativa, ya que describe la 

discrepancia entre las intenciones o planes de acción y las conductas que 

efectivamente lo llevarían a la práctica” (p. 143). 

2.2.1.3. Tipos de procrastinadores  

En el fenómeno de la procrastinación existen diferentes tipos de 

procrastinadores, esto debido a que entre ellos comparten características 

en común que los hacen formar parte de un tipo determinado, entre esta 

clasificación, se tiene la planteada por Chui y Choi (2015) citados por 

Magnin (2021), mencionan que se existen dos tipos de procrastinadores: 
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- Procrastinadores Pasivos: También conocido como 

procrastinadores tradicionales, estas personas tienden a 

procrastinar sin intención, pues presenta dificultades en tomas de 

decisiones rápidas, actitudes pesimistas y se perciben a sí mismos 

como insuficientes para obtener logros satisfactorios. 

- Procrastinadores Activos: Son personas que detienen 

intencionalmente sus actividades centralizando su atención otras 

actividades, tienden a tener gusto por el trabajo a presión 

encontrándolo como un motivador. 

Por otra parte, Wambach et al. (2001) citado por Quant & 

Sánchez (2012), mencionan que existe otra clasificación donde se encurtan 

los siguientes tipos de procrastinadores:  

- Procrastinadores diligentes: Son aquellas personas que poseen la 

capacidad de desarrollar diferente tarea en un lapso corto de 

tiempo. 

- Procrastinadores evitativos: Son aquellas personas que tiendes a 

eludir situaciones que requieran compromiso y responsabilidad, 

optando por realizar pocos esfuerzos en el cumplimiento de sus 

tareas. 

- Procrastinadores miedosos: Son personas indecisas, que 

presentan miedo al desacierto, así que prefieren realizar actividades 

en las que presienten que tendrán éxito y tienden a estresarse frente 

a situaciones de evaluación. 

- Procrastinadores rebeldes: Son personas poco tolerantes a la 

frustración que, ante situaciones exigentes, tienden a culpar a otros 
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cuando presentan retrasos en la ejecución de tareas encomendadas, 

queriendo obtener buenos resultados con esfuerzo mínimo. 

2.2.1.4. Ciclos de la procrastinación 

Ante la existencia de patrones similares entre las personas con 

tendencias procrastinadoras analizadas y estudiadas por diferentes autores, 

se pudo establecer que existe un modelo característico que suele surgir en 

el cumplimiento de tareas académicas o laborales con fecha establecida de 

entrega. Como todo ciclo este tiene diferentes duraciones, puede durar 

horas hasta años, esto dependiendo de la actividad la cual estamos 

procrastinando (Guzmán, 2013). 

Dicho esto, entre los pasos comúnmente repetidos por los 

procrastinadores se encuentra: 

Figura 1.  

Ciclo de la procrastinación  

 

Nota: La figura muestra los pasos que sigue el individuo procrastinador  

Paso 1: 
Esta vez 
empezare 

con 
tiempo Paso 2: 

Tengo que 
empezar 

con 
tiempo

Paso 3: 
¿Que pasa 

si no 
empiezo?

Paso 4: 
Todavia 

tengo 
tiempo

Paso 5: A 
mi me 
sucede 
algo

Paso 6: 
Decisión 

final: 
hacer o no 

hacer

Paso 7: 
Nunca 

volvere a 
procrastin

ar 



35 

 

Teniendo en cuenta la figura sobre el ciclo de la procrastinación 

se encontró siete pasos, estos son: 

- Primer paso: Se refiere al momento en que se decide dejar para 

otro momento una actividad, porque sentimos que habrá más 

tiempo para realizarlo luego, pero el tiempo para cumplirlo se va 

acortando. 

- Segundo paso: Luego de que el individuo dejo pasar el tiempo por 

pensar que podía realizar la actividad en un corto lapso de tiempo, 

llega el momento en que al acercarse la fecha de entrega de la 

actividad siente presión y ansiedad, comenzando a sentir la 

necesidad de realizar un pequeño avance, pero aun es consciente 

que aún hay tiempo, dejando el inicio de la actividad de lado.  

- Tercer paso: En este momento el individuo al no tener ningún 

avance inicial empieza a generar pensamientos negativos con 

visiones de fracaso, temiendo el no poder iniciar con la actividad 

asignada, dando paso al arrepentimiento por no haber iniciado 

anteriormente cuando había más tiempo, llegando a entender que, 

si lo hubieran realizado, todo sería distinto evitándose momentos 

de estrés. 

- Cuarto paso: En este paso el individuo después del 

arrepentimiento vuelve a considerar que aún queda tiempo, siendo 

un pensamiento totalmente fantasioso, autoengañándose respecto a 

que en algún momento iniciará la actividad. 
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- Quinto paso: En este paso el individuo llega a comprender que las 

acciones de postergación no son normales, pues sus intentos de 

inicio han fracasado, entendiendo que es un problema, comenzando 

a tener cuestionamiento sobre sí mismo, dudando de su propio 

concepto. 

- Sexto paso: El individuo al verse acorralado por la llegada del 

tiempo de entrega de la actividad designada, toma la decisión de 

hacerlo y cumplir de alguna manera con lo encomendado o no 

hacerlo, dándose por vencido. 

- Séptimo paso: Al margen de la decisión tomada por el individuo, 

luego de pasada la fecha de entrega de la actividad, este siente un 

alivio, llegando a pensar la negatividad de postergar sus actividades 

prometiéndose no volver a caer en el mismo ciclo, pero en algunos 

casos vuelven a repetir este ciclo de procrastinación. 

2.2.1.5. Procrastinación académica  

Veliz et al. (2016) explican que este término es considerado un 

fenómeno social repentino y que progresivamente crece en la nueva 

generación de estudiantes en el cual influyen diferentes factores como 

factores familiares, sociales, económicos, hábitos de estudio, hasta por 

influencia de los medios de comunicación el cual constituye un problema.  

Cuando se habla de procrastinación académica se hace referencia 

“al comportamiento que consiste en el retraso de una actividad de manera 

intencionada y sin justificación aparente por la cual se posterga la tarea, 

esta situación puede presentar repercusiones en la vida 
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cotidiana”(Cardenas et al., 2020, p.18). El mismo año, Delgado et al. 

encontraron como consecuencia que este tipo de comportamiento en los 

estudiantes cumple “un rol moderador entre la presencia de estresores y el 

desarrollo de síntomas asociados al estrés académico” (p. 13), afectando 

al estudiante.  

Por otra parte, la procrastinación académica es conformada por dos 

principios que son: La autorregulación académica que son procedimiento 

donde los alumnos determinan sus propósitos académicos y tratan de 

organizar su tiempo, actividades, conocimientos, etc. Para lograr su 

objetivo planteado y postergación de actividades es dejar las actividades 

inmediatas para un largo plazo (Bazán & Romero, 2019). 

Es así que este fenómeno puede ser considerado como el actuar de 

los estudiantes optando por dilatar el tiempo de realización de alguna 

actividad, dejándolo para último momento.  

2.2.1.6. Factores asociados a la procrastinación académica 

Entre los factores que tienen mayor incidencia en la procrastinación 

académica según lo investigado por Redondo (2022), resaltan las 

siguientes: 

a. Factor personal: Se considera a la manera en la que el estudiante 

se desenvuelve en el contexto de sus relaciones sociales e 

institucionales, dentro de este factor están involucrados: 

- La gestión de emociones: Su práctica inadecuada afecta la 

estabilidad del estudiante, pues repercute en los comportamientos 

de postergación generándole estrés y ansiedad, sentimientos de 
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fracaso, carencia de autorregulación, siendo este uno de los 

principales causantes de la procrastinación, pues implica la 

capacidad que el estudiante tiene para regular sus conductas, 

pensamientos y emociones que le permiten desenvolverse en su 

contexto educativo.  

- Malestares físicos: La desestabilización emocional de los 

estudiantes por diferentes situaciones pueden llegar a somatizarse 

en malestares físicos como insomnio, migrañas, dolores lumbares, 

entre otros. 

- Rasgos de la personalidad: Aquí resalta el comportamiento y la 

conducta de los estudiantes, pues aquellos estudiantes que tienden 

a divagar, a ser rebeldes, a ser impulsivos, a evitar planificar y ser 

evitativos, tiende a dejar sus responsabilidades académicas de lado.  

b. Factor social: Se refiere al desenvolvimiento conductual del 

estudiante en contextos sociales, dentro de estos factores se 

encuentra: 

- El ocio: Se refiere al tiempo el cual el estudiante ocupa para 

realizar actividades de su gusto ajenas al ámbito académico como 

navegar por internet, utilizar redes sociales, juegos o descansar, 

pero que con una mala gestión de este tiempo se refleja el cómo los 

estudiantes postergan sus responsabilidades académicas por estos 

momentos de ocio. 

- El ambiente familiar: Los estudiantes son propensos a ser 

influenciados por el entorno que los rodea, más aún por la familia 

y amigos, aquí el estudiante se ve envuelto en una encrucijada, pues 
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por un lado busca cumplir expectativas familiares por presión y por 

otro lado con la finalidad de pertenecer a un grupo busca cumplir 

sus imposiciones, dejando de lado sus responsabilidades 

académicas al querer satisfacer a ambos, llegando a procrastinar. 

- Sociodemográfico: Aquí se considera como un factor relevante al 

género, pues en base a diferentes investigaciones se determina que 

el hombre tiende a procrastinar más que las mujeres, esto a causa 

de que el hombre llega a alcanzar la madurez después de la mujer, 

siendo esta última capaz de asumir situaciones con responsabilidad 

y eficiencia. 

c. Factor académico: Dentro de los factores que inciden en la 

postergación de actividades llevada a cabo por los estudiantes se 

encuentran, la carente gestión de tiempo, los hábitos negativos de 

estudio, la sobrecarga académica, dificultades en los exámenes, 

entre otros, es así que estos se agrupan en: 

- Influencia del entorno académico: Un ambiente de estudios 

inadecuado no le permitirá al estudiante dedicarle tiempo al 

estudio, así mismo la mala distribución de su tiempo para satisfacer 

sus diferentes actividades, estos factores desembocan en malos 

hábitos de estudio, los cuales también afectan su desenvolvimiento 

frente a un examen, generándoles angustia y temor, dilatando el 

tiempo para evitarlos.  

- Factores externos académicos: este aspecto se refiere a como el 

estudiante al tener una mala distribución de tiempo, aplaza sus 

responsabilidades y acumula muchas actividades sobrecargándose 
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académicamente, por otro lado, aquí entran a tallar los docentes que 

guían al estudiante en su desarrollo de aprendizaje, ya que si el 

estudiante no se siente motivado con el curso dilataran el 

cumplimiento de las actividades asignadas en este llevándolo a 

procrastinar.  

2.2.1.7. Tipos de procrastinación académica 

La procrastinación académica presenta una clasificación 

planteada por Schouwenburg (2004) citado por Trujillo & Noé (2020), la 

cual es clasificada en dos grupos: 

- Procrastinación académica esporádica: Se habla de conducta 

dilatoria ocasional concerniente a las actividades del ámbito 

académico, es decir que solo ocurre con algunas actividades 

específicas, esto a causa de carencias en el manejo de la gestión de 

tiempo. 

- Procrastinación académica crónica: Es el hábito de demora en la 

dedicación del estudio, es decir la persona tiene la costumbre de 

procrastinar. 

2.2.1.8. Consecuencias de la procrastinación académica 

La procrastinación académica trae consigo consecuencia 

negativas que afectan su desenvolvimiento académico y su bienestar, en 

razón a lo planteado se evidencian consecuencias en el ámbito académico 

como presencia de comportamiento académicos deshonestos y probable 

abandono escolar Hidalgo et al. (2022), también se considera el 

ausentismo habitual a clases y el aumento de reprobaciones en las materias 



41 

 

estudiadas López et al. (2019), en referencia a las consecuencias en el 

bienestar del estudiante se puede evidenciar “consecuencias físicas y 

psicológicas, entre las que resaltan la ansiedad, estrés, malestar emocional, 

sensación de fracaso, depresión, baja autoestima, autoculpa, problemas de 

sueño, etc.”(Picho et al., 2020, p.3). 

2.2.1.9. Dimensión autorregulación académica  

En 2005, Pereira menciona que la autorregulación en el aprendizaje 

corresponde a disposición que tiene el ser humano de conducir su 

conducta, pues quienes aplican la autorregulación son capaces de 

responsabilizarse o plantearse metas,  perfilar su actuar, examinándola y 

evaluándola de manera crítica, así mismo considera la autorregulación es 

un procedimiento autónomo, activo, reflexivo y crítico; que concierne a 

las aspiraciones de la persona de lograr un desarrollo integral y una 

constante superación.  

Dicho termino no solo es un proceso de repetición de actividades 

con el fin de cumplirlas sin importar el propósito, caso contrario al hablar 

de autorregulación académica se habla de la habilidad del estudiante para 

plantearse objetivos académicos, los cuales para ser cumplidos los 

estudiantes primero tienen que realizarse una revisión introspectiva, la cual 

quiere decir que el estudiante debería conocerse a sí mismo no solo 

académicamente sino también emocionalmente, de esta manera al tener 

conocimiento de estos aspecto el podrá cimentar su proceso de aprendizaje 

controlando así su comportamiento, su cognición y sus motivaciones para 

lograr los objetivos que se planteó. (Ayala et al., 2020) 
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2.2.1.10. Dimensión postergación de actividades. 

Refiriéndose a este término Domínguez y otros citado en Ayala et 

al. (2020) menciona que es “La tendencia de aplazar a menudo o siempre 

una actividad, en muchos de los casos se produce ansiedad, baja 

autoeficacia y estrés, por la entrega de trabajos, y, en consecuencia, traerá 

una nota o calificación negativa” (p. 9). Por lo que se comprende como el 

hecho que algunos estudiantes tienen de prorrogar el cumplimiento de sus 

actividades, dejándolas para el último momento y este tipo de hábitos en 

los estudiantes llegaría a ocasionarles dificultades cognitivas y 

psicológicas. 

2.2.2. Hábitos de estudio   

2.2.2.1. Hábitos 

Respecto a los hábitos Rebaza (2016) menciona que estos se 

“adquieren de forma constante mediante la repetición y la acumulación de 

actos pues mientras más se estudie y se practique de forma constante este 

se podrá instaurar firmemente, siendo el estudio un proceso consciente 

donde se requiere tiempo y esfuerzo” (p.15). 

2.2.2.2. Hábitos de estudio  

Cartagena (2008) define “Los hábitos de estudio son los métodos y 

estrategias que acostumbra a usar el estudiante para asimilar 

conocimientos, su aptitud para evitar distracciones, su atención al material 

específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo el proceso” 

Mondragón et al. (2017), así mismo considera que los estudiantes realizan 
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estas acciones constantemente con la finalidad de adquirir conocimientos 

mediante técnicas y métodos, con la intención de conseguir la meta que el 

mismo se ha fijado. 

Los hábitos de estudio son considerados muy útiles en la vida 

académica, pues cuando el estudiante decide poner en práctica su conducta 

de estudiar, los hábitos de estudio usualmente ayudan al estudiante para 

que este proceso en su conducta tenga éxito, así como en su actitud hacía 

el estudio, siendo los buenos hábitos de estudio útiles cuando existe una 

actitud positiva hacia el estudio (Andrade et al., 2018). 

En complemento a esto el 2019, Zavala percibe que los hábitos de 

estudio son considerados como una conducta que se pone a la vista de las 

personas que nos rodean de manera inconsciente ante situaciones diversas, 

donde la persona no piensa ni decide sobre la forma de proceder.   

2.2.2.3. Forma de organizarse para estudiar 

Esta categoría habla de cómo el individuo tiene diferentes formas 

y manera de estudiar, resaltando la importancia del apoyo que el docente 

le brinda al estudiante Terry & Tucto (2021). Entre las características 

planteadas por Vicuña (2005) citado en Armas (2017) se encuentran:  

- El estudiante subrayar lo trascendental. 

- Las palabras que no son conocidas para él, las busca en el 

diccionario. 

- Parafrasea lo leído. 

- Para memorizar un texto lo lee varias veces.  

- Repasa lo estudiado después de un lapso de 4 a 8 horas. 
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- Al estudiar un tema lo relaciona con otro tema tratado 

anteriormente. 

2.2.2.4. Estrategias usadas para la resolución de las tareas  

Esta categoría nos brinda un panorama de como el estudiante se 

comporta frente al cumplimiento y ejecución de las tareas asignadas en 

clase Montesinos (2021), en ese sentido Vicuña (2005) citado en Armas 

(2017) menciona que en este aspecto se consideran características como: 

- La capacidad de organizarse respecto a sus tiempos. 

- Tomar descansos por cortos lapsos de tiempo. 

- Solicita ayuda cuando lo requiere. 

- Responde después de haber leído un texto. 

- Prioriza las tareas en base al tiempo de presentación.  

- Realiza resúmenes. 

2.2.2.5. Prepararse ante un examen 

Esta dimensión habla de cómo el estudiante se prepara para rendir 

un examen, pues si este tuvo una buena preparación utilizando estrategias 

y técnicas de estudio adecuadas planificando sus tiempos, rendirá un buen 

examen, caso contrario su rendimiento será negativo (Terry & Tucto, 

2021). Es por eso que Vicuña citado en Armas (2017) considera que aquí 

resaltan características como:  

- Estudia de 2 a 3 horas diarias.  

- Elabora apuntes y resúmenes para estudiarlos. 

- Desconfía de lo aprendido. 
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- Solicita exámenes simulacro para estar preparado. 

2.2.2.6. Atención durante las horas de clase  

Este aspecto habla de cómo es el comportamiento del estudiante 

durante las sesiones de clases como el utiliza métodos, estrategias y 

técnicas de aprendizaje, resaltando la importancia de que el estudiante 

alcance su autonomía a nivel académico Montesinos (2021), en razón a lo 

mencionado Vicuña (2005) citado en Armas (2017) resalta la importancia 

de: 

- La toma de apunte durante las sesiones de clases por parte de 

estudiante. 

- Registrar lo aspectos que considere más importantes  

- Realiza anotaciones de los puntos más relevantes. 

- Inspeccionar sus apuntes finalizado las clases, corroborando si 

estos son los idóneos. 

- Evade posibles distractores del ambiente que lo rodea en la 

institución educativa.  

2.2.2.7. Manera en cómo este estudia en casa  

Esta dimensión hace referencia al como el estudiante se organiza 

en su casa para estudiar y la presencia de diferentes elementos que 

pudiesen actuar como distractores, es por eso que Vicuña (2005), citado 

por Armas (2017) recomienda:  

- Estudiar sin distractores auditivos o audiovisuales como la música 

y programas de televisión. 
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- Estudiar en un ambiente pacífico y armónico. 

- Evadir las interrupciones en horario de estudio. 

- Planificar su tiempo para evitar recibir visitas de compañero o 

amigos.  

2.2.2.8. Factores que influyen en los hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio al ser un conjunto de acciones que son 

practicadas inconsciente o conscientemente tienden a ser influenciados 

por diferentes factores como los planteado por Matencio (2019), los 

cuales son: 

- Factores individuales:  En este factor influye ampliamente el buen 

estado mental y físico de las personas, teniendo en cuenta esto, 

también resaltan factores como la gestión del tiempo, las actitudes, 

la organización y planificación personal, la conducta, la motivación 

y el deseo. 

- factores ambientales: Para el progreso de hábitos de estudio es 

significativo contar con un ambiente adecuado destinado 

netamente para el estudio, con conveniente ventilación, apropiada 

iluminación, aislado de ruidos y distractores como televisor, radio, 

entre otros.   

- Factores instrumentales: Entre los instrumentos que reinciden en 

su construcción están las técnicas, estrategias y métodos de 

aprendizaje que puede emplear el estudiante, siendo pertinente su 

conocimiento y su práctica. 
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En complemento a esto Ordoñez (2004) citado en Armas (2017), 

menciona que los factores que influyen en los hábitos de estudio se dividen 

en dos, entre esto factores se encuentran los factores intrínsecos como: 

- Salud. 

- Concentración.  

- Motivación. 

- Alimentación.  

- Sueño. 

Así mismo entre los factores a considerar Ordoñez (2004) citado 

en Armas (2017) también menciona que existen factores extrínsecos como:  

- El ruido. 

- Ambiente de estudio. 

- Planificación de Horario.   

2.2.2.9. Importancia de los hábitos de estudio. 

Rebaza (2016) refiere que las personas estudian “para adquirir y 

asimilar conocimientos que permitan desarrollar y organizar mejor la vida 

de los estudiantes. Por ello el estudio no solo se refiere al logro personal, 

sino que es parte de la preparación continua de la vida” (p. 16). 

Por otra parte, Capdevila & Bellmunt (2016) remarca que los 

hábitos de estudio son parte esencial en el rendimiento académico de los 

estudiantes, por lo que resalta la necesidad de aplicar planes de mejora para 

sus hábitos, considerando que no solo se trata de actualizar o mejorar el 

empleo de métodos, técnicas o estrategias de estudio, sino, debe tomarse 
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en cuenta el lugar donde estudia, sus actitudes, su estado mental y físico, 

su gestión de tiempo, etc. Con esto se quiere lograr mejoras en la práctica 

de estudio y por ende un rendimiento académico positivo. 

En concordancia a lo mencionado es relevante mencionar que los 

hábitos de estudio forman una parte fundamental del desarrollo cognitivo 

de las personas apoyando su crecimiento integral, así como la potenciación 

de su creatividad, regulación de tiempo e inteligencia esenciales para un 

que el estudiante tenga un desenvolvimiento fructífero en su vida cotidiana 

(Torres, 2021). 

Teniendo en cuenta lo vertido por los diferentes autores se entiende por 

procrastinación académica y hábitos de estudio como el comportamiento de los 

individuos ante diferentes situaciones académicas, la formación de estos 

comportamientos se ve influida por factores personales y sociales, puesto que la 

procrastinación académica hace referencia al retraso de las responsabilidades del 

estudiante y a la deficiencia en la organización del tiempo destinado al cumplimiento de 

sus metas académicas,  es así que el papel de los hábitos de estudio cobran importancia 

puesto que su correcta practica ayuda al estudiante a organizar y planificar sus actividades 

académicas para el logro de sus objetivos, pero ante una carente practica de hábitos de 

estudio se tienen deficiencias en el cumplimiento de sus deberes, esto debido a la 

desorganización que el estudiante presenta, es razón a esto, se considera que ambas 

variables guardan correlación, ya que la formación positiva de hábitos de estudio ayuda 

al estudiante a encaminar su conducta, ayudándolo a tomar decisiones correctas ante la 

presencia de distractores personales o sociales, que puedan podrían conllevarlo a aplazar 

sus actividades, que poco a poco lo convertirían en un estudiante procrastinador.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

- Actitud: “Es una disposición social, afectiva y rígida hacia objetos empíricos y 

que tiene como función lograr la hegemonía de una forma de pensar y hacer las 

cosas sobre otras” (Vázquez, 2001, p.2). 

- Ansiedad: “Estado de ánimo caracterizado por presentar preocupaciones de 

diferente intensidad según la individualidad de la persona y/o de las situaciones 

que la generan. Conductualmente estas personas presentan indecisión, evitación, 

inquietud, fatigabilidad, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión 

muscular, alteraciones del sueño” (Sairitupac et al., 2020, p.2).  

- Autorregulación:  Son las modificaciones que una persona puede ejecutar en sus 

sistemas en un determinado aspecto cuando no están funcionando 

adecuadamente(Vives et al., 2014).  

- Comportamiento: “Son todas las actividades expresadas físicamente por el ser 

humano y todos sus procesos mentales manifestados por medio de expresiones 

orales como los sentimientos y los pensamientos, que un individuo manifiesta 

cuando se encuentra en una situación social en particular”(Cobo, 2003, p.116). 

- Conducta: “Es resultado de la interacción controlada del organismo y del medio 

ambiente”(Sarabia, 2001, p.25). 

- Estrés académico: “Reacción que se presenta cuando el estudiante se ve 

enfrentado a exigencias del entorno educativo (pruebas, trabajos, presentaciones, 

etc.). Esta lo moviliza ayudándole a alcanzar metas, pero cuando son demasiadas 

exigencias al mismo tiempo, se ve sobrepasado bajando su rendimiento”(Parra et 

al., 2018, p.48). 

- Estrés.  Es un “Estimulo que conduce a la acción, una respuesta necesaria para la 

supervivencia, respuesta que en la mayoría de los casos puede llegar a ser 
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equilibrado o desequilibrado afectando a determinada población”(Palencia & 

Coronel, 2019, p.53).  

- Gestión del tiempo: Es un compás que marca el ritmo que siguen todos los 

involucrados en la comunidad escolar, al momento de realizar todas las 

actividades que persiguen un fin académico(Gutiérrez et al., 2017, p.57). 

- Hábitos de estudio: “Se entienden por hábitos de estudio al modo como el 

individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”(Acevedo et al., 

2015, p.60). 

- Manejo de tiempo: Capacidad racional y consciente de autorregular la conducta 

del sujeto para alcanzar las metas, teniendo en cuenta su disponibilidad de tiempo 

(Durán & Pujol, 2013).  

- Ocio o Entretenimiento: “Es el tiempo tiene un estudiante para descansar y 

aprovecharlo en actividades placenteras que no sean meramente académicas, es 

decir, un tiempo para realizar todo aquello que al estudiante le guste y le 

divierta”(Redondo, 2022, p.74). 

- Organización del tiempo. Es una habilidad útil para el desarrollo personal, la 

cual posee una preponderancia autorregulatoria en su personalidad, así mismo 

viabiliza la eficacia en el desarrollo del aprendizaje, actividades y comunicación 

de la persona (Osorio & Velázquez, 2022).  

- Postergación: Consiste en aplazar la ejecución de una tarea con el fin de darle 

prioridad a otra más productiva en ese momento, lo cual no constituye un 

problema para la persona (Díaz, 2018). 

- Procrastinar: En 2020,  Ayala argumentan que es “El acto de postergar 

actividades de manera irresponsable, sabiendo las consecuencias que ello acarrea 
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y los resultados negativos en el proceso educativo de enseñanza aprendizaje” 

(p.49). 

- Rendimiento académico. Está relacionado con el éxito o eficiencia del proceso 

educativo y se determina tomando en cuenta variables cualitativas y/o 

cuantitativas (Bedregal et al., 2020, p. 670). 

- Tiempo: “Es una realidad existencial dentro de la sociedad actual, que hace parte 

de la percepción que tiene cada persona sobre la realidad y el instante en que vive 

cada situación particular” (Álvarez & Lobo, 2020, p.75). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La indagación se realizó en la región de Puno, provincia de Puno, distrito de 

Chucuito, comunidad de Potojani Grande, entre las coordenadas de latitud 15° 56' 15" sur 

y longitud 69° 53' 45" oeste, concretamente en la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande, ubicada a 23 km de la ciudad de Puno.  

Figura 2:  

Ubicación geográfica de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande 

 

Nota: La figura muestra donde se encuentra ubicada la institución educativa utilizando la herramienta 

Google Maps 2024. 
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3.2. PERIODO Y DURACIÓN DEL ESTUDIO  

En torno a la indagación el proyecto tuvo inicio el 07 de abril del 2023, 

subsiguientemente fue aprobado el 26 de julio del 2023 y se ejecutó el 11 de octubre del 

mismo año en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial “Potojani 

Grande” del distrito de Chucuito, para su posterior procesamiento y obtención de 

hallazgos referentes a la investigación. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO  

Para la indagación se seleccionó la técnica e instrumentos correspondientes, tal 

como se detalla en los siguientes párrafos: 

3.3.1. Técnica 

“Conjunto de normas y procedimientos para regular un determinado un 

determinado proceso y alcanzar un determinado objetivo”(Ñaupas et al., 2018, p. 

273). 

- Encuestas: “Es una técnica de recolección de información que se 

fundamenta en un conjunto de preguntas con el propósito de obtener 

información de las personas”(Bernal, 2010, p. 194).  

3.3.2. Instrumentos 

En el 2018, Ñaupas et al., refieren que son “herramientas conceptuales o 

materiales, mediante las cuales se recoge los datos o informaciones, mediante 

preguntas” (p.273). 

- Cuestionario: “Es una modalidad de la técnica de la encuesta que consiste 

en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas relacionadas a 

las variables e indicadores de la investigación”(Ñaupas et al., 2018, p. 



54 

 

291). Para la indagación se utilizaron el Inventario de Hábitos de Estudio 

(CASM-85) de Vicuña y la Escala de Procrastinación Académica (EPA). 

3.3.2.1. Ficha técnica de los instrumentos  

a. Ficha técnica de procrastinación académica:  

El instrumento utilizado fue creado por Busko (1998) y adaptado 

por Trujillo & Noé (2020), siendo aplicado a estudiantes de 

educación secundaria de Chimbote, donde obtuvo una fiabilidad de 

,80 utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual indica que 

su confiabilidad es alta, dicho instrumento se detalla a 

continuación:  

- Nombre: Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

- Autor: Creada por Busko (1998) y adaptada por (Trujillo & Noé, 

2020). 

- DOI: https://doi.org/10.23923/rpye2020.01.189 

- URL: https://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/189.pdf 

- Año: 2020 

- Duración: 12 minutos 

- Objetivo: Medir la procrastinación académica  

- Ámbito de aplicación: Estudiantes de secundaria  

- Lugar de aplicación: Chimbote – Perú   

- Forma de aplicación: Presencial   

- Aspectos: La Escala de Procrastinación Académica está 

constituida por 16 ítems distribuido en 2 dimensiones, las cuales 

son: la dimensión postergación de actividades y la dimensión 

autorregulación académica.   

https://doi.org/10.23923/rpye2020.01.189
https://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/189.pdf
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- Escala de valoración: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), 

Pocas veces (2) y Nunca (1).  

- Interpretación: Bajo (16 - 37), Medio (38 - 59) Alto (60 - 80)  

b. Ficha técnica de hábitos de estudio:  

El instrumento utilizado fue creado por Luis Alberto Vicuña Peri 

(1985), adaptado por Huyhua & Sulca (2022), aplicada a 

estudiantes de secundaria de Ica, donde utilizo el alfa de Cronbach 

obteniendo una fiabilidad de ,773 lo que da a entender que su 

confiabilidad es alta, este instrumento se detalla seguidamente. 

- Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio (CASM-85) 

- Autor: Creado por Luis Alberto Vicuña Peri (1985), adaptado por 

(Huyhua & Sulca, 2022).  

- URL: http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomad 

eica/1589  

- Año: 2021 

- Duración: 15 a 20 minutos 

- Objetivo: Medir los hábitos de estudio  

- Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación secundaria 

- Lugar de aplicación: Ica 

- Forma de aplicación: Presencial  

- Aspectos: El Inventario de Hábitos de Estudio (CASM-85) está 

constituida por 55 ítems distribuido en 5 dimensiones, las cuales 

son:  La dimensión la forma de organizarse para estudiar, la 

dimensión las estrategias usadas para la resolución de las tareas, la 

dimensión la manera de prepararse ante un examen, la dimensión 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomad%20eica/1589
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomad%20eica/1589
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la forma en cómo el estudiante atiende durante las horas de clase y 

la dimensión la manera en cómo este estudia en casa. 

- Escala de valoración: Nunca (0) y Siempre (1) 

- Interpretación: De (46 a 55) muy positivo, de (37 a 45) positivo, 

de (28 – 36) tendencia positiva; de (19 a 27) Tendencia negativa; 

(10 a 18) Negativo; de (0 a 9) muy negativo. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

3.4.1. Población  

La investigación tomó como población a los 30 estudiantes que cursas 

estudios académicos en la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito del año 2023, como se detalla 

en la siguiente tabla.  

Tabla 1 

Población  

Grado Sección Cantidad de estudiantes 

1ro Única 2 

2do Única 5 

3ro Única 12 

4to Única 5 

5to Única 6 

Total de alumnos  30 

Nota: La tabla muestra la cantidad de estudiantes por grado de la I.E.S.A.I Potojani Grande, el cual 

fue proporcionado por el director de la institución y procesado por la investigadora. 
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3.4.2. Muestra 

El tipo de muestra que se utilizó fue el muestreo censal, ya que “la 

población a estudiar es simultáneamente población y muestra, esto en vista de que 

la población es pequeña, es por eso que se considera la totalidad de la población 

para el estudio”(Guevara, 2018, p.87).  

En este sentido en la investigación se incluyeron a todos los estudiantes 

pertenecientes a la institución educativa, esto debido a su cantidad. Teniendo en 

cuenta estos aspectos, la muestra estuvo conformada por los 30 estudiantes del 1º 

grado al 5º grado de secundaria de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito del año 2023, 

compuesta por 15 varones y 15 mujeres, con edades entre los 12 a 16 años de 

edad, los cuales tienen como lengua materna el aymara y como segunda lengua el 

español, dichos estudiantes se caracterizan por formar su identidad cultural propia 

ligada a las actividades agropecuarias y a una convivencia en comunidad, puesto 

que provienen de familias que en su gran mayoría se dedican a la agricultura, 

ganadería y en otras actividades dedicadas a la prestación de servicios, debido a 

que se radica en una zona rural. 

3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   

3.5.1. Enfoque: 

La investigación adoptó el enfoque cuantitativo, ya que según lo referido 

por Ñaupas et al. (2018) este “utiliza la recolección de datos y análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis” (p.140), en razón a 

esto, los datos recolectados mediante los instrumentos empleados fueron 

procesados haciendo uso la estadística descriptiva e inferencial. 
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3.5.2. Tipo:  

La investigación empleó el tipo no experimental, ya que son “estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”(Hernández & 

Mendoza, 2018, p.175). Por otra parte, tomando en cuenta los aporte de Charaja 

(2018) se determinó que:  

- El tipo de investigación es directa. 

- Según el grado de manipulación de las variables es no experimental.  

- En función de su propósito es una investigación pura. 

3.5.3. Diseño:  

La investigación utilizó el diseño correlacional. descriptivo, porque se 

midió estadísticamente la relación entre dos categorías y se especificó las 

propiedades y características de los fenómenos, Hernández & Mendoza (2018), 

este bajo el siguiente esquema: 

 

Donde: 

- M: Muestra 

- V1: Procrastinación académica  

- V2: Hábitos de estudio  

- R: Grado de relación existente 
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3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO 

Al tratarse de una investigación correlacional – descriptiva, para verificar la 

correlación entre procrastinación académica y hábitos de estudio, el diseño estadístico 

que se utilizó fue el coeficiente de correlación de Pearson.  

- Prueba de correlación de R de Pearson 

Este coeficiente “es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 

variables medidas en un nivel de razón, esta se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables” (Hernández & Mendoza, 2018, p. 

345), cuya formula es: 

-  

 

Donde: 

: Media de la muestra para la primera variable 

sx: Desviación estándar simple para la primera variable 

: Media de la muestra para la segunda variable 

sy: Desviación estándar de la muestra para la segunda 

variable 

n: Número de observaciones 
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Por otra parte, para su interpretación se tomó en cuenta la tabla de interpretación 

del coeficiente de correlación de Pearson de (Hernández et al. 2018 p. 346): 

Tabla 2 

Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

Valores Interpretación 

+ 0.90 
Correlación positiva muy fuerte. 

+ 0.75 
Correlación positiva considerable. 

+ 0.50 
Correlación positiva media. 

+ 0.25 
Correlación positiva débil. 

+ 0.10 
Correlación positiva muy débil. 

0.00 
No existe correlación alguna entre las variables. 

- 0.10 
Correlación negativa muy débil. 

- 0.25 
Correlación negativa débil. 

- 0.50 
Correlación negativa media. 

- 0.75 
Correlación negativa considerable. 

- 0.90 
Correlación negativa muy fuerte. 

- 1.00 
Correlación negativa perfecta. 

Nota: La tabla muestra los niveles de coeficientes y la interpretación a la cual corresponden 

según lo planteado por el autor (Hernández et al., 2018 p. 346). 

 

- Prueba de Hipótesis: Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de 

prueba de correlación de Pearson, planteándose las siguientes hipótesis: 

Ho: No existe una relación directa entre la procrastinación académica y los 

hábitos de estudio de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de 

Chucuito – Puno, 2023. 
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H1: Existe una relación directa entre la procrastinación académica y los 

hábitos de estudio de los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande del distrito de 

Chucuito – Puno, 2023. 

3.7. PROCEDIMIENTO  

Para la ejecución de la indagación y la obtención de hallazgos, se procedió a aplicar los 

siguientes pasos: 

- En primer lugar, se presentó una solicitud dirigida al director de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande para llevar a 

cabo la investigación.  

- Consecutivamente, una vez obtenida la autorización se procedió a la aplicación 

de los instrumentos de investigación a la muestra planteada.  

- Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de los datos obtenidos haciendo 

uso del programa Microsoft Excel y SPSS V26, del cual se obtuvieron los datos 

estadísticos. 

- Finalmente, se efectuó la interpretación y discusión de los hallazgos obtenidos.  

3.8. VARIABLES 

Las variables utilizadas en la investigación titulada procrastinación académica y 

hábitos de estudio de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Industrial Potojani Grande del distrito de Chucuito – Puno, 2023. Fueron:  

- V1: Procrastinación académica  

- V2: Hábitos de estudio 
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3.8.1. Operacionalización de variables 

Tabla 3  

Operacionalización de variables  

Variable Dimensiones Indicadores Instru-

Mento 

Escala 

V. 1. 

Procras-

tinación 

académica 

 

1.1. 

Postergación 

de actividades. 

1.1.1. Dificultad de 

aprendizaje.  

1.1.2. Esfuerzo sostenido. 

Escala de 

procrasti

-nación 

académic

a (EPA). 

Siempre (5) 

Casi 

siempre (4) 

A veces (3) 

Pocas veces 

(2)  

Nunca (1). 

1.2. Autorre-

gulación 

Académica. 

1.2.1. Autodisciplina.  

1.2.2. Organización.  

1.2.3. Motivación. 

V .2. 

Hábitos de 

estudio 

2.1. Forma de 

organizarse 

para 

estudiar. 

2.1.1. Subraya al leer. 

2.1.2. Elabora preguntas. 

2.1.3. Pronuncia de memoria lo 

leído 

2.1.4. Emplea el diccionario. 

2.1.5. Relaciona los temas.  

Inven-

tario de 

Hábitos 

de 

Estudio 

(CASM-

85). 

Nunca (0) 

Siempre (1) 

2.2. Las 

estrategias 

utilizadas para 

resolver 

tareas. 

2.2.1. Realiza resúmenes. 

2.2.2. Responde sin 

comprender. 

2.2.3. Da prioridad la 

estructura y presentación. 

2.2.4. Solicita asistencia a otras 

personas. 

2.2.5. Planifica su tiempo. 

2.2.6. Organiza 

jerárquicamente las tareas. 

 

2.3. Forma de 

prepararse ante 

un examen. 

2.3.1. Estudia a último 

momento. 

2.3.2. Copea del compañero. 

2.3.3. Olvida lo que estudia. 

2.3.4. Selecciona el curso fácil. 

2.3.5. Elabora resúmenes. 

 

2.4. Manera en 

cómo el 

estudiante 

escucha clases. 

2.4.1. Registra información. 

2.4.2. Clasifica la información. 

2.4.3. Consulta en clase. 

2.4.4. Se despista fácilmente. 

 

2.5. La manera 

en cómo este 

estudia en casa. 

2.5.1. Existe interrupción en 

clase y en su casa. 

2.5.2. Requiere de tranquilidad 

en clase y en su casa. 

2.5.3. Consume alimentos 

cuando estudia. 

 

Nota: La tabla muestra las categorías e indicadores de la variable hábitos de estudio.
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3.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación a los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande, se procedió a organizar los resultados mediante 

el programa Microsoft Excel, para posteriormente realizar su traslado al software 

estadístico IBM SPSS Statistics V26, donde se efectuaron los procesamientos estadísticos 

descriptivos e inferenciales correspondientes, así mismo se realizó la prueba de 

normalidad para subsiguientemente obtener información sobre la correlación existente 

entre las variables estudiadas. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se dará a conocer los resultados hallados en la investigación para 

su posterior discusión, el cual está organizado de la siguiente manera: 

4.1. RESULTADOS.  

4.1.1. Resultados del objetivo específico 1. 

Tabla 4  

Resultados de los principios de la procrastinación.  

 

Autorregulación académica Postergación de actividades 

% N % N 

Bajo 100,0% 30 00,0% 0 

Medio 0,0% 0 80,0% 24 

Alto 0,0% 0 20,0% 6 

Nota: La tabla da conocer la cantidad de estudiantes que se inclinan por cada principio de 

procrastinación, en base a los datos procesados por la investigadora. 

Interpretación: 

En la tabla 4, se da a conocer los índices de los principios de la 

procrastinación académica que poseen los estudiantes de la Institución Educación 

Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande teniendo como base el 

cuestionario de Trujillo & Noé, empleado el 2020, teniendo como índices bajo, 

medio y alto. 
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Respecto al principio postergación de actividades, de la totalidad de 

estudiantes encuestado Institución Educación Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande. El 80% presenta un nivel medio de postergación de actividades 

y un 20% presenta un nivel alto, es decir que los estudiantes tienden a aplazar sus 

actividades para último momento, esto puede deberse a que los adolescentes están 

expuestos diferentes distractores como la tecnología, actividades 

extracurriculares, entre otros dejando sus deberes para otra fecha (Veliz et al., 

2016). 

En cuanto al principio autorregulación académica, la totalidad de los 

estudiantes encuestados, es decir el 100% de los estudiantes de la Institución 

Educación Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande presenta un nivel 

bajo de autorregulación, esto quiere decir que los estudiantes no tienen 

dificultades en determinar sus objetivos académicos y planificar su tiempo (Bazán 

& Romero, 2019). 

Finalmente, al realizar un análisis de los datos obtenidos sobre la 

procrastinación académica y sus principios tales como la autorregulación 

académica y la postergación de actividades detallados anteriormente, el principio 

en el cual se presenta un mayor índice es en la postergación de actividades estando 

presente en los estudiantes de la Institución Educación Secundaria Agropecuario 

Industrial Potojani Grande un nivel medio. 

Se concluye así que la postergación de actividades es el principio que  

presenta mayor índice en los estudiantes de la mencionada institución 

procrastinen, dejando sus actividades y responsabilidades para último momento, 

generándose así momentos de estrés al tener acumulación de actividades como 
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mencionaba Romero et al. (2024), dicha situación es preocupante en estudiantes 

de temprana edad, puesto que, si este comportamiento no mejora en esta etapa 

escolar, posteriormente presentara mayores dificultades en su desempeño 

académico como estudiantes de educación superior y en su vida adulta, pues ya 

que como dice Redondo (2022) es un problema que en cualquier contexto lleva a 

perder tiempo y dinero.  

4.1.1.1. Análisis descriptivo de la variable procrastinación 

académica  

Tabla 5 

Nivel de procrastinación académica en los estudiantes de la I.E.S.A.I. 

Potojani Grande 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 23 76,7 76,7 76,7 

Alto 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota: Se describe el nivel de procrastinación que poseen los estudiantes, en base a los 

datos recolectados por la investigadora. 

Interpretación:  

Teniéndose en consideración la tabla 5, respecto a la 

procrastinación académica en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande se evidencia que, del 

total del 100% de estudiantes encuestados, un 76,7% de estudiantes 

presentan un nivel medio de procrastinación académica, este seguido de 

un 23,3% que presenta un nivel alto, interpretándose así que de la totalidad 

de estudiantes encuestados presentan un nivel medio y alto de 
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procrastinación académica, reflejándose así como los estudiantes retardan 

sus actividad de manera deliberada por diferentes factores (Cardenas et al., 

2020, p.18).  

4.1.2. Resultado del objetivo específico 2 

Tabla 6 

Categorías de hábitos de estudio practicadas por los estudiantes de la I.E.S.A.I. 

Potojani Grande 

 

Organización 

para estudiar 

Resolución 

de tareas 

Preparación 

ante un 

examen 

Forma de 

atender 

clase 

Manera de 

estudio en 

casa 

%  N %  N %  N %  N %  N 

Muy 

negativo 

0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Negativo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Tendencia 

negativa 

73,3% 22 93,3% 28 86,7% 26 100% 30 100% 30 

Tendencia 

positiva 

26,7% 8 6,7% 2 13,3% 4 0,0% 0 0,0% 0 

Positivo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Muy 

positivo 

0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Nota: Resultados de las categorías practicadas, obtenidos de la base de datos procesada por la 

investigadora tomando en baremo para su interpretación. 

 

 

 



68 

 

Interpretación: 

En la tabla 6, se da a conocer las categorías de los hábitos de estudios 

practicadas por los estudiantes de la Institución Educación Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande teniendo en consideración el 

cuestionario realizado por Luis Alberto Vicuña Peri y adaptado por Huyhua & 

Sulca en 2022, el cual presenta como baremo muy negativo, negativo, tendencia 

negativa, tendencia positiva, positivo y muy positivo. 

Respecto a la categoría forma de organizarse para estudiar, de todos los 

estudiantes de la Institución Educación Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande encuestados, un 73,3% evidencia una tendencia negativa, 

mientras un 26,7% presentan una tendencia positiva y por otro lado los baremos 

muy negativo, negativo, positivo y muy positivo presentan un 0%, lo cual indica 

que los estudiantes están propensos a presentar un descenso de sus hábitos de 

estudio actuales tales como los planteados por Armas (2017), como subrayar al 

realizar una lectura,  plantearse interrogantes, recordar de memoria lo leído, utiliza 

el diccionario o relaciona un tema con otros temas. 

En referencia a la categoría estrategias utilizadas para resolver tareas, los 

estudiantes de la Institución Educación Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande encuestados evidencias que un 93,3% presenta una tendencia 

negativa, mientras que un 6,7% presenta una tendencia positiva de hábitos de 

estudio en esta categoría, el cual deja ver que los estudiantes pueden ser 

influenciados mayormente por hábitos de estudio negativos, el cual los conlleva a 

tener dificultades en alguna características planteadas por Armas (2017) como 

realizar resúmenes, priorizar en orden y presentación de tareas, en pedir de ayuda 
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a otras personas, en organizar su tiempo y en categoriza las tareas el cual afectaría 

en la presentación y cumplimiento de las tereas encomendadas en su institución 

educativa. 

En cuanto a la categoría forma de prepararse ante un examen los datos 

obtenidos de los estudiantes de la Institución Educación Secundaria Agropecuario 

Industrial Potojani Grande, reflejan que un 86,7% de los estudiantes presentan un 

tendencia negativa, mientras que un 13,3% demuestra un tendencia positiva en 

esta categoría, lo cual demuestra una predisposición por parte de los estudiantes a 

dejarse estigmatizar por hábitos de estudio negativos como estudiar en el último 

momento, copiar del compañero, olvidar lo que estudia, selecciona el curso fácil 

de estudiar o no elabora resúmenes para mejorar su comprensión afectando su 

preparación y desenvolvimiento frente a sus exámenes Armas (2017). 

En la categoría manera como escucha el estudiante la clase, según los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Institución Educación 

Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande, se evidencia que un 100% 

de los estudiantes presenta una tendencia negativa en referencia a esta categoría, 

lo cual indica que los estudiantes pueden tener mayor susceptibilidad a optar por 

prácticas de hábitos de estudio negativas caracterizadas por la manera de  

distraerse fácilmente en clases, no registrar información relevante en clase, tener 

su información desordenada o quedarse callando sin realizar preguntas en clases, 

el cual afecta su comprensión y desenvolvimiento en el aula Armas (2017). 

Por otro lado, en la categoría manera como estudia en casa, en base a los 

datos brindados por los estudiantes encuestados en la Institución Educación 

Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande, se reflejó en un 100% como 
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los estudiantes tienen hábitos de estudio con tendencias negativas en esta 

categoría, el cual da a entender que los estudiantes son propensos a practicar 

hábitos de estudio negativos como distractores o interrupciones por la presencia 

de mientras estudia, el cual afecta su concentración que conlleva a dejar de lado 

la actividad que el estudiante realiza, esto puede deberse a que el ámbito donde 

estudia en casa no es propicio o ameno, donde el estudiante no lograra enfocarse 

(Sánchez, 2015).   

Es así como los datos obtenidos en la investigación demuestran que a los 

estudiantes de la Institución Educación Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande evidencian diferentes índices en la puesta en práctica de las 

categorías de los hábitos de estudio, lográndose evidenciar de alguna manera que 

entre las categorías de los hábitos de estudio practicas por los encuestados son la 

forma de organizarse para estudiar, donde existe al menos un 26,7% que presenta 

una tendencia positiva, seguido de la categoría forma de prepararse ante un 

examen donde un 13,3% presenta una tendencia positiva y por último la categoría 

estrategias utilizadas para resolver tareas presenta un 6,7% de prácticas con 

tendencia positiva, los cuales demostrarían una predisposición a mejorar y lograr 

un avance esperanzador en la práctica de hábitos de estudio positivos, que con el 

transcurso de los años le será de utilidad, así mismo e importante reiterar que los 

estudiantes para lograr dicha mejora deben entrenarse en estos hábitos para 

adquirir conocimientos y aprovechar las enseñanzas académicas Castro et al. 

(2009), pues como menciona ante una carente practica de hábitos de estudio los 

logros de aprendizaje no serán los esperados parte Calsin (2018). 
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4.1.2.1. Análisis descriptivo de la variable hábitos de estudio  

Tabla 7 

Nivel de hábitos de estudio en los estudiantes de la I.E.S.A.I. Potojani 

Grande 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tendencia 

negativa 

18 60,0 60,0 60,0 

Tendencia 

positiva 

12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Nota: Descripción del nivel de hábitos de estudios que poseen los estudiantes 

encuestados para la investigación. 

Interpretación: 

Según la tabla 7, respecto a los hábitos de estudio que presentan los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande, se pudo evidenciar que del 100% de estudiantes 

encuestados, un 60% presenta una tendencia negativa, seguido de un 40% 

que presenta una tendencia positiva, interpretándose así que los hábitos de 

estudio de dichos estudiantes no son los adecuados, esto puede deberse a 

factores intrínsecos como salud, concentración, alimentación, 

motivaciones, etc, y factores extrínsecos como el ambiente y los 

distractores como refiere Armas (2017), factores por lo cual, no se 

generara una conducta efectiva en el ámbito educativo, afectando el éxito 

académico de los estudiantes Zárate et al. (2018).  
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4.1.3. Prueba de normalidad  

La prueba de normalidad aplicada en la investigación se determinó de 

acuerdo con la cantidad de muestra de la investigación, optándose por la prueba 

de normalidad de Shapiro-Wilk que se utiliza cuando la muestra tiene un tamaño 

inferior o igual a 50 según lo que menciona Romero (2016), siendo esta la ideal 

para la investigación que contó con la colaboración de 30 estudiantes de la 

Institución Educativa Agropecuario Industrial Potojani Grande. Además de ello la 

significancia bilateral de la prueba de normalidad ayudará a determinar las 

pruebas estadísticas a emplear para la prueba de hipótesis, considerando el criterio 

siguiente: 

- Si p> a 0,05 los datos proceden de una distribución normal. 

- Si p≤ a 0,05 los datos proceden de una distribución no normal. 

Teniéndose en cuenta estos aspectos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 8 

 Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Procrastinación 

académica 

,087 30 ,200* ,972 30 ,606 

Hábitos de 

estudio 

,117 30 ,200* ,958 30 ,278 

Nota: Resultados de la prueba de normalidad aplicada a base de datos de la investigadora  
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Por consiguiente, conforme se aprecia en la tabla 8, respecto a la prueba 

de normalidad aplicada a la investigación, la significancia bilateral para la variable 

Procrastinación académica equivale a 0.606, que es mayor a 0,05 y para la variable 

Hábitos de Estudio 0.278, que es mayor a 0,05, concluyéndose que los datos 

obtenidos en la investigación son de distribución normal, razón por la cual la 

prueba estadística a utilizarse es paramétrica.  

4.1.4. Prueba de hipótesis del objetivo general 

4.1.5.1. Prueba de hipótesis entre procrastinación académica y hábitos 

de estudio. 

Tabla 9 

 Prueba de correlación entre procrastinación académica y hábitos de 

estudio 

 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

Procrastinación 

académica 

Correlación de 

Pearson 

1 ,394* 

Sig. (bilateral)  ,031 

N 30 30 

Hábitos de 

estudio 

Correlación de 

Pearson 

,394* 1 

Sig. (bilateral) ,031  

N 30 30 

Nota: Resultados de la prueba de correlación de Pearson aplicada a las variables 

estudiadas, tomando como base los datos obtenidos por la investigadora.  
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Interpretación: 

En la tabla 9, mediante el coeficiente de correlación R de Pearson 

se obtuvo que el p-valor es 0,031 el cual es menor al nivel de significancia 

0,05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

evidenciado la existencia de una relación directa entre las variables 

estudiadas, así mismo es importante resaltar que entre los hallazgos se 

encontró un grado de correlación de 0,394, el cual según lo planteado por 

Hernández et al. (2018) determina la presencia de una correlación positiva 

débil entre las variables procrastinación académica y hábitos de estudio en 

los estudiantes de la Institución Educativa Agropecuario Industrial 

Potojani Grande. 

Es decir que al evidenciarse la presencia de una correlación entre 

procrastinación académica y hábitos de estudio en la investigación, se da 

a entender que ante un mayor porcentaje de tendencias negativas en la 

práctica de hábitos de estudio conlleva a que los estudiantes desarrollen 

conductas como la procrastinación académica, con conducta donde 

postergan sus actividades, restándole interés a estas mismas demostrando 

así una carencia de organización en cuento a la organización de sus 

actividades referentes a sus estudios y al logro de sus metas académicas, 

pues según Veliz et al. (2016) la procrastinación académica es progresiva 

y es influenciada  por factores como familiares, socioeconómicos y 

principalmente hábitos de estudio.  
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4.2. DISCUSIÓN 

El trabajo de investigación se enfocó en determinar la relación entre la 

procrastinación académica y hábitos de estudio en los estudiantes de la I.E.S.A.I “Potojani 

Grande” del distrito de Chucuito, en ese sentido para hallar dicha relación entre ambas 

variables se realizó el procesamiento estadístico utilizando el coeficiente de correlación 

R de Pearson. 

Pero para esto, inicialmente se planteó como hipótesis la existencia de una 

relación directa entre procrastinación académica y hábitos de estudio de los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande del 

distrito de Chucuito – Puno, 2023, la cual según los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes reflejan que la hipótesis planteada es aceptada, ya que el nivel 

de significancia es de 0,031 siendo menor al 0,05, el cual demuestra que la procrastinación 

Académica y los hábitos de estudio guardan una relación directa en un nivel positivo 

débil, evidenciando que sus tendencias procrastinadoras guardan relación con los hábitos 

de estudio que ellos aplican en su vida académica, pues entre mayores hábitos de estudios 

con tendencias negativas se presentaran niveles de medio a alto de procrastinación. 

Los resultados obtenidos en relación al objetivo general guardan coherencia con 

los hallazgo de Tapia (2022), pues  en su investigación sobre estas variables en una 

institución educativa de Abancay hallo una relación positiva baja de  (r =0.047; p: 0.037) 

indicando una relación significativa entre ambas variables, pues mientras no haya 

desarrollo de hábitos de estudio positivos los estudiantes tomarían conductas de 

procrastinación, caso similar sucedió con los hallazgos de Coronado (2020), pues en su 

investigación una institución educativa de Chiclayo halló una relación significativa entre 

las variables pues para el investigador quienes procrastinan no tienen hábitos de estudio 
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con tendencias positivas, ambos autores reafirman que tanto la procrastinación 

académica, como los hábitos de estudio se relacionan directamente. Por otra parte, 

Becerra (2022) entre sus resultados sobre la relación entre ambas variables en estudiante 

de secundaria de una institución educativa de Chiclayo hallo una relación inversa 

significativa con un (rho: -.750; p<0.05). 

En contraposición a los hallazgos obtenidos en la investigación en torno a la 

existencia de una relación entre la variable procrastinación académica y hábitos de estudio 

así mismo autores como  Huyhua & Sulca (2022) , Koochi et al., (2022) y Mestas (2022) 

obtuvieron resultados diferentes, el primer autor en su investigación tomando en cuenta 

el estadístico (Rho=-,104 p=,324) determino que no existe relación entre estas variables 

pues a pesar de que los estudiantes tenían hábitos de estudio regulares de igual manera 

tienden a procrastinar en un nivel medio a alto, Koochi et al. (2022) obtuvieron hallazgos 

con un (rho= -0,007  p= 0,954) el cual indico que no existía relación entre ambas 

variables,  de igual manera la investigación de Mestas (2022) obtuvo un estadístico de 

(rho = -.585) el cual reflejo que no existía relación entre sus variables de estudio, pero 

aquí también interviene el contexto en el cual se realizó la investigación, pues este se 

realizó durante la pandemia de COVID-19, pudiendo influir en los resultados obtenidos 

por dicho autor y que distan de los hallazgos de la investigación. 

En referencia al primer objetivo específico, el cual busca identificar el índice de 

los principios de la procrastinación académica según los hallazgos obtenidos en la 

investigación se determinó que el principio con mayor índice es el de postergación de 

actividades teniendo un nivel medio de presencia en los estudiantes de la I.E.S.A.I 

Potojani Grande mientras que el principio autorregulación presenta un 100% de nivel 

bajo, el cual indica que los estudiantes pueden regular su tiempo, esto debido a que la 

interpretación de autorregulación se realiza de manera indirecta, un caso similar fue el 
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hallazgo de Rodrigo (2021) quien en su investigación a estudiantes de la institución 

educativa secundaria “Comercial 45” de la ciudad de Puno pudo corroborar la presencia 

de una 87% estudiantes que postergan sus actividades en un nivel medio, mientras que un 

66% de estudiantes tiene un nivel medio de autorregulación, coincidiendo con los 

hallazgos de Albujar & Castro (2020) en su investigación a estudiantes de secundaria en 

Lambayeque donde encontró que el principio con mayor índice es la postergación de 

actividades presentando un 58.7% de nivel alto, mientras que el principio de 

autorregulación presenta un 4% de nivel alto coincidiendo en que los estudiantes tienden 

a postergar sus actividades, pues presentan dificultades en su organización o 

planificación, esto de manera conjunta lleva a los estudiantes a procrastinar.  

Casos similares fueron los hallazgos de Bedón & Flores (2023) y Gomez (2021), 

donde ambos autores en sus respectivas investigaciones hallaron que el principio con 

mayor nivel es el de postergación de actividades, pues Bedón & Flores (2023) en su 

investigación realizada en una escuela del Ecuador respecto al análisis descriptivo que 

realizo sobre los principios de la procrastinación, obtuvo como resultado que el principio 

de postergación académica poseía un 53.7% en un nivel alto, mientras que un 46.3% 

poseía un nivel medio de autorregulación, por su parte  Gomez (2021) en un estudio 

comparativo entre dos I.E peruanas obtuvo como resultado que en ambas institución 

educativa existía un nivel alto de postergación de actividades, pues en la instrucción 

educativa A se encontró un 64.3% y en la institución educativa B un 50.7%, mientras que 

la dimensión autorregulación académica presento un nivel medio, pues en la institución 

educativa A obtuvo un 61.6% y en la institución educativa B un 55.4%, resultados que 

reflejaron la presencia en mayor nivel del primer principio de la procrastinación. Tapia 

(2022) por su parte durante su investigación obtuvo hallazgos singulares, pues al 

determinar el principio con mayor índice presente en los estudiantes de secundaria 
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encontró una igualdad pues tanto el principio la postergación de actividades y el principio 

de autorregulación académica presenta un 77,5% de nivel medio, demostrándose que 

tiene dificultades con aplazar sus trabajos y gestionar su tiempo. 

Caso totalmente contrario a los hallazgos encontrados en la investigación fue la 

de  Quispe (2021), donde los estudiantes presentan un nivel de autorregulación alto en un 

86,2%, mientras que presentan un nivel de postergación medio en un 50%, pues los 

estudiantes no planifican sus horarios para realizar sus actividades académicas, situación 

que afecta al estudiante al momento de determinar horas para cada tarea o sus momentos 

de ocio, así como Vasquez (2022), pues en su investigación hallo que había mayor 

presencia de autorregulación académica con un 40.86% de nivel medio, mientras que la 

postergación de actividades reflejo un 37,7% de nivel bajo el cual demostró que los 

estudiantes hacen un uso inadecuado de su tiempo, es así que ambos autores coinciden 

que la autorregulación académica es el principio que se encuentra más presente en los 

estudiantes investigados en sus respectivas investigaciones. 

Finalmente, en cuanto al segundo objetivo específico sobre las categorías de 

hábitos de estudio practicados por los estudiantes encuestados en la investigación, se 

obtuvieron hallazgos desalentadores, pues dentro de las cinco categoría que presenta los 

hábitos de estudio, todas poseen una práctica con tendencias negativas en mayor 

porcentaje, pudiéndose rescatar tres categorías que al menos tienen un pequeño porcentaje 

de tendencia positiva a comparación de las restantes que solo poseen tendencia negativa, 

entre estas categorías se encuentra la forma de organizarse para estudiar con un 26.7 % 

de tendencia positiva, seguido de forma de prepararse ante un examen con un 13.3% de 

tendencia positiva y finalmente la categoría estrategias para la resolución de tareas con 

un 6.7% de tendencia positiva.  
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Estos hallazgos en la investigación concuerdan con lo descrito por Coronado 

(2020) dentro de su investigación, pues hallo que entre las categorías más practicadas por 

los estudiantes de la I.E. Peruano Canadiense de Chiclayo se encontraron el área I el cual 

se refiere a la categoría ¿Cómo estudia uste? con un 40,70% de tendencia positiva, un 

16,50% positiva y un 3.30% muy positivo, teniendo menor practica en las otras 

categorías, en concordancia con lo mencionado autores como Anaya (2016) y Cuba, 

(2022) obtuvieron resultados similares, pues en los hallazgos que obtuvo  el primer autor 

dentro de su investigación encontró que los estudiantes practican mayormente la categoría 

forma de estudio con un nivel medio de 69.6%, de la misma manera Cuba (2022) en su 

investigación obtuvo que la dimensión forma de estudio  era la categoría más practicada 

por los estudiantes investigados al obtener una media de 6.27 con una desviación estándar 

de 1.789, que reflejaban su práctica con un mayor porcentaje en la tendencia positiva.  

Así mismo autores como Cruz (2019) en su investigación relacionada con los 

hábitos de estudio en estudiantes de secundaria de Moche reafirma que la categoría más 

practicada por los estudiantes es ¿Cómo estudia usted? con un 50.3% de tendencia 

positiva coincidiendo con el hallazgo Apaza (2021) en su investigación realizada sobre 

los hábitos de estudio en el área de ciencias sociales pudo determinar que los estudiantes 

entre los hábitos de estudio más practicados positivamente se encuentra la categoría forma 

de estudio con un 56%. 

Con resultados diferente a los obtenidos en la investigación realizada se hace 

presente el autor Estofanero (2024) en su indagación sobre hábitos de estudio en 

estudiantes de secundaria de Pusi pudo identificar que entre las categorías más practicadas 

por loe mencionados estudiantes resaltan la categoría técnica de estudio con un 74% de 

hábitos positivos y la categoría forma de escuchar clases con un 37% de hábitos positivos, 

siendo necesario motivar a los estudiantes, para así aminorar los hábitos negativos 
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coincidiendo en las categorías practicadas, de la misma manera el autor Ortega (2012) 

pues en su investigación realizada en el Callao pudo obtener resultados donde los 

estudiantes reflejan que tienen mejores hábitos de estudio en la categoría forma de 

escuchar clases con una tendencia positiva a positiva favoreciendo su desarrollo en clases,  

Entre los hallazgos obtenidos en la indagación y en concordancia con diferentes 

autores respecto a las categorías de hábitos de estudio más practicados se deduce que la 

categoría forma de organizarse para estudiar es la que es más practicada por los 

estudiantes pertenecientes a educación secundaria.  
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IV. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que existe una relación directa entre procrastinación académica 

y hábitos de estudio en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande en un nivel positivo 

débil en base a los resultados obtenidos mediante el coeficiente de Pearson 

que demuestran un coeficiente de 0,394 dando a entender que los 

estudiantes que tienden a procrastinar académicamente presentan hábitos 

de estudio con tendencia negativa, perturbando su logro de aprendizaje y 

vida cotidiana. 

SEGUNDA:  Se concluye que el principio de procrastinación académica con mayor 

incidencia en los estudiantes investigados, es el principio de postergación 

de actividades, pues un 80% presenta un nivel medio y un 20% un nivel 

alto de puesta en práctica, mientras que un 100% tiene un nivel bajo de 

autorregulación académica , esto indica que la mayoría de estudiantes 

usualmente recurren a posponer sus responsabilidades académicas por 

diferentes factores, aun siendo consciente de las consecuencias que esta 

acción pueda desencadenar.  

TERCERA:   Se concluye que las categorías de los hábitos de estudio que practican los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial 

Potojani Grande, son la forma de organizarse para estudiar, donde existe 

al menos un 26,7% que presenta una tendencia positiva, seguido de la 

categoría forma de prepararse ante un examen donde un 13,3% presenta 

una tendencia positiva y por último la categoría estrategias utilizadas para 

resolver tareas presenta un 6,7% de prácticas con tendencia positiva, esto 



82 

 

quiere decir que los estudiantes tiene dificultades en la práctica de los 

hábitos de estudio desestabilizando su desempeño académico. 
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V. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  A los docentes y padres de familia, concientizar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande 

sobre la importancia de cumplir con las responsabilidades encomendadas 

en el ámbito académico mediante la adecuada planificación y practica de 

los hábitos de estudio mejorando sus actitudes y comportamientos de 

manera positiva obteniendo así resultados óptimos en su paso por la 

educación básica regular, preparándolos para su paso por la educación 

superior sin dificultades académicas.   

SEGUNDA: A los directivos de la Institución Educativa Secundaria Agropecuario 

Industrial Potojani Grande programar talleres de orientación dirigido a los 

estudiantes para tener conocimiento de este fenómeno, sobre cómo afecta 

su practica en sus vidas, así mismo recomendaciones y técnica para evitar 

su práctica, aminorando los efectos negativos de este fenómeno.  

TERCERA: A la comunidad educativa de la Institución Educativa Secundaria 

Agropecuario Industrial Potojani Grande, se les sugiere en el caso los 

directivos programar talleres que favorezcan el desarrollo de técnicas y 

métodos de hábitos de estudio, en el caso de los docentes implementar 

métodos y técnicas que fomenten la práctica de los hábitos de estudio 

durante las sesiones de clase, más en las horas de tutoría, en el caso de los 

padres de familia incentivar a los estudiantes a practicar positivamente 

hábitos de estudio en casa mediante el ejemplo y a los estudiantes tomar 

en cuenta las recomendaciones recibidas para su mejora académica 

mediante la puesta en práctica de hábitos de estudio positivos. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia  
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ANEXO 2: Solicitud de ejecución de proyecto 
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ANEXO 3: Constancia de ejecución de proyecto 
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ANEXO 4: Instrumentos de investigación  

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

Buenos días jóvenes y señoritas, estoy realizando una investigación sobre las: “La 

procrastinación académica y los hábitos de estudio de los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Agropecuario Industrial Potojani Grande del Distrito de Chucuito 

– Puno, 2023”, el cual forma parte de mi tesis de licenciatura. A continuación, encontraran 

una serie de enunciados, las cuales deben ser contestadas según tus últimos 12 meses de 

tu vida como estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente escala de 

valoración: Les agradecería mucho su colaboración.  
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INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO CASM – 85 
 

Lea atentamente cada enunciado que se presenta a continuación y responda según tus 

últimos 12 meses de tu vida como estudiante marcando con una X. Gracias.   

 

Nunca 0 

Siempre 1 
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ANEXO 5: Base de datos de la investigación 
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ANEXO 6: Evidencias fotográficas de la investigación  

Figura 3.  

Encuesta a estudiantes de quinto grado de la I.E.S.A.I. Potojani Grande 

 

Nota: Aplicación de los instrumentos de investigacion.  

Figura 4.  

Encuesta a los estudiantes de cuarto grado de la I.E.S.A.I Potojani Grande 

 

Nota: Aplicicon de la encuesta a los estudinates para su posterior procesamiento. 
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Figura 5.  

Encuesta a los estudiantes de tercer grado de la I.E.S.A.I. Potojani Grande 

 

Nota. Aplicacion de los instrumentos de investigacion para su posterior tratamiento cientifico.  

 

Figura 6. 

Encuesta a los estudiantes de segundo y primer grado de la I.E.S.A.I. Potojani Grande 

 

Nota. Aplicación de los instrumentos de investigación, para la obtención de resultados. 
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ANEXO 7: Declaración jurada de autenticidad de la tesis  
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ANEXO 8: Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional  

 


