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RESUMEN 

 

 

Tuvo como objetivo general conocer la relación entre la procrastinación académica y los 

hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023. La presente investigación es de tipo 

básica, de nivel correlacional y diseño no experimental. La población fue 265 estudiantes y 

su muestra fue 157 estudiantes. Se utilizó la encuesta. Respecto a los resultados, una 

proporción notable de la población estudiantil, exactamente el 33,1% o 52 individuos, 

muestra una inclinación moderada hacia la procrastinación; el 12.7% tiene malos hábitos de 

estudio, lo que señala que este grupo necesita atención inmediata para rectificar sus prácticas 

y asegurarse de que puedan tener un rendimiento académico óptimo. Se concluye que la 

investigación muestra la correlación entre la procrastinación académica y los hábitos de 

estudio a través de la prueba de Rho de Spearman. Con un coeficiente de correlación de 

0,890, hay una fuerte correlación positiva entre ambas variables, indicando que aquellos 

estudiantes que tienden a procrastinar también muestran hábitos de estudio específicos. Esta 

relación es estadísticamente significativa, con un valor de significancia de 0.000, menor que 

el nivel de 0.05. Esto sugiere que las intervenciones dirigidas a reducir la procrastinación 

podrían influir positivamente en la mejora de los hábitos de estudio y viceversa.  

 

Palabras clave: procrastinación académica, hábitos y estudio.   
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ABSTRACT 

 

 

Its general objective was to know the relationship between academic procrastination and the 

study habits of the students of the Professional School of Nursing, José Faustino Sánchez 

Carrión National University, Huacho, 2023. The present investigation is of a basic type, of 

a correlational level and design not experimental. The population was 265 students and its 

sample was 157 students. The survey was used. Regarding the results, a notable proportion 

of the student population, exactly 33.1% or 52 individuals, shows a moderate inclination 

towards procrastination; 12.7% have bad study habits, which indicates that this group needs 

immediate attention to rectify their practices and ensure that they can have optimal academic 

performance. It is concluded that the research shows the correlation between academic 

procrastination and study habits through Spearman's Rho test. With a correlation coefficient 

of 0.890, there is a strong positive correlation between both variables, indicating that those 

students who tend to procrastinate also show specific study habits. This relationship is 

statistically significant, with a significance value of 0.000, less than the 0.05 level. This 

suggests that interventions aimed at reducing procrastination could positively influence the 

improvement of study habits and vice versa. 

 

Keywords: academic procrastination, study and habits.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitos de estudio están asociados con el logro académico de los estudiantes y se 

consideran incluso más importantes que el grado de inteligencia o memoria. Es por esto que 

la procrastinación y los hábitos de estudio son variables que se pueden relacionar con la 

forma en que los estudiantes enfrentan los retos y los inconvenientes académicos presentados 

durante sus estudios en la universidad, contribuyen positiva o negativamente en la obtención 

de sus objetivos (Cortes, 2017). 

Es por este motivo que la investigación tuvo como objetivo el conocer la relación entre la 

procrastinación académica y los hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 

2023. 

La tesis cuenta con VI capítulos, además de las referencias y anexos, que sirven como 

sustento de la investigación. 

Respecto al capítulo I, se enfoca básicamente en el planteamiento del problema. Mientras 

que, el capítulo II desarrolla el marco teórico con el que se trabajó para fundamentar la tesis. 

La metodología se encuentra plasmada en dentro del capítulo III. Asimismo, la tesis plasma 

los resultados encontrados dentro del capítulo IV, para así poder dar camino a la discusión 

en el capítulo V. Por último, las conclusiones y recomendaciones son dadas en el capítulo 

VI.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Un inconveniente básico en la educación universitaria es la procrastinación 

académica, la cual ha incrementado grandemente en los últimos periodos, dado a su 

evidente presencia, magnitud y consecuencia en todo el mundo. Tal como lo señala 

el estudio realizado por Rodríguez y Clariana (2017) quienes indican que se estima 

que en los países anglosajones entre el 80% y el 95% de los estudiantes universitarios 

tienen un comportamiento procrastinador, y el 75% se consideran procrastinadores. 

En relación con los hábitos de estudio, la indagación realizada por Córdova y Alarcón 

(2019), señaló un vínculo negativo en estudiantes universitarios entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico, destacando que casi todos los evaluados 

mostraron hábitos de estudio inapropiados en el desempeño de sus tareas de 

aprendizaje. Un hábito nocivo fue aplazar las labores académicas. 

A nivel nacional, se han realizado pocas investigaciones sobre la 

procrastinación, incluida una investigación de 1494 estudiantes de ocho 

universidades, que muestra que la procrastinación está relacionada con la autoestima 

y la autoeficacia, además que la procrastinación se considera un fenómeno estresante 

que obstaculiza la prioridad de actividades. Entre los campos con índices elevados 

de procrastinación está la ingeniería empresarial, las ciencias de la comunicación, la 

enfermería y el marketing (Hernández, 2020). De esta forma, es importante señalar 

el efecto de la procrastinación en el rendimiento académico, especialmente en la 

universidad, ya que los estudiantes serán evaluados en base al expediente en el caso 

de cursar maestrías, estudios de posgrado e incluso ciertos trabajos (Rodríguez y 

Clariana, 2017). 

La procrastinación académica y los hábitos de estudio son temas centrales para 

la formación del estudiante en el transcurso de su proceso educativo que enfrente una 



 

2 
 

persona desde la escuela hasta el nivel universitario, las dos maneras se forman desde 

el centro de estudios, aunque, estas pueden perderse a lo largo del tiempo, en 

cualquier circunstancia el estudiante caerá en un dilema interno, donde en un futuro 

académico cercano volverá a repetirse y vigorizará el mismo comportamiento, 

transformándose probablemente en una conducta perjudicial para diferentes aspectos 

de su vida tanto a nivel laboral, académico, familiar, social, entre otros (Duda, 2018). 

Los hábitos de estudio están asociados con el logro académico de los estudiantes y 

se consideran incluso más importantes que el grado de inteligencia o memoria. Es 

por esto que la procrastinación y los hábitos de estudio son variables que se pueden 

relacionar con la forma en que los estudiantes enfrentan los retos y los inconvenientes 

académicos presentados durante sus estudios en la universidad, contribuyen positiva 

o negativamente en la obtención de sus objetivos (Cortes, 2017). Teniendo en cuenta 

lo mencionado, la indagación posee como objeto el saber el vínculo entre la 

procrastinación académica y los hábitos de estudio en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Huacho, 2023. 

A nivel local, se ha descubierto que diversos universitarios tienen varios 

inconvenientes para acoplarse a la universidad y los compromisos acorde a la carrera 

elegida, por tal razón adoptan conductas procrastinadoras y malos hábitos de estudio. 

En este contexto, la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión no es ajena a este hecho, en el que existen conductas 

asociadas a los hábitos pésimos de estudio de los estudiantes, como elegir el ambiente 

de estudio equivocado; se distrae a menudo y fácilmente con las redes sociales; no 

apuntas lo que se habla en clase; el tiempo de clase se ve interrumpido por llamadas 

por celular, invitados y bulla que distraen; muchos estudiantes sienten que el tiempo 

de estudio no es suficiente para concentrarse o no sienten la necesidad de estudiar; 

los estudiantes tienen temor en preguntar al docente sobre lo que no entendieron.  

Además, también es posible identificar la procrastinación en los estudiantes, 

que muchas veces posponen sus actividades para el último momento; revisan sus 

diapositivas antes de dar sus exámenes; no preparan ningún resumen con antelación; 

no se preparan con anticipación para ninguna exposición; postergan los trabajos de 

los cursos que no son de su agrado; tampoco obedecen a las sugerencias de los 

docentes sobre completar las actividades a tiempo.  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

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

los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuál es la relación entre la autorregulación académica y los hábitos de estudio 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho,  

b. 2023? 

c. ¿Cuál es la relación entre la postergación de actividades y los hábitos de estudio 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Conocer la relación entre la procrastinación académica y los hábitos de estudio de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Conocer la relación entre la autorregulación académica y los hábitos de estudio 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023.  

b. Conocer la relación entre la postergación de actividades y los hábitos de estudio 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023. 
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1.4 Justificación de la investigación 

Justificación metodológica 

La actual indagación utiliza una metodología específica que contribuirá a la creación 

de una herramienta de cálculo para cada variable que servirá de ayuda en futuras 

investigaciones asociadas con el tema tratado. 

Justificación práctica 

La justificación práctica será la fundamentación teórica, el texto de referencia para 

tomar las decisiones educativas y la capacidad de aplicar con mayor eficacia la 

política educativa en pro de la casa de estudios.  

 

1.5 Delimitaciones del estudio 

- La delimitación geográfica: Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión, departamento de Lima. 

- La delimitación temporal para el desarrollo de la investigación se desarrollará en 

un horizonte de tiempo de febrero del año 2023 a junio del año 2023.  

- La delimitación social comprende a estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

- La delimitación semántica comprende: Procrastinación académica y Hábitos de 

estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Echeverri (2022), “Hábitos de estudio y efectividad del aprendizaje en los 

estudiantes de la maestría E- learning de la Universidad Autónoma de Bucaramanga”. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga. Colombia. El propósito fue 

calcular el vínculo entre los hábitos de estudio y la eficacia del aprendizaje. Es una 

investigación cualitativa, con enfoque descriptivo y proyectivo. Se usó la encuesta y 

el cuestionario. En base a los resultados aluden que se evidenció un grado elevado de 

asociación entre ambas variables, además de necesitar una propuesta para crear 

hábitos de estudio en la vida diaria, para optimizar el aprendizaje, principalmente en 

los estudiantes que trabajan. Se concluyó que debido al vínculo causa-efecto se 

visualizó que es crucial tener hábitos de estudios organizados, según el modo en que 

se ha formado, crear una costumbre diaria de trabajo académico y adjuntarla a la 

familia, con el fin de tener destrezas para autorregularse, indispensable para hacer 

valer al máximo los nuevos saberes y asociarlos con los precedentes creando 

aprendizajes.  

Sánchez (2022), “Autoeficacia, procrastinación y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios de Ecuador.”, Ecuador. Su propósito fue estudiar el vínculo 

entre el rendimiento académico, la autoeficacia y la procrastinación académica. Es 

una investigación no experimental, transversal, correlacional y mixta. El universo fue 

788 estudiantes universitarios. Se usó la encuesta y el cuestionario. En base a los 

resultados aluden que la autoeficacia y la procrastinación académica tienen un 

impacto directo en el desempeño académico; además, la autoeficacia se asocia de 
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manera directa con el rendimiento académico mediante la procrastinación académica. 

Se concluyó que la autoeficacia y la procrastinación académica influyen en un índice 

elevado en el desempeño académico, principalmente en estudiantes recién ingresados.   

Hidalgo y Martínez (2021), “Rendimiento académico en universitarios 

españoles: el papel de la personalidad y la procrastinación académica”, España. Su 

propósito fue estudiar el vínculo entre la personalidad del modelo de los cinco 

grandes, la procrastinación y el rendimiento académico. Es una investigación no 

experimental, transversal, correlacional y mixta. El universo fue 195 estudiantes 

universitarios. Se usó la encuesta y el cuestionario. En base a los resultados aluden 

que el rendimiento académico se asocia estadísticamente con la procrastinación 

académica con un valor de r=-.316; con la responsabilidad con un valor de r=.311. 

Se concluyó que el rendimiento académico se asocia de manera positiva con la 

responsabilidad y de manera negativa con la procrastinación académica.   

Abad (2020), “Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje para el desarrollo 

de la autonomía en educación virtual”, Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD. Guayaquil. Ecuador. Su propósito fue establecer los hábitos de estudio y las 

estrategias para aprender que influyen en el desarrollo de la autonomía. Se utilizó un 

enfoque cualitativo. Se usó la encuesta y el cuestionario. Se concluyó que el 

aprendizaje durante los primeros periodos de escuela es importante para desarrollar 

las habilidades y hábitos que conducen a la planeación del tiempo, los métodos de 

enseñanza y la definición de su propio estilo de aprendizaje. Esto requiere que las 

instituciones de primaria y secundaria, refuercen activamente para que permanezcan 

hasta la llegada a la universidad. 

 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

Varas (2023), “Procrastinación académica y hábitos de estudio en estudiantes 

de una Universidad privada de Lima, 2022”, Universidad César Vallejo. Lima. Perú. 

Su propósito fue establecer el vínculo entre la procrastinación académica y los 

hábitos de estudio. Es un tipo de investigación básica, descriptiva correlacional, el 

diseño fue no experimental y transversal. El universo fue 169 estudiantes. Se usó la 

encuesta y el cuestionario. En base a los resultados aluden que existe una asociación 

negativa moderada entra ambas variables investigadas con un valor de -.463, 
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significa que mientras más procrastinación exista en los estudiantes, menos serán los 

hábitos de estudios que tengan.  

Lescano (2021), “Relación entre procrastinación y estrés académico en 

estudiantes de odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Lima - Perú, 

2019”, Universidad de San Martín de Porres. Lima. Perú. El propósito fue establecer 

el vínculo entre la procrastinación y el estrés académico. Su diseño es experimental, 

nivel descriptivo, correlacional, de corte transversal y prospectiva. El universo fue 

61 alumnos. Se usó la observación, encuesta y el cuestionario. En base a los 

resultados aluden que la mayoría de estudiantes, que representan el 95.1%, señalaron 

estas estresados. Igualmente se estableció que los alumnos que postergan sus 

actividades académicas tienden a tener reacciones psicológicas que se relacionan con 

el estrés (P: 0,006). Se concluyó que los estudiantes que demostraron índices más 

altos de autorregulación académica frecuentemente utilizaron habilidades de gestión 

para lidiar con el estrés. De forma similar, se encontró que los estudiantes que 

utilizaron estrategias para afrontar el estrés tenían menos probabilidades de posponer 

las actividades académicas.  

Silva (2020), “Procrastinación académica y hábitos de estudio en estudiantes 

de una universidad de Piura, 2020”, Universidad César vallejo. Lima. Perú. Su 

propósito fue establecer el vínculo entre la procrastinación académica y hábitos de 

estudio. Es una investigación no experimental y transversal, descriptiva, 

correlacional. El universo fue 132 estudiantes. Se usó la encuesta y el cuestionario. 

En base a los resultados aluden que al establecer los niveles de habito de estudio se 

evidenció que 30% de los estudiantes lograron una propensión buena. Respecto a la 

procrastinación académica, 35% mostraron un buen índice en lo que concierne a la 

manera de estudiar, pero conservan grados elevados en la procrastinación académica. 

Se concluyó que hay asociación significativa positiva baja entre ambas variables 

investigadas, el coeficiente Rho Spearman fue de 0.291, el cual es menor que 0.05.  

Alarcón y Córdova (2019), “Hábitos de estudio y procrastinación académica 

en estudiantes de educación en Lima Norte”, Universidad Católica. Lima. Perú. Su 

propósito fue establecer el vínculo entre los hábitos de estudio y la procrastinación 

académica. Es una investigación de corte transversal y correlacional, enfoque 

cuantitativo. El universo fue 239 universitarios. Se usó la observación, encuesta y el 

cuestionario. En base a los resultados aluden que se obtuvo una asociación 
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significativa negativa (=0.04) entre el indicador “postergación de actividades” 

respecto a la variable “procrastinación académica” y “preparación de exámenes” de 

la variable “hábitos de estudio”. Se concluyó que el posponer constantemente la 

preparación para los exámenes crea inconvenientes académicos. 

 

2.2 Bases teóricas 

Variable 1: Procrastinación académica  

A. Definiciones 

Pichen y Turpo (2022) la procrastinación es el acto de retrasar voluntaria e 

involuntariamente la entrega de algo y retrasarlo durante un periodo de tiempo 

determinado.  

Cárdenas, Hérnandez y Cajigal (2021) dicen que la procrastinación es “un 

modo de conducta diferenciada por el retraso voluntario de labores que tienen que 

completarse dentro de un plazo determinado” (p. 45). 

Estremadorio y Schulmeyer (2021), “la procrastinación puede comprenderse 

como una conducta que retrasa una actividad y en su lugar, hacer algo menos 

relevante” (p. 121). 

Morales (2020) alude que es la tendencia general a retrasar el principio y/o 

terminación de actividades programadas que deben completarse en un periodo 

establecido. Esta propensión a procrastinar suele ir acompañada de molestia 

subjetiva, y no se trata sólo de una falta de responsabilidad, sino de un 

inconveniente real de autorregulación cognitiva, emocional y comportamental. 

 

B. Dimensiones 

Según la investigación realizada por Ayala (2019), menciona que la 

procrastinación académica tiene las siguientes dimensiones: 

a. Autorregulación académica 

Ayala (2019), citando a Pozo, Monereo y Castelló (2001) puntualizan que la 

autorregulación es una postura de aprendizaje estratégico visto como un 

componente psicológico interno, que se refleja en comportamientos mentales y 
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acciones encaminadas a gestionar los recursos individuales para lograr propósitos 

de aprendizaje. 

Entendemos que la autorregulación académica es una actividad de ajuste que 

los estudiantes observan en las diferentes etapas de su educación. Este acto de 

gestión requiere en primer lugar, conocimiento de lo que hacemos y sabemos, y en 

segundo lugar del conocimiento al que accedemos a través de la metacognición. 

Dicho de otra forma, a los estudiantes les resulta difícil regular de forma 

independiente su aprendizaje si no son conscientes de sí mismos, de sus 

sentimientos y de sus estrategias de aprendizaje. 

b. Postergación de actividades 

 Ayala (2019), citando Dominguez, Villegas y Centeno (2014), definen la 

procrastinación como la propensión a retrasar frecuente o consistentemente la 

realización de algo para luego, lo que en varias ocasiones provoca ansiedad, 

ineficiencia y estrés ante la tarea próxima, lo que lleva a un comentario o 

calificación perjudicial.  

Por otra parte, procrastinar equivale a procrastinación, que es una decisión 

consciente y fugaz que lleva a retrasar o abandonar innecesariamente una actividad 

trazada por la persona; a su vez, una determinada tarea es sustituida por otra activi 

 

 

 

dad de mínima importancia, con conciencia de posibles secuelas perjudiciales 

y posibles desventajas. Una gran tendencia, la inclinación a retrasar determinadas 

actividades académicas, se observa entre las personas que trabajan en el ámbito 

académico, porque presentan sus tareas en un tiempo que no es aprobado por el 

docente o facilitador. 

 

C. Clasificación de la procrastinación académica  
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Cárdenas, Hérnandez y Cajigal (2021) coincide con la propuesta de 

Schouwenburg de que se pueden observar dos tipos de procrastinación en un 

estudiante, a saber: 

- Esporádica 

También se conoce como comportamiento dilatorio y son los 

comportamientos puntuales asociados con labores académicas específicas debido a 

deficiencias en el manejo del tiempo. Es decir, este tipo de procrastinación no es 

común, esta conducta no es específico de todas las actividades académicas, sino que 

ocurre sólo ocasionalmente al realizar determinadas actividades. 

- Crónica 

Al contrario, la procrastinación crónica es un fenómeno común. Alude al 

hábito general de postergar el aprendizaje. Esta conducta suele ocurrir como parte 

de la rutina de procrastinación de los estudiantes.  Esto podría ser debido a una serie 

de razones, incluida la visión del sujeto de la procrastinación de tareas como 

estratégica porque cree que así obtendrá mejores resultados, y la motivación baja 

para conservar la actividad hasta su finalización porque los estudiantes temen al 

fracaso, por ende, disfruta realizar otros trabajos que le den satisfacción.  

 

D. Ciclo de procrastinación  

Según Guzmán (2013) citado por Rodríguez y Alfaro (2022) mencionan los 

siguientes patrones habituales de la procrastinación. 

- Empezaré pronto. Una persona está segura de que empezará a trabajar a tiempo, 

pero no tiene el valor de hacerlo al momento y lo pospone para más tarde. 

- Necesito empezar a tiempo. La persona pone un cronómetro para que la tarea 

pueda iniciarse y completarse, y cuando pasa ese tiempo, comienzan a surgir 

sentimientos de ansiedad. No obstante, existe la esperanza de que todavía haya 

tiempo para ello. 

- ¿Qué sucede si no empiezo? Durante esta etapa, la ansiedad se desarrolla más 

y más, lo que lleva a las primeras comprensiones, representadas por ideas 

catastróficas. Se indican pensamientos como “hubiera iniciado antes”, “no 

disfrutaré nada”, “espero que nadie se dé cuenta”. 
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- Todavía hay tiempo. La esperanza todavía está ahí. 

- Algo está mal conmigo. Cuando una persona se da cuenta de que no ha 

completado la actividad, comienza a reflexionar y a darse cuenta de que el 

inconveniente no está afuera sino en sí mismo, lo que lo obliga a cambiar 

constantemente su percepción de sí mismo. 

- Decisión concluyente: Hacer o no hacer. Si la actividad no se completa, la 

persona parecerá nerviosa y molesta al principio. Entonces pensará que es 

mejor no hacerlo porque de todos modos no iba a terminarlo. Si la persona 

decide completar la actividad, se llenará de deseo (fuerte presión para 

completar la tarea a tiempo), comprenderá que lo que hizo estuvo mal ya que 

no siguió la orden recibida y/o realizar el trabajo, ya sea correcto o no. 

- Nunca más procrastinaré. Si la persona completa la actividad, se sentirá 

cansada del esfuerzo efectuado para completar la actividad a tiempo, y si la 

actividad no se completa, se sentirá frustrada. Ambas orientaciones dan como 

resultado que una persona se comprometa a que nunca más pospondrá las 

cosas. 

 

E. Características de un procrastinador académico 

Camejo (2022), una de las características más habituales de los 

procrastinadores académicos es la escasez de destrezas para administrar el tiempo. 

Muchas veces los estudiantes no saben organizar su tiempo de forma eficaz y no 

tienen un horario fijo para hacer los deberes. La falta de orden puede provocar 

retrasos y el incumplimiento de plazos significativos. 

Otra particularidad de los procrastinadores académicos es su propensión a 

evitar su tarea actual. Los estudiantes pueden hallar excusas para no realizar sus 

actividades, como estar en las redes sociales o actividades con menos importancia. 

Esto podría deberse a que el estudiante carece de motivación o se siente cansado 

antes de completar la tarea. 

La ansiedad también es una particularidad habitual de los procrastinadores 

académicos. Los estudiantes pueden sentirse agobiados por la tarea que tienen entre 

manos, lo que lleva a la procrastinación. En lugar de enfrentar la tarea, el estudiante 
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la posterga para reducir su ansiedad, lo que puede llevar a mayores niveles de estrés 

y frustración a largo plazo.  

 

 

 

F. Causas de la procrastinación 

García y Silva (2019) mencionan que a continuación, se detallan algunas 

variables de la procrastinación: grado bajo de conciencia como componente de 

temperamento; baja conciencia, baja autoestima, motivación de control y bajo 

logro; desorden; falta de puntualidad e inconveniente para seguir órdenes; molestia 

individual, estrés y enfermedad; e inclusive los síntomas de la depresión y el miedo 

a fracasar.  

Hay otras investigaciones que muestran otras variables en la procrastinación 

que por falta de espacio no fueron incluidas en esta investigación; la mayoría de 

ellos involucran factores internos y externos. 

En cuanto a las motivaciones detrás de este comportamiento, aunque no 

existe evidencia suficiente para demostrar una relación explicable, se ha 

identificado una serie de causas internas y externas que pueden conducir al 

comportamiento. Éstos son algunos de ellos que correlacionamos con los resultados 

del estudio: 

- Escasa orientación al futuro y control propio. 

- Menos motivación intrínseca al aprendizaje. 

- Escasa capacidad para resistir distracciones en el proceso de aprendizaje. 

- Falta de regulación propia y propensión a retrasar las acciones que conducirán 

a la consecución de objetivos por escaso tiempo. 

- Falta de capacidad para gestionar eficazmente el tiempo personal; falta de 

confianza en las anterioridades y objetivos de la operación; malestar causado 

por cierta actividad.  

- Variables de contexto; escasas instalaciones apropiadas e instrucciones claras, 

vínculos inapropiados con los demás y altas exigencias por parte de los jefes. 
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- Perspectiva de la persona sobre resultados alcanzables, valoración de la 

persona acerca de la importancia de la actividad, retraso en la satisfacción o 

tiempo necesario para lograr el resultado e impulsividad de la persona.  

- Método de enseñanza que utiliza el profesor en el salón. 

- Hábitos y comportamientos pasados que influyen de manera significativa en 

los propósitos y comportamientos presentes. 

- Educación inapropiada, no guiada a la aceptación de la responsabilidad y la 

independencia.  

 

G. Consecuencias de la procrastinación  

Arenas, Rivero y Navarro (2022) mencionan que los procrastinadores tienden 

a preferir tomar acciones que produzcan resultados positivos a corto alcance sin 

pensar en las consecuencias a largo alcance. De la misma forma, las faltas en la 

autorregulación dificultan una apropiada organización y gestión del tiempo. 

Lo señalado con anterioridad puede tener peligrosas secuelas. Por ejemplo, 

en lo académico, un estudiante tiene bajo rendimiento y aprend izaje lento. Las 

consecuencias no son sólo las bajas calificaciones, sino además el abandono 

escolar. De manera similar, en el panorama interpersonal, se cree que las redes de 

apoyo social son dañinas, porque crean relaciones tensas y reacciones perjudiciales 

por parte de los demás. 

En cuanto a las consecuencias emocionales, está la angustia, que puede ser 

un factor motivador y una consecuencia de la procrastinación, por la reducción de 

tiempo para entregar las responsabilidades. De manera similar, este fenómeno 

conlleva un sentimiento de desaliento resultante de una evaluación mala de las 

propias acciones al realizar una actividad, así como sentimiento como la furia, 

culpa, angustia o vergüenza. En definitiva, el bienestar y la salud subjetivos de la 

persona se ven afectados, ya que surgen reacciones físicas ante el estrés, el 

cansancio y la dificultad para dormir, provocando sentimientos no satisfactorios.  

 

H. Tipos de procrastinadores 
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García y Silva (2019) señalan algunos tipos de procrastinadores, a saber: 

- Trabajadores, evasivos, tímidos y desobedientes. 

- Pasivos y activos. 

- Involucrados en evitar actividades y retrasar decisiones. 

- Arousal y evitativo. 

- Perfeccionista, idealista, ansioso, generador de dificultades, retador, atareado 

y relajado. 

- Procrastinación esporádica, crónica, rutinaria, decisional, neurótica, 

compulsiva, académica, familiar, emocional.  

 

I. Relación entre procrastinación académica y motivación académica 

Según Arenas, Rivero y Navarro (2022), la motivación es extremadamente 

significativa para el aprendizaje de los estudiantes y tiene una serie de influencias 

en su vida académica. No obstante, la falta de esto es un inconveniente común en 

todos los grados educativos; por este motivo, es importante señalar una serie de 

estudios que estudian el vínculo entre la motivación y la procrastinación académica.  

Por una parte, se halló que la motivación de los estudiantes universitarios en 

Turquía está relacionada positivamente con la procrastinación. Estos resultados 

están en línea con los obtenidos en institutos de la India, donde la escasa motivación 

intrínseca aumenta la procrastinación académica. También, una investigación 

canadiense encontró que los estudiantes universitarios (edad promedio de 22 años) 

tenían más probabilidades de posponer sus clases además de expresar 

insatisfacción. Esto podría ser debido a una escasa motivación e interés en el plan 

de estudios. 

Por otra parte, en estudiantes universitarios de Chile (Rico, 2015), se halló 

que el grado de procrastinación académica y el grado de procrastinación en general 

tenían una relación negativa con el nivel de motivación actual; esto fue confirmado 

en la investigación de Akpur. De manera análoga, una investigación que examinó 

este vínculo en estudiantes universitarios canadienses y singapurenses, con una 

edad promedio de 23 y 21 años, encontró una asociación negativa entre la 
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procrastinación y la motivación de los dos contextos culturales. En particular, los 

estudiantes en ambos entornos tenían más probabilidades de posponer las tareas de 

escritura, porque las percibían como difíciles y menos interesantes. 

Vale la pena señalar que la procrastinación se asocia con muchos tipos 

diferentes de motivación. En lo que concierne a la motivación intrínseca en Estados 

Unidos, se realizó un estudio en estudiantes universitarios de alrededor de 33 años 

que estaban estudiando virtualmente. 

Se determinó que mientras disminuía la motivación intrínseca para aprender 

y ajustar el esfuerzo, aumentaba la procrastinación. Estos resultados son análogos 

a los obtenidos por Fatimah et al. (2011), quienes encontraron en una universidad 

de Malasia que grados elevados de procrastinación se asocian con una baja 

motivación intrínseca y bajas perspectivas de desempeño. 

En Corea, se determinó que, con una motivación más definida y una 

regulación extrínseca baja, la procrastinación activa aumentaba, mientras que una 

regulación alta y una motivación intrínseca baja aumentaban la procrastinación 

pasiva. Esto sugiere que la procrastinación activa puede asociarse con una 

motivación autónoma relativa. Por otro lado, en estudiantes malasios de entre 19 y 

23 años, la procrastinación se asoció positivamente con las regulaciones externas y 

negativamente con las regulaciones internas. Este autor alude que cuanto más los 

estudiantes se sienten en control de sus actividades de aprendizaje, más control 

sienten y menos procrastinación.  

 

Variable 2: Hábitos de estudio 

A. Definiciones  

Granados et al. (2021) mencionan que “los hábitos de estudio son 

consistentes con las metodologías y estrategias que los estudiantes suelen utilizar 

para abordar el aprendizaje” (p. 9). 

Estrada (2020) señala que los hábitos de estudio se definen como “las 

actividades habituales de aprendizaje que realizan los estudiantes para aprender, 

incluyendo la organización y gestión del tiempo y el espacio, las sistemáticas, 

metodologías de enseñanza, y que requieren dedicación y alta disciplina” (p. 15). 
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Cedeño, Alarcón, y Mieles (2020) el hábito es un grupo de hábitos y formas 

de percibir, sentir, evaluar, tomar decisiones y cavilar. 

Jiménez, Molina y Lara (2019) los hábitos de estudio representan los métodos 

que los estudiantes suelen utilizar para dominar las unidades de estudio, su 

capacidad para evitar la distracción, su atención al material particular que se estudia 

y su empeño por aprender durante todo el proceso a través de la práctica mientras 

completa la actividad. 

 

B. Dimensiones 

Según lo mencionado por Terry y Tucto (2021) citando a Vicuña (2005) dice 

que los hábitos de estudio tienen cinco dimensiones, a saber: 

a. Formas de escuchar la clase 

Terry y Tucto (2021) citando a Vicuña (2005) es cómo se comportan los 

estudiantes en la clase: prestando la debida atención, tomando y organizando notas 

durante la clase, interviniendo y hablando constantemente con sus compañeros y 

profesores, o distrayéndose rápidamente. 

b. Actitud frente al estudio 

Terry y Tucto (2021) citando a Vicuña (2005) afirma que es un elemento de 

cómo un estudiante realiza sus actividades fuera del aula, así como las estrategias y 

métodos que el estudiante usa en el proceso de aprendizaje. Este aspecto se ve 

reforzado por la ayuda del docente en el aula. 

c. Solución de tareas académicas 

Terry y Tucto (2021) citando a Vicuña (2005) significa cumplir una tarea 

académica y ser responsable o no del desempeño de ella. 

d. Preparación para los exámenes 

Terry y Tucto (2021) citando a Vicuña (2005) es lo asociado con la obtención 

del aprendizaje deseado debido al estudio, significa, si el estudiante estudió para un 

dar un buen examen o no. 

e. Acompañamiento a la hora de estudiar 
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Terry y Tucto (2021) citando a Vicuña (2005) este aspecto se refiere al 

entorno del estudiante: tiempo, recreación, mobiliario apropiado, condiciones 

circunstanciales y físicas para descansar y la alimentación. 

 

 

C. Teorías científicas acerca del hábito de estudio  

Alvarado (2019) los hábitos de estudio son una colección de 

comportamientos que todos los estudiantes desenvuelven para aprender una serie 

de conocimientos que ocurren en diversos procedimientos mentales, dichos 

conocimientos se pueden considerar apropiados o inapropiados, esto afectará su 

proceso de aprendizaje pasando a ser una costumbre buena o perjudicial. Los 

hábitos de estudio para la acutal indagación son una variable crucial, ya que faculta 

la identificación de fallas o cualidades en el contexto del estudiante, por lo que del 

inventario de los Hábitos de estudio CASM- 85 inspeccionado de Vicuña, se 

observará a los estudiantes en los siguientes aspectos: El modo en que deben 

estudiar, la forma en que solucionan las actividades de la universidad, la forma en 

que se preparan para sus pruebas, cómo escuchan sus clases y aquello que lo 

acompaña mientra estudia.  

Mide cómo los estudiantes adquieren la capacidad de entender e interpretar 

lo que se lee. Por ende, los estudiantes no se encuentran preparados para leer 

eficazmente porque no tienen el hábito de leer y descifrar aquello que leen. 

Su edad es crucial, porque creen que por tener de 16 a 18 años aún están lejos 

de envejecer y por lo tanto tienen que gozar de la vida y distraerse; por lo que dejan 

el estudio para otro instante que jamás llegará. Entonces dejan su tarea para la 

última hora, luego se enojan mucho, y buscan a alguien más que haga la tarea por 

ellos. 

Un hábito de estudio hace referencia a la costumbre de aprender con una 

determinada frecuencia y para lograrlo se debe estudiar y dedicar varias horas a 

aprender de forma sistemática. Sabemos que para que el estudio conduzca al 

aprendizaje, se necesita motivación. Si los estudiantes lo tienen, podrán estudiar 

durante horas de manera metódica y se animarán a seguir revisando su rendimiento 
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académico. Por cada sacrificio, hay suficiente voluntad e impulso para lograr su 

objetivo. 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha declarado que las instituciones 

deberían preparar a los jóvenes para carreras profesionales no lineales y que puedan 

guiar su carrera muchas ocasiones durante su vida laboral. Deberían crear una 

imagen más efectiva de la empresa y del emprendimiento, ofreciendo mejores 

oportunidades independientemente del género. Asimismo, necesitarán desarrollar 

habilidades de improvisación, que les permitirán ser más innovadores, para afrontar 

con eficacia este mundo complejo y que cambia rápidamente.  

A los estudiantes universitarios se les debe enseñar, sobre la base de la teoría 

y la práctica, que sus calificaciones serán valiosas en un futuro próximo en el 

mercado laboral de todo ser humano; hoy, aún más, esta es una tarea importante no 

sólo de la educación básica regular sino también de la educación superior. 

 

D. Importancia de los hábitos de estudio  

Según Mondrágon y Bobadillo (2016) es sumamente importante que un niño 

en los primeros años de vida reciba apoyo regular de los padres y maestros de la 

escuela donde asiste, porque es aquí donde se formará la base gracias a la cual este 

futuro estudiante construirá. Su mentalidad de manera apropiada de cómo tiene que 

desarrollar su labor de estudiantil. 

Los hábitos de estudio aportan importantes ventajas a los estudiantes. 

Optimizar el tiempo de formación y mejorar los resultados del aprendizaje, 

brindando oportunidades para desarrollar, fortalecer y despertar destrezas. Por otra 

parte, la autoestima aumenta a medida que los estudiantes adquieren confianza en 

sus capacidades. Asimismo, el desarrollo en el trabajo y estudio habitual contribuirá 

a la aplicación de los conocimientos adquiridos a diferentes ámbitos de la vida. 

Formar hábitos de estudio para toda la vida en una persona es un aspecto muy útil 

de la vida estudiantil, porque le va a permitir contar con las estrategias apropiadas 

que le ayudarán a desarrollar bien su capacidad para desarrollar el rendimiento 

mental y su sabiduría. 
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E. Factores que intervienen en los hábitos de estudio  

Según Mondrágon y Bobadillo (2016) señalan que los factores que influyen 

en la formación de hábitos de estudio en todos los estudiantes de todos los niveles 

primarios y superiores son los siguientes: 

a. Factores psicológicos: Asociados con circunstancias individuales. Comienza 

con una postura y disposición positivas, así como con habilidades de 

disciplina, orden personal y manejo del tiempo; salud física y mental, que 

puede mejorarse mediante la actividad física, el sueño adecuado, la nutrición 

y el descanso apropiado. Este factor puede considerarse el más significativo, 

ya que permitirá organizar todo el proceso educativo según la motivación, la 

cual estará influida por una serie de subfactores psicológicos (deseos, 

posturas, entre otros) que se darán en el individuo. 

b. Factores ambientales: Influyen de manera directa en la formación de hábitos 

de estudio, de los cuales los más importantes son: el alojamiento tiene que ser 

cómodo, con buena ventilación, con mobiliario apropiado, se tiene que 

planificar el tiempo que necesitará para estudiar. Es crucial comprender que 

los estudiantes de todos los niveles, ya sea primario, secundario, 

preuniversitario y universitario, cuenten con las condiciones ambientales para 

realizar eficazmente su actividad intelectual, lo que requiere comenzar desde 

casa, donde debe haber espacio que tenga las condiciones buenas y 

apropiadas.  

No obstante, esta es la fase preuniversitaria, no la fase propiamente 

dicha de regulación legal de la educación en nuestro país, sino algo real que 

no se puede negar. Creo que en este grado el estudiante confirma o corrige 

hábitos que existen desde la primaria, porque se expone a una realidad distinta 

a la vida de un estudiante de primaria o secundaria, porque para entrar a la 

universidad, hay que formar hábitos de estudio, de lo contrario presentará 

inconvenientes, por ejemplo, el no ingresar a la universidad.  

c. Factor instrumental: Se refiere a los contextos instrumentales establecidos 

que se relacionan específicamente con el método de enseñanza que se lleva a 

cabo y práctica, complementándolo con un modelo conductual del estudiante 

que además crea la capacidad de aprender. 
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F. El lugar apropiado para estudiar 

En lo que concierne al lugar apropiado para estudiar, Macuri (2019) planteó 

lo siguiente:  

- Sitio fijo. - Al principio, si es posible, es más conveniente utilizar siempre el 

mismo lugar, habitación y mesa. Conviene acostumbrarse a vincular ideas de 

lugar-sitio. Luego de adquirir el hábito de estudiar en un sitio fijo, podrás 

estudiar en cualquier sitio.  

- Silencio exterior y paz interior. - En casi todos los acontecimientos, para 

poder concentrarse mientras se estudia, ayudará el silencio en el sitio 

seleccionado. Pero este silencio exterior no es el requisito único ni 

imprescindible; también es necesario el silencio interior de la misma persona. 

- Organización en el sitio de estudio. - Recoge todo lo que necesitas en tu 

estudio y evita distracciones. Al igual que un dentista, cuenta con todos los 

materiales necesarios para organizar su trabajo, por lo que es muy 

conveniente para el estudiante tener en su escritorio todo lo indispensable 

para el aprendizaje: libros, diccionarios, instrumentos de escritura, 

calculadoras, entre otros. Evite posibles distracciones como revistas y 

periódicos. 

- Luminosidad apropiada. - La luz más adecuada para ver claramente es la 

natural. Si utiliza luz artificial, opte por la luz directa a la indirecta. Si la luz 

es tenue o demasiado brillante, luego de unas horas de movimiento ocular, 

los ojos se cansarán, la visión se reducirá y la lectura será difícil. 

- Posición del cuerpo. - La posición del cuerpo es sumamente crucial. Una 

postura inadecuada provoca agotamiento e interfiere con el estudio. Siéntese 

en una cómoda silla junto al escritorio. Jamás estudie en la cama, ya que es 

sencillo que caiga en la relación de nociones cama - pereza - dormir, lo cual 

es opuesto a la idea de estudiar.  

 

G. El horario de estudio  
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Macuri (2019) lo más apropiado es elaborar un horario de estudios y seguirlo, 

combinándolo con los descansos, deportes y recreación adecuados, necesarios para 

la inclusión del estudiante. 

Al planificar tu horario, puedes elegir el momento adecuado para estudiar, 

porque el aprendizaje será más eficaz en las primeras horas del día. El momento 

más adecuado para el análisis son las últimas horas de la noche, antes de acostarse. 

Si no tienes un horario fijo, solo debes practicar la noche anterior al examen porque 

es el momento menos adecuado para estudiar. Este es un momento muy importante 

para que revise y tome notas sobre lo que ha aprendido anteriormente. 

Algunos datos demuestran que la forma popular de estudiar justo antes del 

examen tiene sus contras: 

- El material de aprendizaje es acumulativo y el tiempo es muy corto. El 

resultado es un alumno ineficaz, el conocimiento se confunde y los esfuerzos 

se vuelven ineficaces. 

- El miedo al examen aumenta por su proximidad y en tales circunstancias resulta 

difícil pensar racionalmente, adquirir bien los conocimientos. Como resultado, 

dará un examen pésimo o deficiente. 

- El estudio pasa a ser una austeridad, en vez de ser lo inverso. Si estás 

acostumbrado a estudiar en el último minuto, lo más probable es que tengas 

una serie de pensamientos: estudiar - prontitud - ansiedad - preocupación - 

muchas materias - dormir menos - examen al día posterior – puntuación 

pésima.  

 

H. Formación de hábitos de estudio 

Según García (2019) para desarrollar hábitos de estudio en nuestros 

estudiantes tenemos que motivarlos a lograr metas positivas que puedan mantenerse 

en todo momento y reforzarse para que puedan repetirse y aplicarse en todo 

momento y lugar. Participar en el análisis, desarrollar el autocontrol, el estímulo 

positivo de los padres y cuidar el interés superior de los niños son factores que 

determinan la formación de hábitos de estudio. Los adolescentes repiten fácilmente 
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conductas adquiridas durante el proceso de estudio y se vuelven cada vez más 

autosuficientes. 

Se argumenta que en la formación de hábitos de estudio es indispensable 

utilizar técnicas cognitivas, incluida la repetición, pero además conservar la 

coordinación de actividades de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

I. Cómo identificar malos hábitos de estudio 

Según García (2019) en su investigación titulada “Hábitos de estudio”, señala 

una serie de parámetros que empeoran la formación de hábitos de estudio, a saber:  

- Generar el estudio como castigo. 

- Estudiar en la cama. Una cama es para dormir, un objeto que incita al cuerpo a 

descansar, no para estudiar. 

- Interrumpir a los estudiantes cuando se encuentran estudiando: hacer llamadas 

telefónicas, hermanos haciendo bulla, crear situaciones conflictivas, peleas. 

- Estudiar última hora, un día antes del examen. 

- No presentar todos los documentos necesarios para estudiar y trabajar tanto en 

casa como en el centro de formación. 

- Exceso de datos para estudiar. 

- Tener perspectivas bajas sobre el rendimiento estudiantil. Establecer altas 

perspectivas para ellos ayuda al desarrollo de la confianza de los estudiantes.  

 

J. Relación entre los hábitos de estudio y el desempeño académico 

Según Granados et al. (2021) en lo que concierne al vínculo entre hábitos de 

estudio y desempeño académico, a nivel universitario se evidencia falta de hábitos 

de estudio y falta de motivación, además de dificultades con la concentración, las 

emociones, el manejo del tiempo, las metodologías, la planeación y la investigación 

de datos. Por otro lado, en el nivel de pregrado de los estudiantes de universidades 

estatales, no existe relación entre hábitos de estudio y desempeño académico, lo que 
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puede estar relacionado con las metodologías de enseñanza, el contexto de la 

familia, económico y social. 

Con dificultades de concentración e hiperactividad, se presentan 

inconvenientes en el desempeño académico, debido al orden de las actividades 

escolares: periodos de atención cortos, expresión verbal constante, dificultad para 

manejar el tiempo y planificación de actividades. De manera similar, se ha 

demostrado que los problemas indicados anteriormente están relacionados con 

hábitos de estudio inadecuados o ausentes, debido a condiciones circunstanciales 

adversas, falta de un plan de estudio y contenidos de aprendizaje inadecuados.  

Asimismo, Cedeño, Alarcón y Mieles (2020) señalan que el rendimiento 

académico y los hábitos de estudio idóneos son un tema importante para todos, 

especialmente para los estudiantes, porque en ocasiones no obtienen las altas 

puntuaciones que quieren, lo que afecta su estabilidad emotiva, provocando 

malestar, frustración, además de otros problemas que pueden ser perjudiciales para 

su salud mental, también puede preocupar a sus familiares o personas que conocen 

a estos estudiantes y suponen que no les está yendo bien en sus estudios o en su 

vida personal. 

El estudio y el esfuerzo intencional en el proceso de aprendizaje, determina 

el resultado académico e intelectual de los estudiantes. Por ende, se presentan los 

resultados de una encuesta hecha a los estudiantes de segundo semestre de la 

Facultad de Psicología. Sin embargo, en la actualidad los hábitos de estudio están 

recibiendo una nueva atención, debido principalmente al desarrollo de la educación, 

así como al alto índice de fracaso universitario. Efectivamente, muchos estudios 

diferentes tienen como objetivo comprender completamente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como evaluar la influencia de los hábitos y métodos 

de aprendizaje en el rendimiento académico. 

Se encontró que casi todos los estudiantes de segundo nivel tienen algunas 

dificultades de aprendizaje, la más obvia de las cuales son hábitos de estudio 

inapropiados, puesto que resolver este inconveniente puede mejorar el proceso de 

aprendizaje del conjunto de estudiantes. Por ello, es apropiado ampliar este asunto, 

aprender nuevas estrategias y aplicarlas en el aula. Los hábitos y métodos de estudio 

pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito año tras año sin tener rasgos mentales 

especiales que los distingan de los demás. Los estudios demuestran que la 
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inteligencia y las habilidades especiales sólo determinan el 50% del éxito en la 

escuela. De modo que la otra mitad se dedica a la práctica regular de hábitos de 

estudio.  

 

 

 

2.3 Bases filosóficas 

Como señalan Trías y Carbajal (2020), la procrastinación puede manifestarse 

en actividades personales, académicas y profesionales. La procrastinación académica 

(PrA) se refiere básicamente a un retraso al realizar una actividad en un ambiente 

educativo. La procrastinación es uno de los fenómenos asociados con un peor 

rendimiento académico que el de sus compañeros, menos creatividad en el  

desempeño y falta de voluntad para estudiar. 

Esto se muestra, por ejemplo, en los inconvenientes a los que se enfrentan los 

estudiantes cuando se les asignan actividades con un plazo determinado o cuando 

tienen que prepararse para un examen o preparar un proyecto a última hora. Se 

identificaron varios comportamientos asociados con una gestión inadecuada del 

tiempo. Los estudiantes que retrasan el estudio menos horas de las planificadas, 

comienzan o terminan las tareas tarde y devuelven los recursos de estudio. También, 

dedican más tiempo del necesario a labores sociales o recreativas extracurriculares. 

La procrastinación académica es un fenómeno común en el mundo académico. 

Por ejemplo, se ha demostrado que este fenómeno se da en el 70% de los estudiantes 

de las universidades anglosajonas. Steel dice que el 75% de los estudiantes 

universitarios creen ser procrastinadores y el 50% aplaza sus actividades. Según una 

encuesta realizada a estudiantes hispanos, el 40% de ellos pospone sus actividades. 

Al mismo tiempo, se estima que más del 50% de los estudiantes universitarios 

quieren cambiar este comportamiento, y se cree que la procrastinación se desarrolla 

más durante la adolescencia hasta la escuela secundaria. En Turquía, el 83% de los 

estudiantes de secundaria posponen sus actividades. En América Latina, se ha 

comenzado a indagar recientemente la prevalencia de este caso entre estudiantes 

universitarios. 
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Algunos estudiantes con trastorno de autorregulación y preparación cognitiva 

están bien preparados para ingresar a la universidad, pero sus inconvenientes se hacen 

más evidentes durante esta fase educativa. En el nivel universitario, se requiere que 

los estudiantes demuestren capacidad para gestionar estrategias de aprendizaje 

adecuadas, donde los aspectos de motivación y fuerza de voluntad cobran cada vez 

más importancia. Al analizar la investigación sobre el tema, Van Eerde descubrió 

que la procrastinación era más frecuente entre los estudiantes más jóvenes, lo que 

puede sugerir que conforme progresan, adquieren mayor fuerza de voluntad. 

Además, indica que un menor número de procrastinadores en sus últimos años de 

universidad podría ser preocupante si la caída en el porcentaje de estudiantes con 

fuerza de voluntad reducida se debiera a que abandonaron la universidad ante la 

creciente demanda de exigencias. 

Al ingresar a la escuela secundaria, los estudiantes tienen que demostrar un 

nivel cada vez mayor de autocontrol y experiencia que les permitirá ser competentes 

frente a retos académicos más difíciles. Ante nuevos desafíos, tienen que fijarse 

objetivos, gestionar su tiempo y mantenerse motivados. Para lograrlo, deben utilizar 

estrategias de fuerza de voluntad que les ayuden a mantenerse concentrados, 

controlando sus pensamientos, motivos y emociones, inclusive ante distracciones 

personales o nueva información que provenga de su entorno. Además, tienen que 

prevenir ciertas conductas asociadas a tareas que son más interesantes para ellos, 

protegiendo así su intención de aprendizaje de otros que compiten con ellos. No 

obstante, no todos los estudiantes exhiben la iniciativa individual, la perseverancia o 

la adaptabilidad indispensable para autorregular su aprendizaje. Algunos estudiantes 

están influenciados por ciertas ideas obsesivas sobre éxitos y fracasos pasados, 

posibles resultados futuros y acciones alternativas de acción, y su comportamiento 

hacia este estado emotivo. Estas ideas e inquietudes pueden convertirse en obstáculos 

para la acción y ser parte de la procrastinación, conocida como comportamiento 

generalizado y dañino. 

Muchos estudios, básicamente entre estudiantes, muestran un vínculo 

significativo entre la procrastinación académica y otros factores importantes en el 

ámbito educativo. Se encontró un vínculo inverso entre la procrastinación académica 

y el rendimiento académico. La procrastinación y la autonomía de aprendizaje 

también están inversamente relacionadas. La relación entre procrastinación 
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académica y motivación intrínseca también es inversa. Sin embargo, existe un 

vínculo positivo entre la procrastinación académica y la angustia ante las pruebas. 

Ziegler y Opdenakker estudiaron la procrastinación académica en estudiantes de 

nivel secundario y validaron puntos de vista inversos sobre la autoeficacia, la 

autorregulación, la regulación del empeño y el rendimiento académico en cálculos y 

lengua extranjera. 

Cuando se trata de la relación entre procrastinación académica y género, la 

investigación no es concluyente. En ciertos acontecimientos, no se encontró ninguna 

discrepancia o se pensó que era mínima. Otras investigaciones indican que los 

hombres procrastinan con más frecuencia, o, por el contrario, es más común en las 

damas. 

  

2.4 Definición de términos básicos 

Procrastinación académica  

Según Pichen y Turpo (2022) la procrastinación es el acto de retrasar voluntaria e 

involuntariamente la entrega de algo y retrasarlo durante un periodo de tiempo 

determinado.  

Hábitos de estudio  

Granados et al. (2021) mencionan que “los hábitos de estudio son consistentes con 

las metodologías y estrategias que los estudiantes suelen utilizar para abordar el 

aprendizaje” (p. 9).  

Autorregulación académica 

Ayala (2019), citando a Pozo, Monereo y Castelló (2001), puntualizan que la 

autorregulación es una postura de aprendizaje estratégico visto como un componente 

psicológico interno, que se refleja en comportamientos mentales y acciones 

encaminadas a gestionar los recursos individuales para lograr propósitos de 

aprendizaje. 

Postergación de actividades 

Ayala (2019), citando a Pozo, Monereo y Castelló (2001), definen la procrastinación 

como la propensión a retrasar frecuente o consistentemente la realización de algo 
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para luego, lo que en varias ocasiones provoca ansiedad, ineficiencia y estrés ante la 

tarea próxima, lo que lleva a un comentario o calificación perjudicial. 

Formas de escuchar la clase 

Terry y Tucto (2021), citando a Vicuña (2005), es cómo se comportan los estudiantes 

en la clase: prestando la debida atención, tomando y organizando notas durante la 

clase, interviniendo y hablando constantemente con sus compañeros y profesores, o 

distrayéndose rápidamente. 

 

Actitud frente al estudio  

Terry y Tucto (2021), citando a Vicuña (2005), afirma que es un elemento de cómo 

un estudiante realiza sus actividades fuera del aula, así como las estrategias y 

métodos que el estudiante usa en el proceso de aprendizaje. Este aspecto se ve 

reforzado por la ayuda del docente en el aula. 

Solución de tareas académicas 

Terry y Tucto (2021), citando a Vicuña (2005), significa cumplir una tarea académica 

y ser responsable o no del desempeño de ella. 

Preparación para los exámenes 

Terry y Tucto (2021), citando a Vicuña (2005), es lo asociado con la obtención del 

aprendizaje deseado debido al estudio, significa, si el estudiante estudió para un dar 

un buen examen o no. 

Acompañamiento a la hora de estudiar 

Terry y Tucto (2021), citando a Vicuña (2005), este aspecto se refiere al entorno del 

estudiante: tiempo, recreación, mobiliario apropiado, condiciones circunstanciales y 

físicas para descansar y la alimentación. 

 

2.5 Hipótesis de investigación 

2.5.1 Hipótesis general 

La procrastinación académica se relaciona significativamente con los hábitos de 

estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023. 
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2.5.2 Hipótesis específicas 

a. La autorregulación académica se relaciona significativamente con los hábitos de 

estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023.  

b. La postergación de actividades se relaciona significativamente con los hábitos 

de estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023. 

2.6 Operacionalización de las variables 

Variable 1 Dimensiones Indicadores 

PROCASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Autorregulación 

académica  

 

 

 

Postergación de 

actividades 

- Autocontrol. 

- Organización del tiempo. 

- Estrategias de aprendizaje poco 

eficaces. 

 

- Aplazamiento de inicio, continuación 

o culminación de tareas académicas. 

- Presión de tiempo en culminación de 

tareas. 

Fuente: Ayala (2019).  

 

Variable 2 Dimensiones Indicadores 

HABITOS DE 

ESTUDIO  

Formas de 

escuchar la clase  

 

 

 

 

 

Actitud frente al 

estudio 

 

 

 

Solución de 

tareas 

académicas 

 

 

- Prestar la atención debida. 

- Registra y ordena los apuntes tomados en 

clase. 

- Interviene constantemente. 

- Dialoga con sus compañeros y el docente.  

- Se distrae rápidamente en clase 

 

- Estrategias y técnicas utiliza para 

aprender. 

- Apoyo que ofrece el profesor dentro del 

aula. 

 

- Cumplimiento de los quehaceres 

académicos. 

- Es responsable o no al cumplir con las 

tareas.  

 

- Logro del aprendizaje esperado. 
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Preparación 

para los 

exámenes 

 

Acompañamiento 

a la hora de 

estudiar  

- Se preparó para desarrollar un examen 

exitoso o no. 

 

- Tiempo. 

- Distracciones. 

- Mobiliario adecuado.  

- Condiciones ambientales. 

- Condiciones físicas de descanso. 

- Alimentación 

Fuente: Terry y Tucto (2021). 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1  Tipo de investigación 

Básica porque busca conocimientos para contrastarlo con la realidad para 

conocer los hechos que vienen sucediéndose (Díaz et al., 2013). 

3.1.2  Nivel de investigación 

Correlacional al buscar conocer la relación entre el cambio 

organizacional y la gestión por procesos (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.1.3 Diseño de investigación 

No experimental porque para dar con los resultados esperados no fue 

necesario el manipular las variables de la presente investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

3.1.4 Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo porque usa a la ciencia estadística para llegar a 

conclusiones (Muñoz, 2011). 
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Representada por 265 estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. 

3.2.2 Muestra 

Se aplicó la fórmula para poblaciones finitas: 

 

n =
Z2p.q. N

ε2(N − 1) + Z2. p.q
 

 

Donde: 

 

 

Reemplazando: 

n =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 265

0.0025(265− 1) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n = 157.06 

 

La muestra está representada por 157 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Enfermería, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

La técnica desarrollada fue la encuesta. El instrumento evaluó la procrastinación 

académica y hábitos de estudio. Fue respondido por los estudiantes de la Escuela 
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Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Huacho. 

 

3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

Se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov. Con respecto al 

estadístico de prueba se empleó el Rho de Spearman.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

A. Análisis descriptivo de la procrastinación académica 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias de la autorregulaci 

ón académica y sus indicadores  

  

Alta Medio Baja 

F % f % f % 

Autorregulación académica 70 44.6% 65 41.4% 22 14.0% 

Autocontrol. 61 38.9% 31 19.7% 65 41.4% 

Organización del tiempo. 64 40.8% 31 19.7% 62 39.5% 

Estrategias de aprendizaje poco eficaces. 71 45.2% 35 22.3% 51 32.5% 
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Figura 1. Autorregulación académica y sus indicadores. 

 

La Tabla 1 ilustra la distribución de frecuencias de la autorregulación académica y sus 

indicadores correspondientes, categorizando a los estudiantes en niveles que denotan alta, 

moderada y baja competencia. El 44.6% de la población estudiantil demuestra un alto grado 

de autorregulación académica, mientras que el 41.4% exhibe un nivel moderado y el 14.0% 

restante muestra un bajo nivel de autorregulación académica. Según el indicador de 

autocontrol, una proporción sustancial de individuos, específicamente el 38.9%, demuestra 

un alto nivel de autocontrol. Además, el 19.7% de los individuos muestra un nivel medio de 

autocontrol, mientras que un notable 41.4% muestra un bajo nivel de autocontrol. Con 

respecto a la organización del tiempo, se observa que el 40.8% de la población estudiantil se 

clasifica con alta competencia, mientras que el 19.7% se puede categorizar como teniendo 

un nivel moderado de competencia. En contraste, el 39.5% de los estudiantes presenta 

desafíos y muestra un bajo nivel de competencia en este dominio. Finalmente, al examinar 

metodologías de aprendizaje inadecuadas, se determinó que el 45.2% de la población 

estudiantil muestra un grado considerable de involucramiento, el 22.3% demuestra un nivel 

moderado de involucramiento, mientras que el 32.5% muestra un nivel reducido de 

participación. Las cifras mencionadas clarifican facetas esenciales de la aptitud de los 

estudiantes, delineando tanto áreas de competencia como oportunidades de mejora. En el 

contexto de la Autorregulación Académica, es destacable y alentador observar que una 

proporción significativa de estudiantes, específicamente el 44.6%, exhibe un grado de 

competencia encomiable. Esto implica que una proporción significativa, aproximadamente 

el 50%, de la población estudiantil posee una capacidad inherente para gobernar y dirigir 

eficazmente su propio viaje educativo. Sin embargo, la proporción colectiva del 41.4% en el 

nivel intermedio y el 14.0% en el nivel básico señala la presencia de un considerable grupo 
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de estudiantes que podrían obtener beneficios de intervenciones y asistencia dirigidas en este 

dominio. El indicador de Autocontrol genera preocupación, ya que una proporción sustancial 

de estudiantes (41.4%) muestra niveles reducidos de autocontrol. Esto puede manifestarse 

como una inclinación hacia la postergación o una falta de perseverancia al enfrentar 

esfuerzos académicos arduos. Considerando la importancia primordial del autocontrol en 

relación con la consecución de la excelencia académica y la navegación efectiva en entornos 

profesionales de alta presión, se vuelve imperativo enfrentar y rectificar proactivamente 

cualquier deficiencia en esta área. En relación con la organización del tiempo, es notable que 

una proporción significativa de individuos, específicamente el 40.8%, exhiba una aptitud 

encomiable en este dominio. Sin embargo, es importante reconocer que un segmento 

considerable, aproximadamente el 39.5%, enfrenta desafíos en la gestión efectiva de su 

tiempo. La gestión efectiva del tiempo es crucial para abordar eficazmente tareas y 

compromisos académicos. Por lo tanto, sería ventajoso incorporar talleres o sesiones de 

asesoramiento que ofrezcan técnicas y herramientas para mejorar la competencia en este 

dominio. Finalmente, es desconcertante observar que una proporción significativa de 

estudiantes, específicamente el 45.2%, emplea estrategias de aprendizaje que se consideran 

ineficaces en gran medida. Este fenómeno podría imponer limitaciones en su aptitud 

educativa e impedir posteriormente su rendimiento académico en medidas evaluativas. 

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias de la postergación de actividades y sus indicadores  

 Alta Medio Baja 

f % f % f % 

Postergación de actividades 70 44.6% 47 29.9% 40 25.5% 

Aplazamiento de inicio, continuación o culminación 

de tareas académicas. 
64 40.8% 34 21.7% 59 37.6% 

Presión de tiempo en culminación de tareas 64 40.8% 31 19.7% 62 39.5% 
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Figura 2. Postergación de actividades y sus indicadores. 

 

La Tabla 2 presenta un análisis exhaustivo de la distribución de frecuencias de la 

procrastinación y sus correspondientes indicadores entre los estudiantes participantes. La 

variable principal considerada, a saber, la procrastinación de actividades, revela que una 

proporción significativa de estudiantes, concretamente el 44,6%, muestra una marcada 

inclinación a retrasar las tareas. Por el contrario, se observa una tendencia moderada hacia 

la procrastinación en el 29,9% de la población estudiantil, mientras que sólo un 25,5% 

muestra una inclinación mínima hacia este comportamiento. Los datos anteriores son 

significativos, ya que indican que una parte sustancial, aproximadamente el 50%, de los 

estudiantes muestran una tendencia a procrastinar cuando se trata de sus actividades 

académicas. En relación con el indicador relativo al fenómeno de la Procrastinación en el 

inicio, progreso y finalización de las obligaciones académicas, se ha observado que una 

proporción significativa de estudiantes, concretamente el 40,8%, muestra una inclinación 

frecuente a aplazar el inicio o finalización de dichas tareas. Además, un porcentaje notable 

del 21,7% muestra una propensión moderada a la procrastinación, mientras que una parte 

sustancial del 37,6% exhibe una inclinación comparativamente menor en este sentido. Esta 

observación implica que un segmento considerable de la población estudiantil muestra una 

tendencia a retrasar el inicio de sus tareas, lo que puede dar lugar a una acumulación de 

tareas pendientes y a un rendimiento académico potencialmente inferior al óptimo. El 

indicador relativo a la Presión del tiempo en la realización de los deberes dilucida que una 

proporción notable de estudiantes, concretamente el 40,8%, experimenta una sensación de 

urgencia atribuible al hecho de retrasar la realización de sus tareas académicas. Además, 

cabe señalar que una proporción significativa de individuos, concretamente el 19,7%, 
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muestra una inclinación moderada a experimentar dicha presión, mientras que una mayoría 

sustancial del 39,5% demuestra una propensión mínima en este sentido. Esta observación 

pone de manifiesto la correlación entre la procrastinación y la consiguiente imposición de 

un estrés excesivo durante el proceso de realización de la tarea, lo que puede comprometer 

el calibre del resultado final. 

 

Tabla 3 

Procrastinación académica 
 f % 

Válido 

Alta 82 52.2 

Medio 52 33.1 

Baja 23 14.6 

Total 157 100.0 

 

 
Figura 3. Procrastinación académica. 

 

La Tabla 3 ilustra la distribución de frecuencias relativa a la procrastinación académica 

dentro de una cohorte de estudiantes. En base a los datos proporcionados, es evidente que la 

mayoría de la población estudiantil (52,2%, que comprende 82 personas) muestra una 

inclinación pronunciada hacia la procrastinación académica. Por el contrario, una proporción 

notable de la población estudiantil, exactamente el 33,1% o 52 individuos, muestra una 

inclinación moderada hacia la procrastinación. Además, un porcentaje menor de estudiantes, 

concretamente el 14,6% o 23 individuos, demuestran una propensión a la procrastinación 

mínima. El tamaño global de la muestra comprende un total de 157 estudiantes. Esta imagen 
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demuestra que la procrastinación académica es un fenómeno generalizado entre los 

estudiantes representados. Dado que más del 50% de la población estudiantil presenta 

elevados niveles de procrastinación, resulta evidente que existe una necesidad apremiante de 

afrontar y rectificar esta tendencia conductual. La procrastinación tiene el potencial de 

ejercer un impacto perjudicial en los logros académicos, el estado psicológico y la 

satisfacción general de la experiencia estudiantil. Teniendo en cuenta el hecho de que una 

mayoría significativa, concretamente más del 85%, de los estudiantes, incluidos los que 

tienen inclinaciones altas y moderadas, demuestran un cierto nivel de procrastinación, se 

hace imperativo emplear estrategias de intervención, realizar talleres de gestión del tiempo 

y aplicar técnicas de motivación como recursos indispensables para ayudar a esta cohorte a 

gestionar eficazmente y, en última instancia, superar su propensión a retrasar la finalización 

de las obligaciones académicas. 

 

B. Análisis descriptivo de los hábitos de estudio 

Tabla 4 

Distribución de frecuencia de las formas de escuchar la clase y sus indicadores 

 Bueno Regular Malo 

f % f % f % 

Formas de escuchar la clase 70 44.6% 24 15.3% 63 40.1% 

Prestar la atención debida. 55 35.0% 68 43.3% 34 21.7% 

Registra y ordena los apuntes tomados en clase. 60 38.2% 66 42.0% 31 19.7% 

Interviene constantemente. 62 39.5% 60 38.2% 35 22.3% 

Dialoga con sus compañeros y el docente. 62 39.5% 63 40.1% 32 20.4% 

Se distrae rápidamente en clase. 71 45.2% 55 35.0% 31 19.7% 

 

 
Figura 4. Formas de escuchar la clase y sus indicadores. 
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La tabla 4 muestra la distribución de frecuencias de las distintas modalidades empleadas por 

los alumnos para escuchar en clase, junto con los indicadores correspondientes. El elemento 

principal, "Métodos de participación auditiva durante las sesiones de instrucción", indica 

que el 44,6% de la población estudiantil muestra una aptitud encomiable para la escucha 

activa durante las sesiones de clase. Por el contrario, el 15,3% de los alumnos posee una 

capacidad moderada a este respecto, mientras que una proporción significativa del 40,1% 

demuestra una capacidad subóptima para participar eficazmente en la recepción auditiva 

durante las lecciones académicas. En relación con el indicador "Prestar la debida atención", 

se observa que sólo el 35% de los alumnos muestra un nivel de atención satisfactorio, 

mientras que el 43,3% demuestra un nivel de atención regular y el 21,7% muestra un nivel 

de atención deficiente. En relación con el proceso de documentación y organización de los 

materiales de clase, se observa que el 38,2% de la población estudiantil muestra competencia 

en esta tarea, mientras que el 42% puede clasificarse como regular y el 19,7% muestra un 

nivel insuficiente. En relación con la intervención en el aula, los datos presentados por los 

intervinientes indican sistemáticamente que el 39,5% de los estudiantes exhibe habilidades 

de intervención competentes, el 38,2% demuestra intervenir de forma regular y el 22,3% 

muestra capacidades de intervención inadecuadas. Los datos del indicador "Diálogos con los 

compañeros y el profesor" revelan que el 39,5% de la población estudiantil demuestra 

habilidades de diálogo competentes, mientras que el 40,1% dialoga de manera constante y 

el 20,4% exhibe habilidades de diálogo inadecuadas. Por último, en relación con la materia 

mencionada, el fenómeno de distraerse fácilmente en el aula se observa en una proporción 

significativa de alumnos, concretamente en el 45,2%. Por el contrario, una parte notable de 

los alumnos, que asciende al 35%, muestra una capacidad constante para mantener la 

atención. Además, una minoría de estudiantes, que comprende el 19,7%, demuestra una 

menor frecuencia de distracción. En resumen, los datos antes mencionados revelan que, a 

pesar de que una proporción encomiable de estudiantes muestra una aptitud favorable para 

prestar atención e implicarse activamente en el aula, un porcentaje notable de ellos muestra 

un nivel de competencia medio o bajo en facetas fundamentales de la adquisición de 

conocimientos escolares, como la atención y la toma de apuntes. Las instituciones pueden 

contemplar la provisión de herramientas y estrategias destinadas a mejorar estas habilidades, 

dado su papel fundamental en el fomento del rendimiento académico. 
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Tabla 5 

Distribución de frecuencia de la actitud frente al estudio y sus indicadores 

 Bueno Regular Malo 

f % f % f % 

Actitud frente al estudio 69 43.9% 50 31.8% 38 24.2% 

Estrategias y técnicas utiliza para aprender. 67 42.7% 33 21.0% 57 36.3% 

Apoyo que ofrece el profesor dentro del aula. 64 40.8% 33 21.0% 60 38.2% 

 

 
Figura 5. Actitud frente al estudio y sus indicadores. 

 

La Tabla 5 ilustra la distribución de frecuencias relativas a la actitud de los alumnos hacia el 

estudio, junto con sus indicadores correspondientes. El parámetro inicial, denominado 

"Actitud hacia el estudio", revela que el 43,9% de la población estudiantil muestra una 

disposición encomiable hacia las actividades académicas. Por el contrario, el 31,8% de los 

estudiantes posee una actitud moderada, mientras que el 24,2% alberga una visión 

desfavorable o pesimista respecto a sus estudios. En cuanto al tema "Estrategias y técnicas 

empleadas para el aprendizaje", los datos indican que el 42,7% de la población estudiantil 

emplea efectivamente estrategias y técnicas encomiables. Además, el 21,0% de los 

estudiantes muestra una utilización consistente de estas estrategias, mientras que el 36,3% 

percibe que sus estrategias y técnicas actuales son de naturaleza mediocre. En relación con 

la provisión de apoyo por parte del instructor dentro del entorno educativo, cabe destacar 

que el 40,8% de los estudiantes perciben el apoyo que reciben como satisfactorio, el 21,0% 

lo consideran mediocre y el 38,2% lo perciben como inadecuado.  Los resultados de este 

estudio indican que existe una proporción notable de estudiantes que poseen una disposición 

y percepción positivas hacia sus actividades académicas y el apoyo proporcionado en el aula. 

Sin embargo, es evidente que un grupo importante sigue encontrando dificultades en estos 
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ámbitos. Resulta muy preocupante la elevada proporción de estudiantes que perciben un 

apoyo inadecuado por parte de los educadores en el entorno educativo, así como aquellos 

que muestran una utilización subóptima de las estrategias y metodologías pedagógicas. Las 

instituciones educativas pueden considerar la utilización de estos datos como un indicador 

para mejorar las estrategias pedagógicas y proporcionar ayuda adicional a los estudiantes en 

sus metodologías de estudio. 

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencia de la solución de tareas académicas y sus indicadores  

 Bueno Regular Malo 

f % f % f % 

Solución de tareas académicas 66 42.0% 49 31.2% 42 26.8% 

Cumplimiento de los quehaceres 

académicos. 
62 39.5% 32 20.4% 63 40.1% 

Es responsable o no al cumplir con las 

tareas. 
63 40.1% 33 21.0% 61 38.9% 

 

 
Figura 6. Solución de tareas académicas y sus indicadores. 

 

La Tabla 6 presenta la distribución de las frecuencias respecto a la actitud frente al estudio 

y sus respectivos indicadores entre los estudiantes. El segundo ítem, Actitud ante el estudio, 

señala que el 43.9% de los estudiantes tiene una actitud positiva hacia el estudio, el 31.8% 

tiene una actitud habitual y el 24.2% tiene una actitud deficiente o negativa hacia el estudio. 

En relación al ítem de Estrategias y Técnicas utilizadas para aprender, se evidencia que el 

42.7% de los estudiantes emplea estrategias y técnicas adecuadas, mientras que el 21.0% 

tiene un uso regular de estas estrategias. En contraste, un 36.3% percibe que las estrategias 
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y técnicas que utiliza son ineficientes. Se observa que el 40.8% de los estudiantes perciben 

que el apoyo que reciben es bueno en el aula, el 21.0% siente que es regular y el 38.2% 

percibe que el apoyo es deficiente. Estos resultados muestran que hay muchos estudiantes 

que tienen una actitud positiva y apoyo en el aula, pero aún hay algunos que tienen 

dificultades en esta área. Es de suma preocupación el elevado número de estudiantes que 

experimentan un desagrado por parte de los docentes en el aula, así como aquellos que 

carecen de asistencia efectiva en la utilización de estrategias y técnicas de aprendizaje. Las 

instituciones educativas podrían considerar estos datos como una prueba para consolidar las 

estrategias pedagógicas y brindar más respaldo a los estudiantes en sus técnicas de 

investigación. 

 

Tabla 7 

Distribución de frecuencia de la preparación para los exámenes y sus indicadores  

 Bueno Regular Malo 

f % f % f % 

Preparación para los exámenes 67 42.7% 49 31.2% 41 26.1% 

Logro del aprendizaje esperado. 63 40.1% 33 21.0% 61 38.9% 

Se preparó para desarrollar un examen exitoso o no. 66 42.0% 30 19.1% 61 38.9% 

 

 
Figura 7. Preparación para los exámenes y sus indicadores. 

 

La Tabla 7 expone la distribución de frecuencias en relación a la preparación para los 

exámenes y sus respectivos indicadores entre los estudiantes. En el primer ítem, Preparación 

para los exámenes, los datos revelan que el 42.7% de los estudiantes se preparan 

adecuadamente para los exámenes, el 31,2% lo hace de manera regular, y el 26.1% presenta 

deficiencias en su preparación. El 40.1% de los estudiantes logra el aprendizaje esperado de 
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manera adecuada, el 21.0% lo hace regularmente, mientras que un 38.9% no logra alcanzar 

el aprendizaje esperado. Finalmente, en cuanto a la preparación del estudiante para llevar a 

cabo un examen exitoso, se constató que el 42.0% se hizo adecuadamente, mientras que el 

19.1% lo hizo de manera regular y un 38.9% no se preparó efectivamente para el examen. 

Los datos evidencian que, aunque un porcentaje significativo de estudiantes exhibe una 

excelente preparación y desempeño en exámenes, existe un grupo significativo que enfrenta 

dificultades en este aspecto. El 40% de los alumnos no ha aprendido lo que les corresponde 

y no está preparado para los exámenes. 

Tabla 8 

Distribución de frecuencia del acompañamiento a la hora de estudiar y sus indicadores  

 Bueno Regular Malo 

f % f % f % 

Acompañamiento a la hora de estudiar 72 45.9% 22 14.0% 63 40.1% 

Tiempo. 64 40.8% 61 38.9% 32 20.4% 

Distracciones. 63 40.1% 63 40.1% 31 19.7% 

Mobiliario adecuado. 70 44.6% 50 31.8% 37 23.6% 

Condiciones ambientales. 59 37.6% 63 40.1% 35 22.3% 

Condiciones físicas de descanso. 60 38.2% 69 43.9% 28 17.8% 

Alimentación 65 41.4% 54 34.4% 38 24.2% 

 

 
Figura 8. Acompañamiento a la hora de estudiar y sus indicadores. 

 

La Tabla 8 presenta la distribución de frecuencias relacionada con el acompañamiento a la 

hora de estudiar y sus respectivos indicadores. En lo que concierne al ítem principal, 

Acompañamiento a la hora de estudiar, el 45.9% de los estudiantes tiene un buen ambiente 

y condiciones para estudiar, el 14.0% tiene un ambiente regular, mientras que un 40.1% 
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enfrenta condiciones no óptimas para el estudio. En relación con el indicador Tiempo, se 

observa que el 40.8% de los estudiantes posee una buena gestión del tiempo, mientras que 

un 38.9% lo administra regularmente, mientras que el 20.4% presenta dificultades en este 

aspecto. Los datos indican que el 40.1% de los estudiantes se enfrentan bien a las 

distracciones, otro 40.1% lo hace de manera habitual, y el 19.7% tiene dificultades para 

gestionarlas. El 44.6% de los estudiantes tiene un buen mobiliario, el 31.8% tiene uno regular 

y el 23.6% no tiene uno adecuado. En lo que respecta a las condiciones ambientales, el 37.6% 

de los estudiantes goza de un ambiente adecuado para su estudio, mientras que el 40.1% de 

los estudiantes experimenta condiciones adversas, mientras que el 22.3% experimenta 

condiciones adversas. Con respecto a las condiciones físicas de descanso, el 38.2% de los 

estudiantes tiene buenas condiciones, el 43.9% las tiene regulares y el 17.8% no las tiene 

adecuadas. En lo que respecta a la nutrición, el 41.9% de los estudiantes mantiene una 

alimentación adecuada, mientras que el 34.4% de los estudiantes ostenta una alimentación 

regular y el 24.2% no adecuada. 

 

Tabla 9 

Hábitos de estudio 
 f % 

Válido 

Bueno 84 53.5 

Regular 53 33.8 

Malo 20 12.7 

Total 157 100.0 

 

 
Figura 9. Hábitos de estudios. 
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La Tabla 9 presenta la distribución de frecuencias relacionada con los hábitos de estudio de 

los estudiantes. De los estudiantes encuestados, el 53.5% tiene buenos hábitos de estudio, lo 

que sugiere que más de la mitad de la población estudiantil tiene prácticas de estudio 

efectivas y consistentes. Sin embargo, hay un 33,8% de los estudiantes que estudian 

regularmente, lo que significa que podrían beneficiarse de algún tipo de intervención o 

programa para mejorar sus prácticas de estudio. El 12.7% tiene malos hábitos de estudio, lo 

que señala que este grupo necesita atención inmediata para rectificar sus prácticas y 

asegurarse de que puedan tener un rendimiento académico óptimo.  

 

C. Prueba de normalidad 

 

Tabla 10 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Procrastinación académica 0.221 157 0.000 

Autorregulación académica 0.249 157 0.000 

Postergación de actividades 0.190 157 0.000 

Hábitos de estudio 0.229 157 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La Tabla 10 muestra los resultados de las pruebas normales, especialmente usando la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov (con la corrección de Lilliefors) Esta prueba se utiliza para 

determinar si una muestra sigue o no una distribución normal. Para la interpretación, se debe 

centrar en el valor de significancia (Sig.). Si el valor de significancia es menor que el nivel 

de significancia (generalmente 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos 

no se distribuyen de manera habitual. En esta tabla, todos los valores de significancia son 

0.000, lo que es menor que 0.05. Esto significa que, para todas las variables (Procrastinación 

académica, Autorregulación académica, Postergación de actividades y Hábitos de estudio), 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no siguen una distribución normal. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Tabla 11 

Prueba de Rho de Spearman entre la procrastinación y hábitos de estudio 

 Procrastinación 

académica 

Hábitos de 

estudio 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación 

académica 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,890** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 157 157 

Hábitos de 

estudio 

Coeficiente de 

correlación 
,890** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 157 157 

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

 

 

La Tabla 11 muestra la correlación entre la procrastinación académica y los hábitos de 

estudio a través de la prueba de Rho de Spearman. Con un coeficiente de correlación de 

0,890, hay una fuerte correlación positiva entre ambas variables, indicando que aquellos 

estudiantes que tienden a procrastinar también muestran hábitos de estudio específicos. Esta 

relación es estadísticamente significativa, con un valor de significancia de 0.000, menor que 

el nivel de 0.05. Esto sugiere que las intervenciones dirigidas a reducir la procrastinación 

podrían influir positivamente en la mejora de los hábitos de estudio y viceversa. 
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HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

 

Tabla 12 

Prueba de Rho de Spearman entre la autorregulación académica y hábitos de estudio 

 Autorregulación 

académica 

Hábitos de 

estudio 

Rho de 

Spearman 

Autorregulación 

académica 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,728** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 157 157 

Hábitos de estudio 

Coeficiente de 

correlación 
,728** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 157 157 

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

 

 

La Tabla 12 refleja la correlación entre la autorregulación académica y los hábitos de estudio 

utilizando la prueba de Rho de Spearman. Se observa un coeficiente de correlación de 0,728, 

lo que indica una correlación positiva significativa entre la autorregulación académica y los 

hábitos de estudio de los estudiantes. Este resultado indica que los estudiantes que tienen 

una gran autorregulación académica también tienen mejores hábitos de estudio. Así, las 

estrategias que busquen fortalecer la autorregulación académica podrían, indirectamente, 

mejorar también los hábitos de estudio de los estudiantes. 
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HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

 

Tabla 13 

Prueba de Rho de Spearman entre la postergación de actividades y hábitos de estudio 

 Postergación de 

actividades 

Hábitos de 

estudio 

Rho de 

Spearman 

Postergación de 

actividades 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,874** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 157 157 

Hábitos de 

estudio 

Coeficiente de 

correlación 
,874** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 157 157 

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

 

 

La Tabla 13 muestra la relación entre la postergación de actividades y los hábitos de estudio 

mediante la prueba de Rho de Spearman. Existe un coeficiente de correlación de 0,874, lo 

que señala una fuerte correlación positiva entre la postergación de actividades y los hábitos 

de estudio. Este coeficiente, con un valor de significancia de 0.000 (por debajo del nivel de 

0.05), indica que los estudiantes que tienden a postergar actividades también muestran 

hábitos de estudio correspondientes. En otras palabras, cuando los estudiantes experimentan 

una tendencia a acelerar su actividad académica, sus hábitos de estudio también se ven 

afectados de manera negativa. Estos hallazgos demuestran que es importante que el 

alumnado tenga que hacer más ejercicio en su casa. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1 Discusión de resultados 

El presente estudio permitió como objetivo general saber el vínculo entre la 

procrastinación académica y los hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Huacho, 2023, en la cual en mención a ello se dio valido mediante a Prueba de Rho 

de Spearman de 0.890 y con un nivel de significación del 0.000. Es por ello, la 

procrastinación académica, que denota el aplazamiento deliberado de las 

obligaciones académicas, muestra una profunda correlación con los hábitos de 

estudio de los estudiantes. Con frecuencia, las personas que procrastinan presentan 

deficiencias en los ámbitos de la planificación y la gestión del tiempo, lo que da lugar 

a sesiones de estudio de última hora y a una disminución concomitante del calibre de 

la adquisición de conocimientos. Esta inclinación puede intensificarse aún más 

debido a niveles elevados de estrés, ansiedad, comprensión inadecuada de la materia 

o incluso ausencia de un entorno de estudio apropiado. La procrastinación, en su 

esencia, tiene el potencial de disminuir la eficacia de los hábitos de estudio y ejercer 

un efecto adverso en el rendimiento académico. Por lo tanto, es imperativo que tanto 

los estudiantes como los educadores reconozcan y aborden estos patrones para 

mejorar los resultados del aprendizaje y los logros académicos. Un inconveniente 

básico en la educación universitaria es la procrastinación académica, la cual ha 

incrementado grandemente en los últimos periodos, dado a su evidente presencia, 
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magnitud y consecuencia en todo el mundo. Tal como lo señala el estudio realizado 

por Rodríguez y Clariana (2017) quienes indican que se estima que en los países 

anglosajones entre el 80% y el 95% de los estudiantes universitarios tienen un 

comportamiento procrastinador, y el 75% se consideran procrastinadores. En 

relación con los hábitos de estudio, la indagación realizada por Córdova y Alarcón 

(2019), señaló un vínculo negativo en estudiantes universitarios entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico, destacando que casi todos los evaluados 

mostraron hábitos de estudio inapropiados en el desempeño de sus tareas de 

aprendizaje. Un hábito nocivo fue aplazar las labores académicas. A nivel nacional, 

se han realizado pocas investigaciones sobre la procrastinación, incluida una 

investigación de 1494 estudiantes de ocho universidades, que muestra que la 

procrastinación está relacionada con la autoestima y la autoeficacia, además que la 

procrastinación se considera un fenómeno estresante que obstaculiza la prioridad de 

actividades. Entre los campos con índices elevados de procrastinación está la 

ingeniería empresarial, las ciencias de la comunicación, la enfermería y el marketing 

(Hernández, 2020). De esta forma, es importante señalar el efecto de la 

procrastinación en el rendimiento académico, especialmente en la universidad, ya 

que los estudiantes serán evaluados en base al expediente en el caso de cursar 

maestrías, estudios de posgrado e incluso ciertos trabajos (Rodríguez y Clariana, 

2017). 

El presente estudio permitió como primer objetivo específico conocer el 

vínculo entre la autorregulación académica y los hábitos de estudio de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión, Huacho, 2023 en la cual en mención a ello se dio valido mediante 

a Prueba de Rho de Spearman de 0.728 y con un nivel de significación del 0.000. Es 

por ello, La autorregulación académica es la aptitud del estudiante para elaborar 

estrategias, guiar, supervisar y evaluar activamente sus propios esfuerzos de 

aprendizaje con el fin de alcanzar objetivos educativos concretos. La adquisición de 

esta habilidad es imprescindible para alcanzar la excelencia académica y está 

íntimamente ligada a las propias prácticas de estudio. En el marco de la Escuela 

Profesional de Enfermería, la correlación entre la autorregulación académica y los 

hábitos de estudio puede comprenderse de la siguiente manera: Se ha observado que 

los estudiantes que exhiben sólidas habilidades de autorregulación tienden a 
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demostrar hábitos de estudio más eficaces. Estos hábitos incluyen la gestión ef icaz 

del tiempo, la selección de metodologías de estudio adecuadas a la materia, la 

autoevaluación continua y la modificación de las técnicas en base a los resultados 

logrados. A modo de ejemplo, un estudiante de enfermería que muestre 

autorregulación puede demostrar la capacidad de identificar la necesidad de reforzar 

los conocimientos en un área específica, tomar la decisión deliberada de dedicar 

tiempo adicional al estudio de dicha área, optar por materiales de aprendizaje 

complementarios y, posteriormente, evaluar su nivel de comprensión. Según Silva 

(2020), sus resultados sostienen que al establecer los niveles de habito de estudio se 

evidenció que 30% de los estudiantes lograron una propensión buena. Respecto a la 

procrastinación académica, 35% mostraron un buen índice en lo que concierne a la 

manera de estudiar, pero conservan grados elevados en la procrastinación académica. 

Se concluyó que hay asociación significativa positiva baja entre ambas variables 

investigadas, el coeficiente Rho Spearman fue de 0.291, el cual es menor que 0.05.  

El presente estudio permitió como segundo objetivo específico conocer el 

vínculo entre relación entre la postergación de actividades y los hábitos de estudio de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023 en la cual en mención a ello se dio valido 

mediante a Prueba de Rho de Spearman de 0.874 y con un nivel de significación del 

0.000. Es por ello, la procrastinación, también conocida como aplazamiento de tareas, 

en el contexto de la Escuela Profesional de Enfermería, se refiere al aplazamiento 

deliberado de las responsabilidades académicas, lo que afecta directamente a los 

patrones de estudio. Los estudiantes que se involucran en la práctica de la 

procrastinación a menudo se encuentran con dificultades para gestionar eficazmente 

su tiempo, lo que lleva a esfuerzos académicos apresurados y deficientes, así como a 

niveles elevados de angustia psicológica. La inclinación antes mencionada puede dar 

lugar a una disminución del rendimiento académico, tanto en sentido teórico como 

práctico. Además, es imperativo reconocer que la falta de motivación o la aprensión 

ante un posible fracaso pueden actuar como catalizadores del fenómeno de la 

procrastinación. Esto subraya la importancia de aplicar estrategias eficaces de gestión 

del tiempo y de cultivar una mentalidad resuelta para fomentar el cultivo de hábitos 

de estudio sólidos entre los aspirantes a profesionales de enfermería. Bajo este 

contexto, Alarcón y Córdova (2019) sostienen que, se obtuvo una asociación 
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significativa negativa (=0.04) entre el indicador “postergación de actividades” 

respecto a la variable “procrastinación académica” y “preparación de exámenes” de 

la variable “hábitos de estudio”. Se concluyó que el posponer constantemente la 

preparación para los exámenes crea inconvenientes académicos. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

- La autorregulación académica se relaciona de manera significativa con los 

hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023; en la cual 

en mención a ello se dio valido mediante a Prueba de Rho de Spearman de 0.728 

y con un nivel de significación del 0.000. La correlación entre la autorregulación 

académica, que denota la capacidad de los estudiantes para guiar y evaluar de 

forma independiente su propio aprendizaje, y los hábitos de estudio dentro de la 

Escuela Profesional de Enfermería es directa y sustancial. Dicha habilidad 

abarca la organización sistemática de los planes, el impulso intrínseco, la 

utilización de diversas metodologías de aprendizaje, la autoevaluación y la 

flexibilidad, la regulación de las emociones y la asunción de responsabilidades 

en el contexto educativo. En el contexto de la enfermería, donde la adquisición 

de conocimientos repercute directamente en la prestación de cuidados a los 

pacientes, el establecimiento de una autorregulación sólida sirve para reforzar el 

cultivo de prácticas de estudio eficientes, fomentando así la consecución de una 

formación académica y clínica excepcional. 

- La postergación de actividades se relaciona de manera significativa con los 

hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, 
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Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023; en la cual 

en mención a ello se dio valido mediante a Prueba de Rho de Spearman de 0.874 

y con un nivel de significación del 0.000. El fenómeno de la procrastinación en 

el contexto de la formación profesional de enfermería tiene el potencial de 

ejercer un efecto perjudicial en los patrones de estudio de los estudiantes, 

comprometiendo en consecuencia sus logros académicos y profesionales. Al 

incurrir en la práctica de aplazar o postergar tareas académicas cruciales, los 

estudiantes pueden encontrarse con una falta de preparación adecuada para las 

pruebas, sesiones de estudio subóptimas de duración prolongada, niveles 

elevados de tensión psicológica, una alteración de la estructura de su régimen 

diario y la pérdida de perspectivas inestimables para la adquisición de 

conocimientos. Además, si este patrón imperante perdura, no sólo socava la 

integridad de la instrucción académica, sino que también obstaculiza el 

desarrollo de la aptitud para la aplicación clínica, lo que repercute directamente 

en la calidad de la atención al paciente. De esta forma, es imperativo reconocer 

la cuestión de la procrastinación para garantizar una formación suficiente y una 

conducta profesional concienzuda en el contexto de la enfermería. 

- La procrastinación académica se relaciona de manera significativa con los 

hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2023, en la cual 

en mención a ello se dio valido mediante a Prueba de Rho de Spearman de 0.890 

y con un nivel de significación del 0.000. El cultivo de hábitos de estudio 

eficaces dentro de la Escuela Profesional de Enfermería asume una importancia 

primordial, ya que no sólo afecta a los logros académicos de los estudiantes, sino 

que también sirve como un medio de equiparlos adecuadamente para hacer frente 

a las demandas multifacéticas encontradas en el ámbito de la práctica clínica, 

que abarca tanto los aspectos prácticos como teóricos. Los hábitos antes 

mencionados, que incluyen una gestión eficaz del tiempo, una sólida base teórica 

y una capacidad de investigación competente, sirven no sólo para mejorar el 

entendimiento de los conceptos básicos y la preparación para la aplicación 

práctica en un entorno clínico, sino también para cultivar la autodisciplina, 

fomentar el crecimiento de la aptitud interpersonal y mitigar el riesgo de sufrir 

agotamiento. En consecuencia, la aplicación de un enfoque estructurado y 
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riguroso a las actividades académicas está directamente relacionada con la 

prestación de servicios sanitarios de alta calidad a los pacientes, así como con el 

establecimiento de una sólida base educativa para los aspirantes a profesionales 

de enfermería. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

- Se recomienda a la dirección de la Escuela Profesional de Enfermería, establecer 

un régimen de estudio diario que incorpore breves intervalos de descanso cada 

45 minutos, a fin de facilitar los resultados más favorables en términos de 

retención y comprensión de la información. La utilización de metodologías 

activas de estudio, como el acto de resumir, el acto de instruir a otros y la 

realización de ejercicios prácticos, ha demostrado producir mejoras sustanciales 

en el rendimiento académico. Además, se recomienda establecer un entorno de 

estudio óptimo, libre de posibles fuentes de perturbación y dotado de todos los 

recursos esenciales para mejorar la concentración y la eficacia. 

- Se recomienda a la dirección de la Escuela Profesional de Enfermería, potenciar 

las propias capacidades de autorregulación académica. La adquisición de estas 

aptitudes, que abarcan los dominios de la planificación estratégica, la 

autoevaluación y la regulación emocional, reviste una importancia capital en el 

establecimiento y mantenimiento de rutinas de estudio eficaces. Mediante el 

desarrollo de la autorregulación, los estudiantes adquirirán una mayor 

disposición para enfrentarse a los obstáculos académicos y clínicos, 

garantizando así una adquisición más profunda de conocimientos y una 

utilización más competente de dichos conocimientos en contextos prácticos. 

Además, se recomienda buscar activamente talleres o materiales educativos que 

faciliten el cultivo de dichas competencias, ya que su adquisición no sólo mejora 

el rendimiento académico, sino que también fomenta una prosperidad personal 

y profesional duradera. 

- Se recomienda a la dirección de la Escuela Profesional de Enfermería, utilizar 

metodologías eficaces de gestión del tiempo y establecer regímenes de estudio 

inequívocos y firmes. Es imprescindible priorizar las tareas, establecer objetivos 
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a corto y largo plazo y realizar un seguimiento constante de los progresos. 

Además, se recomienda buscar herramientas y metodologías que fomenten una 

mayor concentración, como aplicaciones de productividad, metodologías de 

estudio como la técnica Pomodoro o entornos específicamente diseñados para 

minimizar las distracciones durante el proceso de aprendizaje. A la luz del rigor 

inherente y la responsabilidad asociada a la profesión de enfermería, es 

imperativo que los estudiantes aborden y superen de forma proactiva las 

tendencias a la procrastinación. Al hacerlo, pueden garantizar eficazmente una 

sólida base académica y clínica, así como una sincera dedicación al bienestar de 

los pacientes. 
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ANEXOS 

ANEXO N°01 - CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario tiene como propósito fundamental reunir información sobre la 

procrastinación académica y los hábitos de estudio de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Enfermería, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 

2023. El cuestionario es anónimo y la información recaudada será utilizada únicamente para 

fines académicos y se garantiza estricta confidencialidad. 

 

I. Por favor marque con una equis (X) en el espacio correspondiente: 

a. Género 

 

 

b. Edad 

Entre 18 años a 24 años  

Entre 25 años a 31 años  

Entre 32 años a 45 años  

Más de 45 años  

  

II. Instrucciones 

En el siguiente cuadro de preguntas marcar con una equis “X” según corresponda, 

teniendo en cuenta el cuadro de calificación siguiente: 

 

Masculino  

Femenino  
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CUADRO DE CALIFICACIÓN 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

 

 

ITEM 1 2 3 4 5 

PROCASTINACIÓN ACADÉMICA 

DIMENSIÓN 01 

1. Por lo general, usted se prepara con anticipación para los 

exámenes.  

     

2. Usted trata de culminar sus estudios con tiempo de sobra.       

3. Usted trata constantemente de mejorar sus hábitos de estudio.       

DIMENSIÓN 02 

4. Usted posterga los trabajos de los cursos que no le gustan.       

5. Usted trata de completar los trabajos asignados lo más pronto 

posible.    

     

6. Usted se toma el tiempo de revisar sus tareas antes de entregarlas.        

HÁBITOS DE ESTUDIO 

DIMENSIÓN 01 

7. Usted presta la atención debida durante la clase.        

8. Usted trata de registrar y ordenar los apuntes en clase.       

9. Usted interviene constantemente en clase.       

10. Usted dialoga con sus compañeros y el docente durante la clase.       

11. Usted se distrae rápidamente en clase.       

DIMENSIÓN 02 

12. Usted trata de emplear estrategias y técnica para aprender mejor 

lo tratado en clase.  

     

13. El profesor le ofrece apoyo dentro del aula.       

DIMENSIÓN 03 

14. Usted cumple a tiempo con las actividades académicas.       

15. Es responsable al cumplir con las tareas.       

DIMENSIÓN 04 

16. Usted siente que logró el aprendizaje esperado antes de los 

exámenes.  

     

17. Usted se prepara para desarrollar un examen exitoso.       

DIMENSIÓN 05 
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18. Usted trata de organizar sus tiempos y cursos para estudiarlos 

correctamente.  

     

19. Al momento de estudiar, usted se distrae fácilmente con las redes 

sociales.  

     

20. Usted cuenta con el mobiliario adecuado a la hora de estudiar.       

21. Usted estudia en un ambiente iluminado que le permite 

concentrarse a la hora de estudiar.  

     

22. El ambiente donde descansa le permite concentrarse en sus 

estudios.   

     

23. Usted trata de alimentarse correctamente al momento de estudiar.       

 

ANEXO N°02 – DATOS GENERALES 

 

Tabla  

Características de la muestra  
 f % 

Genero 
Masculino 70 44.6% 

Femenino 87 55.4% 

Edad 

Entre 18 años a 24 años 43 27.4% 

Entre 25 años a 31 años 33 21.0% 

Entre 32 años a 45 años 32 20.4% 

Más de 45 años 49 31.2% 

 

 
Figura. Característica de la muestra. 

 

44.6%

55.4%

27.4%

21.0% 20.4%

31.2%

Masculino Femenino Entre 18 años a
24 años

Entre 25 años a
31 años

Entre 32 años a
45 años

Más de 45 años

Genero Edad
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La tabla muestra las características demográficas de la muestra estudiada. En cuanto al 

género, el 44.6% de los participantes son masculinos (n=70) y el 55.4% son femeninos 

(n=87). En lo que respecta a la edad, el 27.4% tiene una edad comprendida entre 18 y 24 

años (n=43), mientras que el 21.0% tiene una edad comprendida entre 25 y 31 años (n=33), 

mientras que el 20.4% se encuentra en el rango de 32 a 45 años (n=32), y el 31.2% tiene una 

edad superior a 45 años (n=49). 

 

 

 

ANEXO N°03 - VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

 

VALIDEZ DE LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.838 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 125.730 

gl 15 

Sig. 0.000 

 

Comunalidades 
 Inicial Extracción 

p1 1.000 0.876 

p2 1.000 0.866 

p3 1.000 0.601 

p4 1.000 0.660 

p5 1.000 0.276 

p6 1.000 0.453 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

VALIDEZ DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIOS 

 

Prueba de KMO y Bartlett 
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Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.734 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 574.993 

gl 136 

Sig. 0.000 

 

 

 

 

 

 

Comunalidades 
 Inicial Extracción 

p7 1.000 0.796 

p8 1.000 0.783 

p9 1.000 0.779 

p10 1.000 0.745 

p11 1.000 0.745 

p12 1.000 0.788 

p13 1.000 0.753 

p14 1.000 0.811 

p15 1.000 0.785 

p16 1.000 0.863 

p17 1.000 0.827 

p18 1.000 0.709 

p19 1.000 0.874 

p20 1.000 0.668 

p21 1.000 0.621 

p22 1.000 0.886 

p23 1.000 0.724 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

CONFIABILIDAD DE LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.854 6 
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CONFIABILIDAD DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIOS 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.927 17 

 

 



 

66 
 

ANEXO N° 04 – DATA DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

5 5 3 1 4 4 1 2 1 3 1 5 3 1 4 5 5 3 1 4 4 1 1 

4 4 4 4 5 1 4 2 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 

3 3 3 3 3 2 3 4 4 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 5 

3 3 1 4 3 5 3 3 5 2 5 2 3 5 3 3 3 1 4 3 5 3 5 

3 3 4 2 3 2 4 4 5 3 2 4 2 1 2 3 3 4 2 3 2 4 5 

3 4 4 3 4 3 2 2 3 1 1 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 2 5 

3 4 3 5 5 1 3 5 1 4 1 2 4 4 4 3 4 3 5 5 1 3 5 

2 3 1 1 4 4 2 1 1 1 4 4 3 1 4 2 3 1 1 4 4 2 5 

3 3 1 4 2 5 3 1 1 4 2 5 4 4 2 3 3 1 4 2 5 3 5 

4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 

2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 5 

4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 

3 3 1 3 2 5 2 1 1 3 2 5 3 3 2 3 3 1 3 2 5 2 5 

3 3 1 3 5 3 3 1 1 3 5 3 4 3 5 3 3 1 3 5 3 3 2 

3 3 2 5 3 2 3 2 2 5 3 2 3 5 3 3 3 2 5 3 2 3 1 

2 2 2 1 5 1 2 2 2 1 5 1 2 1 5 2 2 2 1 1 1 2 4 

3 3 2 2 4 1 3 2 2 2 4 5 4 2 4 3 3 2 2 4 5 3 5 

4 4 4 3 5 1 4 4 4 3 5 1 1 2 2 3 4 4 3 5 3 4 5 

3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 5 

1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 5 

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 

5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 

5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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ANEXO N° 04 – BASE DE DATOS 

 

Ge

ner

o 

E

d

a

d 

Procrastina

ción 

académica 

Autorregula

ción 

académica 

Auto

contr

ol. 

Organizaci

ón del 

tiempo. 

Estrategias de 

aprendizaje poco 

eficaces. 

Postergació

n de 

actividades 

Aplazamiento de inicio, 

continuación o culminación de 

tareas académicas. 

Presi

ón 

de 

tiem

po 

en 

culm

inaci

ón 

de 

tarea

s 

2 1 3 3 1 2 5 3 3 3 

1 3 3 3 3 5 2 4 2 5 

1 2 3 3 5 3 2 3 4 2 

2 2 4 4 5 5 3 4 3 4 

1 1 3 3 2 5 2 3 4 1 

2 2 3 3 2 4 2 4 3 4 

1 1 3 3 5 1 3 4 5 2 

1 1 4 3 1 4 3 5 4 5 

2 4 3 2 1 3 3 5 5 4 

1 4 4 4 5 4 3 3 4 2 

1 1 3 2 1 1 5 4 2 5 

1 1 2 2 1 1 4 2 1 2 

2 2 3 4 5 4 4 3 3 2 

1 2 3 4 5 3 5 1 1 1 

1 4 4 4 2 4 5 4 4 3 

1 4 3 2 1 1 3 4 2 5 

2 3 2 2 3 1 1 2 3 1 

2 2 3 3 2 5 2 4 4 3 

2 4 3 3 4 2 2 4 3 4 

2 1 4 3 1 5 4 4 4 4 

1 1 4 3 3 2 3 5 5 4 

1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 

1 2 3 3 1 4 5 3 1 4 

1 4 4 4 5 4 3 5 5 4 

1 2 2 2 1 3 1 2 1 3 

1 3 4 4 4 5 2 5 4 5 

2 4 2 3 2 1 5 2 2 1 

1 1 3 3 4 1 5 3 4 1 

2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 

1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 

1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 

1 2 4 3 5 4 1 5 5 4 

2 3 3 3 5 1 3 3 5 1 

1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 

1 1 4 4 3 4 5 4 3 4 

1 4 2 2 1 1 5 1 1 1 

2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

2 2 4 3 5 4 1 5 5 4 

1 4 3 2 1 5 1 3 1 5 

1 4 2 2 1 3 2 2 1 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 4 2 2 1 1 5 1 1 1 

2 1 4 3 5 4 1 5 5 4 

2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 

1 1 3 3 3 4 2 4 3 4 
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2 1 3 3 2 4 3 3 2 4 

1 3 4 4 3 5 4 4 3 5 

2 1 4 3 4 4 1 4 4 4 

2 2 3 3 5 1 3 3 5 1 

2 4 3 3 5 2 3 4 5 2 

1 3 3 3 2 3 4 3 2 3 

2 1 5 4 5 5 2 5 5 5 

1 2 2 2 1 1 5 1 1 1 

2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 

2 1 5 5 5 4 5 5 5 4 

1 4 4 4 4 3 5 4 4 3 

2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 

1 3 4 4 5 4 4 5 5 4 

2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 

2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 

2 4 3 3 3 1 5 2 3 1 

1 3 3 3 4 2 3 3 4 2 

2 1 3 3 2 5 3 4 2 5 

2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 

2 4 3 3 1 4 5 3 1 4 

2 2 3 3 4 1 5 3 4 1 

1 3 3 3 4 2 3 3 4 2 

1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 

1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 

2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 

1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 

2 1 4 4 4 4 5 4 4 4 

1 4 4 3 3 5 2 4 3 5 

1 3 3 3 2 5 2 4 2 5 

2 2 3 4 1 5 5 3 1 5 

2 1 3 3 5 2 2 4 5 2 

2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 

1 2 4 4 3 5 4 4 3 5 

2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 

2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

1 4 3 3 2 3 5 3 2 3 

1 3 3 3 2 3 4 3 2 3 

2 3 3 3 5 1 4 3 5 1 

2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 

2 3 4 4 5 3 5 4 5 3 

1 2 2 2 1 3 3 2 1 3 

1 2 3 3 1 5 4 3 1 5 

1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 

2 3 3 3 4 1 5 3 4 1 

1 4 3 3 3 1 5 2 3 1 

2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 3 3 4 1 4 3 4 

2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 2 3 2 2 4 2 2 2 

2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 

2 2 3 3 2 5 2 4 2 5 

2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

2 4 4 3 5 3 1 4 5 3 

2 1 3 3 1 5 2 3 1 5 

2 4 3 3 4 1 4 3 4 1 

1 3 5 5 4 5 5 5 4 5 

1 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

2 1 4 4 4 5 4 5 4 5 

1 3 3 3 3 4 1 4 3 4 
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1 4 2 3 1 2 5 2 1 2 

1 1 4 3 4 4 1 4 4 4 

1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

1 4 4 3 4 4 1 4 4 4 

1 4 3 4 5 1 5 3 5 1 

2 3 3 3 4 1 3 3 4 1 

2 2 4 4 4 3 5 4 4 3 

1 4 3 3 3 2 5 3 3 2 

2 4 3 4 3 3 5 3 3 3 

1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 

2 4 3 3 1 5 4 3 1 5 

2 4 2 2 3 1 3 2 3 1 

2 2 3 3 4 2 4 3 4 2 

2 2 4 4 2 5 5 4 2 5 

2 1 3 3 5 2 2 4 5 2 

2 2 3 3 1 3 5 2 1 3 

1 3 3 4 1 5 5 3 1 5 

2 4 4 4 5 5 1 5 5 5 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

2 2 4 3 5 3 1 4 5 3 

2 4 3 4 3 3 5 3 3 3 

2 1 2 2 1 3 2 2 1 3 

1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 

1 1 4 4 3 5 3 4 3 5 

2 1 3 3 3 1 5 2 3 1 

2 1 3 4 3 3 5 3 3 3 

2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 

1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 

2 1 3 3 5 2 1 4 5 2 

2 1 5 5 4 5 5 5 4 5 

2 4 2 3 1 2 5 2 1 2 

1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

2 3 5 4 5 5 3 5 5 5 

1 4 3 3 2 3 5 3 2 3 

2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 

2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 1 4 4 3 4 5 4 3 4 

2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 

2 1 3 3 2 2 5 2 2 2 

2 4 3 3 4 1 4 3 4 1 

2 2 4 4 4 3 5 4 4 3 

1 1 3 3 2 2 5 2 2 2 

1 3 4 3 3 5 1 4 3 5 

2 2 3 3 1 4 3 3 1 4 

1 2 4 3 5 3 2 4 5 3 

1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

 

H

Á

BI

T

O

S 

D

E 

ES

T

U

Fo

rm

as 

de 

esc

uc

har 

la 

cla

se 

Pr

est

ar 

la 

ate

nci

ón 

de

bi

da. 

Regi

stra y 

orde

na 

los 

apunt

es 

toma

dos 

en 

clase. 

Int

er

vie

ne 

co

nst

ant

em

ent

e. 

Dial

oga 

con 

sus 

com

pañe

ros y 

el 

doce

nte. 

Se 

dist

rae 

ráp

ida

me

nte 

en 

cla

se. 

A

cti

tu

d 

fre

nt

e 

al 

est

ud

io 

Estr

ategi

as y 

técni

cas 

utili

za 

para 

apre

nder. 

Apo

yo 

que 

ofrec

e el 

profe

sor 

dentr

o del 

aula. 

Sol

uci

ón 

de 

tar

eas 

aca

dé

mi

cas 

Cum

plimi

ento 

de 

los 

queh

acere

s 

acad

émic

os. 

Es 

resp

onsa

ble o 

no al 

cum

plir 

con 

las 

tarea

s. 

Pre

par

aci

ón 

par

a 

los 

exá

me

nes 

Lo

gro 

del 

apr

end

izaj

e 

esp

era

do. 

Se 

prepa

ró 

para 

desarr

ollar 

un 

exam

en 

exitos

o o 

no. 

Aco

mpa

ñam

ient

o a 

la 

hora 

de 

estu

diar 

T

i

e

m

p

o

. 

D

is

tr

a

c

c

i

o

n

e

s. 

M

ob

ili

ar

io 

ad

ec

ua

do

. 

Co

nd

ici

on

es 

a

m

bi

en

tal

es. 

Co

ndi

cio

nes 

físi

cas 

de 

des

can

so. 

A

li

m

e

n

t

a

c

i

ó

n 



 

70 
 

DI

O 

3 3 2 4 1 3 3 3 4 1 4 3 4 4 3 5 3 2 5 1 3 1 3 

3 1 1 1 1 1 1 3 4 2 4 4 3 5 5 5 3 2 2 1 4 5 3 

3 3 1 4 5 3 3 2 2 1 3 2 4 2 3 1 3 1 5 3 3 4 1 

3 2 3 1 5 1 2 4 4 3 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 

3 3 5 2 1 5 2 3 1 5 3 1 5 3 5 1 3 5 3 3 4 2 2 

4 3 4 3 2 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 5 1 5 4 

4 3 2 3 1 5 3 5 4 5 3 4 2 5 4 5 3 3 2 4 3 2 3 

4 4 2 4 5 5 5 4 3 5 4 4 4 3 2 4 4 5 4 5 2 2 3 

3 3 4 2 2 2 4 5 5 5 3 3 2 3 1 4 4 5 4 4 1 4 5 

3 3 5 3 4 1 2 3 4 2 3 3 2 3 1 5 3 1 2 2 5 4 3 

3 3 3 1 3 4 5 3 3 2 3 1 4 4 3 4 3 5 2 4 1 3 1 

3 2 3 2 5 1 1 3 2 3 3 4 1 3 3 3 3 1 2 3 4 5 2 

3 3 1 4 3 5 1 4 5 3 2 1 3 2 1 2 3 4 3 3 2 1 5 

3 3 1 5 3 3 2 2 1 2 5 5 5 2 3 1 3 5 3 2 4 1 5 

3 4 4 2 5 4 5 3 4 1 2 2 2 5 4 5 2 3 1 3 3 2 2 

3 3 2 4 3 1 4 4 3 4 2 1 3 2 1 2 3 4 5 3 2 1 2 

3 2 2 1 3 3 3 4 5 3 4 5 2 3 1 5 2 3 4 1 2 2 1 

3 3 3 1 3 2 4 5 5 4 3 2 3 4 2 5 3 4 2 3 2 2 3 

3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 2 3 1 2 2 1 3 4 2 2 5 4 1 

3 3 3 4 5 2 2 4 4 4 4 2 5 3 4 1 3 1 5 4 5 1 3 

3 3 4 4 3 4 1 5 5 4 2 1 3 5 4 5 2 3 2 3 1 1 3 

3 3 4 2 5 4 1 3 3 3 4 2 5 4 5 2 3 2 2 3 3 4 5 

3 3 1 1 4 4 5 3 1 4 5 4 5 5 5 4 3 1 4 5 1 1 5 

4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 

2 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 1 5 4 1 

4 1 1 1 1 1 2 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 2 1 5 1 

2 2 2 1 2 1 5 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 5 1 3 2 

3 3 4 1 4 1 5 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 5 3 3 3 

2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 5 

2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 5 4 1 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 

4 4 5 4 5 4 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 1 2 4 3 

3 3 5 1 5 1 3 3 5 1 3 5 1 3 5 1 4 5 1 3 3 5 4 

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 4 1 

4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 1 3 

2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 5 2 3 

4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 2 3 4 

4 1 1 1 1 1 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 1 5 5 2 

3 3 1 5 1 5 1 3 1 5 3 1 5 3 1 5 2 1 5 1 1 1 5 

2 2 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 5 

2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 4 3 5 

4 4 5 4 5 4 1 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 1 2 3 2 

2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 5 4 4 

3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 

3 3 2 4 2 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 2 1 1 

4 4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 1 5 

4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 3 

3 2 1 1 5 1 3 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 2 5 3 

3 3 1 2 5 2 3 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 3 4 3 4 

3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 1 4 5 

5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 1 5 

1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 4 2 3 

2 2 3 1 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 

4 4 1 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 2 3 3 

2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 

4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 1 2 3 

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 4 4 5 
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2 3 3 1 3 1 5 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 5 3 5 2 

3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 5 2 

3 3 2 5 2 5 3 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 3 1 5 5 

3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 2 2 

3 3 1 4 1 4 5 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 5 3 2 4 

3 3 4 1 4 1 5 3 4 1 3 4 1 3 4 1 4 4 1 5 3 5 4 

3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 2 2 4 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 5 

5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 5 

3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 

3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 5 1 4 

2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 4 

4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 5 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 1 3 3 

4 4 3 5 3 5 2 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 3 5 2 1 5 4 

3 3 2 5 2 5 2 4 2 5 4 2 5 4 2 5 2 2 5 2 1 1 2 

3 3 1 5 1 5 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 5 2 3 1 

3 3 5 2 5 2 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 3 5 2 2 4 1 5 

3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 1 5 

4 4 3 5 3 5 4 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 3 5 4 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 4 1 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 1 1 2 

3 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 2 2 4 

3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 4 

3 3 5 1 5 1 4 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 4 2 5 2 

1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 4 4 3 

4 4 5 3 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 3 1 

2 2 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 5 2 

3 3 1 5 1 5 4 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 4 4 1 4 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 4 5 5 

3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 5 4 5 

3 3 4 1 4 1 5 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 5 3 3 2 

2 3 3 1 3 1 5 2 3 1 2 3 1 2 3 1 4 3 1 5 4 5 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1 

3 3 3 4 3 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 1 2 5 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 4 1 

2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 5 5 5 

3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 

3 3 2 5 2 5 2 4 2 5 4 2 5 4 2 5 3 2 5 2 4 4 1 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 1 5 

4 3 5 3 5 3 1 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5 3 1 4 1 3 

3 3 1 5 1 5 2 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 2 4 3 5 

3 3 4 1 4 1 4 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 4 3 2 5 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 5 

4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 2 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 5 4 

4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 3 1 3 

3 3 3 4 3 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 2 4 

2 2 1 2 1 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 5 2 5 5 

4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 5 2 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 3 5 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 5 5 

4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 5 5 1 

3 3 5 1 5 1 5 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 5 1 2 1 

3 3 4 1 4 1 3 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 5 3 1 

4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 5 

3 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 5 1 3 2 

3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 2 2 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 3 5 3 

3 3 1 5 1 5 4 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 4 3 1 5 

2 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3 5 

3 3 4 2 4 2 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 3 

4 4 2 5 2 5 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 5 3 4 3 
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3 3 5 2 5 2 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 3 5 2 2 5 2 1 

2 3 1 3 1 3 5 2 1 3 2 1 3 2 1 3 4 1 3 5 4 5 5 

3 3 1 5 1 5 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 5 1 2 5 

5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 3 3 

2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 

4 3 5 3 5 3 1 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 1 4 5 3 

3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 1 

2 2 1 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 2 4 2 3 

2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 

4 4 3 5 3 5 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 1 5 4 

2 3 3 1 3 1 5 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 5 3 2 3 

3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 

3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 4 5 

4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 

3 3 5 2 5 2 1 4 5 2 4 5 2 4 5 2 2 5 2 1 1 3 1 

4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 2 

2 2 1 2 1 2 5 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 5 2 1 5 

3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 1 5 

5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 2 2 

3 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 2 1 2 

2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 3 

4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 1 

4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 5 1 3 

2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 3 

3 3 4 1 4 1 4 3 4 1 3 4 1 3 4 1 4 4 1 4 3 4 5 

3 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 1 1 5 

2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 4 5 4 

4 3 3 5 3 5 1 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3 3 5 1 5 4 1 

3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 5 1 

4 4 5 3 5 3 2 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 5 3 2 1 3 2 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 1 5 
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DRA .VIVIANA INES VELLON FLORES 

ASESOR 

 

 

 

_____________________________ 

DRA.FELIPA HINMER HILEN APOLINARIO RIVERA 

PRESIDENTE 

 

 

 

_____________________________ 

DRA.GLADYS VICTORIA ARANA RIZABAL 

SECRETARIO 

 

 

 

_____________________________ 

DRA.VILMA ROSARIO CABILLAS OROPEZA 

VOCAL 

 

 


