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RESUMEN

En los estudiantes universitarios, es común observar el 
desvío de tiempo al uso de redes sociales, videojuegos, 
entre otros; posponiendo sus tareas académicas, esto es 
procrastinar. Por otro lado, la resolución de problemas 
está asociada al pragmatismo y enfoque determinístico, 
la primera desde un enfoque cualitativo y la segunda 
desde una perspectiva cuantitativa. La investigación tuvo 
como objetivo determinar cuáles son los factores propios 
de la procrastinación académica en la resolución de pro-
blemas de los jóvenes universitarios de una facultad de 
ingeniería en una universidad pública peruana. El estudio 
tuvo un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental 
transeccional, correlacional. Para ello, se elaboró un cues-
tionario referido al comportamiento de los universitarios 
con relación a la procrastinación y la resolución de pro-
blemas. El instrumento fue entregado virtualmente a 226 
estudiantes, se evaluó los resultados estableciendo que 
existe una relación inversa entre la procrastinación por 
falta de motivación y la resolución de problemas (path=-
0.254), una relación inversa entre la procrastinación por 
falta de método de trabajo y la resolución de problemas 
(path=-0.196). Las relaciones entre la procrastinación por 
la falta de conocimiento y por la presencia de estrés no se 
dan, dado los valores de p>0.05. 
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ABSTRACT

In university students, it is common to observe the diver-
sion of time to the use of social networks, video games, 
among others; postponing their academic tasks, that is, 
procrastinating. On the other hand, problem solving is 
associated with pragmatism and deterministic approach, 
the first from a qualitative approach and the second from 
a quantitative perspective. The objective of this research 
was to determine which factors are characteristic of aca-
demic procrastination in problem solving among young 
undergraduates of an engineering faculty in a Peruvian 
public university. The study had a quantitative approach, 
a non-experimental, transectional, correlational design. 
For this purpose, a questionnaire was elaborated refe-
rring to the behavior of university students in relation to 
procrastination and problem solving. The instrument was 
delivered virtually to 226 students, and the results were 
evaluated establishing that there is an inverse relationship 
between procrastination due to lack of motivation and pro-
blem solving (path=-0.254), and an inverse relationship 
between procrastination due to lack of work method and 
problem solving (path=-0.196). The relationships between 
procrastination due to lack of knowledge and due to the 
presence of stress do not occur, given values of p>0.05. 
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INTRODUCCIÓN

La procrastinación o aplazamiento de las labores acadé-
micas en los universitarios se ha convertido en un proble-
ma común que determina el rendimiento y aprendizaje de 
los universitarios en todos los lugares del mundo (Atalaya 
& García, 2019). Por otro lado, Akbay & Delibalta (2020) 
examinaron cómo es que la procrastinación académica 
en estudiantes universitarios asociada al perfeccionismo 
académico y el locus de control son capaces de predecir 
la probabilidad de asumir riesgos en sus centros de estu-
dio. Se ha evidenciado que un alto nivel de procrastina-
ción determina el bajo rendimiento académico estudiantil, 
pero que este no es del todo pernicioso, sino que, con un 
manejo adecuado, puede ayudar a mejorar su calidad de 
vida (Garzón & Gil, 2017), por lo que en la medida que 
exista motivación intrínseca en la realización de las ta-
reas estudiantiles, los niveles de postergación académica 
disminuyen.

La solución a problemas cotidianos es preocupación 
constante de las personas, en especial de los estudian-
tes universitarios, en la que no solo implica la memoriza-
ción de contenidos, sino que hay que resolver problemas 
para lograr aprendizajes significativos; además que están 
expuestos a tareas académicas, asignaciones, presenta-
ciones en equipo y evaluaciones, por lo que es preciso 
prepararlos en competencias transversales vinculadas al 
desarrollo de diversas técnicas y estrategias resolutivas 
para el desarrollo académico y posterior acceso al mun-
do laboral (Gil-Galván et al., 2021). También en el ámbito 
académico, es fácil saber si la solución a un problema es 
el correcto o no, sin garantía de que se haya adquirido los 
conocimientos necesarios; por ello, el reto de las universi-
dades es enseñar a pensar, que es la capacidad de ana-
lizar, entender una situación y tomar decisiones basadas 
en métodos pertinentes. 

En el contexto nacional, se ha abordado el tema de la 
procrastinación académica y la asocia con el estrés aca-
démico o burnout y el bienestar psicológico, encontrando 
una fuerte correlación entre estas variables. Sin embargo, 
estas no fueron las únicas variables que se asociaron a la 
procrastinación; la somnolencia diurna también se rela-
ciona con la postergación, incluso dentro de las activida-
des propias de instituciones castrenses (Manayay, 2021). 
También se ha establecido que quienes realizan mayor 
actividad y exigencia académica, son los que menos pro-
crastinan, por lo que es necesario diseñar estrategias de 
hábitos de estudio, siendo importante la gestión del tiem-
po, autorregulación, metacognición y autocontrol; con el 
propósito de que los estudiantes desarrollen oportuna-
mente sus actividades académicas y competencias para 
la resolución de problemas (Mejía et al., 2018),. 

La situación planteada es similar a la que sucede en la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP, donde 
se observa que los estudiantes tienen la costumbre de 
realizar sus asignaciones académicas a último momento, 
afectando los niveles de calidad y profundidad académi-
ca de las mismas, además que son presentadas en los 
tiempos límite. Este tipo de práctica frecuente, no solo im-
pide tener tiempo y paciencia para resolver problemas, 
sino que afecta el nivel de aprendizaje y rendimiento aca-
démic; la investigacion buscará responder a la pregunta: 
¿cuáles son los factores de la procrastinación académica 
en la resolución de problemas de los estudiantes de una 
facultad de ingeniería de una universidad pública? Es de 
interés conocer dichos factores a fin de diseñar planes 
de acción orientados al desarrollo de hábitos de estudio, 
gestión del tiempo y habilidades resolutivas.  

El objetivo de investigación fue determinar los factores de 
la procrastinación académica en la resolución de proble-
mas de los estudiantes de una facultad de ingeniería en 
una universidad pública peruana.

Revisión de literatura

Procrastinación académica

Según Díaz-Morales (2018) la procrastinación es consi-
derada como el aplazamiento de actividades previamen-
te planificadas, genera una propensión a la postergación 
y viene acompañado de un malestar interno en la perso-
na generando el desapego a la responsabilidad asumida, 
convirtiéndose en un real problema de autorregulación; 
la presente definición es la más pertinente a la procrasti-
nación como fenómeno y problema a partir del punto de 
vista psicológico y educativo. Este aplazamiento en el 
desarrollo de actividades académicas involucra aspectos 
conductuales, cognitivos y afectivos. 

Un elemento de suma importancia en las definiciones y 
que debe ser tomado en cuenta es que la procrastina-
ción es la realización de actividades no relevantes para la 
persona ya que se realizan las más fáciles y rápidas sus-
tituyendo a las principales o las necesarias, en tal sentido 
la procrastinación es dejar de hacer lo más importante y 
hacer los menos importante convirtiendo en decisiones 
de carácter irracional que generan perjuicio en diferentes 
aspectos de la vida cotidiana del estudiante, muchas ve-
ces limitando su formación académica.

Falta de motivación

La motivación es considerada el principal elemento den-
tro del proceso de aprendizaje, donde se evidencia el de-
seo consciente del estudiante en desarrollar la actividad 
de adquirir conocimientos impartido por el docente, en tal 
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sentido requiere de un conjunto de elementos que per-
mitan orientar y estimular esta conducta; para estimular 
este comportamiento es necesario que se desarrollen es-
fuerzos a fin de obtener logros en aprendizaje productivo 
a través de la actividad de estudio (Alemán et al., 2018); 
en tal sentido la falta de motivación se evidencia a partir 
de la inexistencia de estrategias que generen un clima 
adecuado dentro y fuera del aula donde se motive al es-
tudiante al desarrollo de actividades académicas en pro 
del logro de objetivos.

La falta de motivación va de la mano con el uso de méto-
dos inadecuados de parte del maestro, ya que no influye 
de manera positiva en el estudiante generando perdida 
de interés en el proceso de aprendizaje y por consiguien-
te la intención de aprender hecho que no es beneficio-
so en el desarrollo profesional y personal del estudiante 
(Espinoza & Novillo, 2016).

Falta de conocimiento

Según Chapa & Martínez (2016) el desarrollo del cono-
cimiento en los estudiantes trae consigo el desarrollo de 
destrezas y habilidades así como de competencias a 
través del cual se puede evidenciar su desarrollo aca-
démico; la generación de estos conocimientos se realiza 
a partir de capacitaciones actualizadas de parte de los 
docentes  at raves de los cuales se involucra al estudiante 
en procesos de investigación generando en ellos la ca-
pacidad de innovación; es por ello que la ausencia de 
conocimiento en los estudiantes es la inexistencia de ta-
reas relacionadas a la búsqueda de información y domi-
nio de tópicos vinculado a su formación académica. Para 
desarrollar capacidades orientadas al estudio y disminuir 
conductas de postergación, es importante reconocer sus 
propias habilidades y destrezas a través del autoconoci-
miento, ya que las competencias percibidas tienen una 
gran influencia sobre la procrastinación (Brando-Garrido 
et al., 2020).

Falta de método de trabajo

Los métodos de trabajo son considerados como formas 
o modos por medios de los cuales se organizan las ac-
tividades para el cumplimiento de objetivos específicos, 
estos métodos requieren del manejo de técnicas e ins-
trumentos a partir de los cuales los estudiantes puedan 
desarrollar actitudes y conductas que permitan el enten-
dimiento de los temas desarrollados (Medina et al., 2014), 
la ausencia de un método de trabajo no permite mostrar 
el alcance de los logros académicos ni de un desarrollo 
cognitivo y afectivo de parte de los estudiantes, solo evi-
dencia el uso de métodos inadecuados que se reflejan 
en la demora tardía y los ejercicios o resolución de casos 

correspondiente a las diferentes asignaturas desarrolla-
das (Azorín, 2018).

Presencia de estrés

Es considerado una reacción fisiológica generada por 
momentos o situaciones difíciles ya sea en el aspecto 
emocional o físico generando que el organismo actúe a 
través de reacciones distintas. Generalmente la persona 
desarrolla un mecanismo de defensa obligando al orga-
nismo a brindar su máxima capacidad de reacción y que 
en un periodo futuro termine adquiriendo alguna afección 
que impida el accionar adecuado de la persona, esta pre-
sencia trae como consecuencia el malestar físico y men-
tal ya que interviene en el proceso de toma de decisiones 
de la persona (Orlandini, 1999).

El estrés es considerado como un proceso natural del or-
ganismo de una persona en la búsqueda de brindar una 
respuesta a determinadas circunstancias que desafían o 
amenazan sus condiciones de vida, asimismo demanda 
de un actuar activo y constante de la persona en el as-
pecto conductual, mental y físico a fin enfrentar dichas 
amenazas que generalmente altera el equilibrio emocio-
nal del individuo (Orlandini, 1999).

Resolución de problemas

Según Santos (2016) la resolución de problemas es con-
siderada una de las principales características que dife-
rencia a la naturaleza humana como un ser que soluciona 
sus problemas de manera cotidiana convirtiéndolo en un 
elemento productivo para él y la sociedad, permitiéndole 
desarrollar sus actividades de manera adecuada en los 
diferentes aspectos; asimismo genera un proceso en el 
cerebro de la persona mediante el cual se puede resolver 
problemas, este proceso requiere de un ejercicio a partir 
del uso de la memoria a largo, mediano y corto plazo, 
asimismo implica el uso del conocimiento y experiencias 
del sujeto.

Para Pifarré & Sanuy (2001) la resolución de problemas 
es unos de los principales factores que los estudiantes 
presentan al momento de evidenciar sus conocimientos 
adquiridos, esto debido al proceso de enseñanza meca-
nicista desarrollado las cuales no muchas veces están 
orientadas a la resolución de problemas de la vida coti-
diana principalmente durante los inicios de la formación 
académica sino a resolución de problemas específicos 
de alguna materia.

Existen dos tipos de problemas las cuales requieren de 
un análisis en individual: los problemas no rutinarios y 
rutinarios. Son considerados como problemas no rutina-
rios aquellos que demandan la meditación y esfuerzo del 
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individuo a fin de proyectar una idea de solución. Los pro-
blemas rutinarios son aquellos que se presentan día a día 
y requieren de la resolución rápida de parte de la perso-
na, ésta podrá realizarse a partir del interés que tiene el 
individuo en solucionarlos. La resolución de problemas es 
considerada como la afrenta que se genera a través del 
esfuerzo mental, visualizando las estrategias o métodos 
para dicha resolución, y a partir de ello generar ideas re-
solutivas coherentes y adecuadas (Polya, 1957).

Modelo de investigación e hipótesis 

Para la variable procrastinación se consideró los siguien-
tes indicadores:

a. Por falta de motivación: Me sucede que brindo muy 
poca relevancia a las actividades que tengo lo cual 
me genera falta el tiempo para su culminación (FM3), 
para el desarrollo de trabajos, me distraigo demasia-
do en actividades que no guardan relación con mi ta-
rea (FM4), suelo cansarme de una forma muy rápida 
cuando desarrollo mis tareas (FM5) y el grado de di-
ficultad que tienen las tareas desmayen la motivación 
en desarrollarlas (FM6).

b. Por falta de conocimiento: Cuando las tareas pen-
diente por realizar son muchas, no encuentro la ma-
nera de comenzar y escojo descansar o dormir para 
desarrollarlas al siguiente día muy temprano (FC1), 
cuando me encargan el desarrollo de un trabajo con 
cierto grado de dificultad, escojo desarrollarlo poste-
riormente lo que genera que sea desarrollado a última 
hora (FC2) y me agrada la perfección razón por el cual 
prefiero no desarrollar actividades nuevas cuando no 
tengo la seguridad respectiva (FC3).

c. Por falta de método de trabajo: Generalmente llego 
tarde a los encuentros, a pesar de haberme preparado 
con anticipación (FMT4), me genera mucho trabajo la 
organización de actividades para su desarrollo (FMT6) 
y generalmente me equivoco al momento de calcular 
el tiempo para desarrollar una actividad (FMT7).

d. Presencia de estrés: Tengo una sensación de culpa-
bilidad por no cumplir mis compromisos y objetivos 
(PE1) y generalmente tiendo a irritarme cuando las co-
sas no salen de acuerdo a lo planificado (PE2).

Como se muestra en la Figura 1, la variable dependiente 
se basa en la resolución de problemas, con los siguientes 
indicadores: Sabe que comprender el problema es funda-
mental para su resolución (RP1), analiza diferentes estra-
tegias para resolver un problema (RP3), evalúa resultados 
(RP4) y enfrenta los problemas que le atañen (RP5).

A partir de la cual se establecen el siguiente modelo con-
ceptual e hipótesis.

Figura 1. Modelo conceptual e hipótesis

 • H1: La procrastinación por falta de motivación tiene 
incidencia positiva en la resolución de problemas de 
estudiantes universitarios.

 • H2: La procrastinación por falta de conocimiento tiene 
incidencia positiva en la resolución de problemas de 
estudiantes universitarios.

 • H3: La procrastinación por falta de método de trabajo 
tiene incidencia positiva en la resolución de problemas 
de estudiantes universitarios.

 • H4: La procrastinación por presencia de estrés tiene 
incidencia positiva en la resolución de problemas de 
estudiantes universitarios..

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se basó en el método científico inferencial de-
ductivo, siendo el tipo de investigación aplicada y el nivel 
explicativo, dado que lo que se pretende es calcular la 
relación causal existente entre las variables de estudio. 
Del mismo modo, el diseño de investigación es no experi-
mental de corte transversal.

Población y muestra

La población está constituida por 226 estudiantes de 
los diversos semestres de la Facultad de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
(UNCP), conformada por 175 varones (77.43 %) y 51 mu-
jeres (22.57 %), con un rango de edad entre 16 y 28 años 
de edad, quienes fueron objeto de estudio. La muestra 
de estudiantes se encuentra entre el I y X semestre en el 
periodo académico 2021-I.
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Instrumento de recolección de datos

Se ha diseñado y aplicado el respectivo cuestionario utilizando Microsoft Forms debido a las limitaciones establecidas 
por la pandemia. El instrumento consta de 12 ítems para la variable procrastinación académica (4 de falta de motiva-
ción, 3 de falta de conocimiento, 3 de falta de método de trabajo y 2 de presencia de estrés) y 4 ítems para la variable 
resolución de problemas. Para validar el instrumento, se siguió la metodología Delphi, del mismo modo, se determinó 
la confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach.

RESULTADOS

Análisis del modelo de medida

La Tabla 1 presenta el análisis del modelo, tomando como referencia la confiabilidad y validez de la escala de medición 
utilizada. En cuanto a la confiabilidad del instrumento, su consistencia interna fue evidenciada por medio del Alfa de 
Cronbach (entre 0.684 a 0.793) y a través de la confiabilidad compuesta (entre 0.808 a 0.864). Para el cálculo de la 
validez convergente se utilizó la varianza promedio extraída (AVE) la misma que es mayor a 0.586; también, las cargas 
factoriales de los constructos están por encima de 0.65. En el caso de la validez discriminante del constructo se utili-
zaron los criterios establecidos por Fornell-Larcker, que establece que la raíz cuadrada del AVE debe ser mayor que 
las correlaciones con el resto de constructos. Este supuesto ha sido cumplido.

Tabla 1. Resultados del análisis del modelo de medida 

Variables Alfa de 
Cronbach

Fiabilidad 
compuesta

Rango de cargas 
factoriales

Varianza extraída 
media (AVE)

Validez 
discriminante

FM 0.793 0.864 0.738 – 0.818 0.614 0.783

FC 0.746 0.808 0.679 – 0.879 0.586 0.766

FMT 0.707 0.835 0.691 – 0.849 0.630 0.794

PE 0.684 0.859 0.816 – 0.918 0.754 0.868

RP 0.788 0.863 0.658 – 0.854 0.614 0.783

Como se muestra en la Figura 2, el valor del coeficiente de determinación que expresa la precisión predictiva es dada 
por el R2 que es mayor a 0.140. 

Figura 2. Resultados para el modelo hipotético con ecuaciones estructurales
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Análisis del modelo estructural

Luego de la verificación de la validez y de la confiabilidad del modelo de medida, se calcularon las relaciones de los 
constructos. Las hipótesis se probaron examinando los coeficientes paths y sus niveles de significación. Fueron 5700 
submuestras las que se realizaron para el bootstrapping y la prueba de la significancia estadística de cada uno de los 
coeficientes path. La Figura 3 muestra la trayectoria estimada del análisis PLS.

Figura 3. Modelado de procrastinación y resolución de problemas

Considerando que 2 relaciones específicas tienen p<0.05, las hipótesis propuestas H1 y H3 son aceptadas como se 
muestra en la Tabla 2.

Table 2. Resultados del análisis del modelo estructural

Hipótesis Media simple Desviación 
Estándar

Path
Beta

t
Student p valor Decisión

H1: FM -> RP -0.245 0.123 -0.254 2.063 0.039 Se acepta H1

H2: FC -> RP -0.035 0.074 -0.018 0.244 0.807 Se rechaza H2

H3: FMT -> RP -0.198 0.090 -0.196 2.171 0.030 Se acepta H3

H4: PE -> RP 0.119 0.094 0.140 1.491 0.136 Se rechaza H4

Discusión de resultados

A partir de los resultados obtenidos, el presente documento brinda una descripción acerca de la influencia de la pro-
crastinación (desde las dimensiones: falta de motivación, falta de conocimiento, falta de método de trabajo y presencia 
de estrés) en la resolución de problemas en los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de 
la UNCP. 

Referente al impacto de procrastinación por falta de motivación, en la resolución de problemas de estudiantes univer-
sitarios.

En el estudio, se obtuvo que la procrastinación por falta de motivación presenta una influencia negativa significativa en 
la resolución de problemas (path = -0.254, p = 0.039); este resultado va en acuerdo con Caroline et al. (1995), quienes 
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mencionan que la procrastinación es un problema vincu-
lado a la motivación, antes que la misma ociosidad, pe-
reza o falta de tiempo que son variables comunes en los 
jóvenes universitarios y que ello los lleva a complicar su 
capacidad de razonamiento y resolución de problemas. 
Del mismo modo, Kaftan & Freund (2019) indican que los 
estudiantes buscarán resolver un problema o alcanzar un 
objetivo si están motivados, más aún se concentrarán en 
su proceso resolutivo.  

Referente al impacto de procrastinación por falta de co-
nocimiento, en la resolución de problemas de estudiantes 
universitarios.

El estudio mostró que la procrastinación por falta de co-
nocimiento no presenta una influencia significativa en la 
resolución de problemas en estudiantes universitarios 
(path = -0.018, p = 0.807), lo que sí ocurre con la procras-
tinación por falta de motivación y por la falta de método 
de trabajo. En este sentido, la falta de conocimiento en la 
resolución de un problema, antes que postergar la tarea 
para resolverla después, ignora la tarea misma, adoptan-
do un comportamiento indiferente al mismo, aun cuando 
los que procrastinan o ignoran los problemas, terminen 
haciendo frente a las consecuencias de postergar por su 
falta de conocimiento sobre la resolución de problemas 
(Rodríguez, A. & Clariana, M., 2017). 

Referente al impacto de procrastinación por la falta de 
método de trabajo, en la resolución de problemas de es-
tudiantes universitarios.

Los resultados de la investigación muestran como resul-
tado, que la procrastinación por la falta de método de 
trabajo, presenta una influencia significativa en la resolu-
ción de problemas en estudiantes universitarios (path = 
-0.196, p = 0.030) al igual que la procrastinación por falta 
de motivación. Estos resultados son concordantes con 
los de Schouwenburg (2004) quien indica que los estu-
diantes no controlan sus impulsos, son poco persistentes, 
no se controlan a sí mismos, tienen ambiciones y deseos 
de corto plazo, son indisciplinados y carentes de orden 
en el trabajo.

La concentración de los estudiantes universitarios, tam-
bién se ve afectada por la falta de rutinas claras en casa y 
la carencia de una conducta disciplinada; convirtiéndose 
éstos en factores de desmotivación (Eika, 2021), ante el 
cual Kim & Seo (2015) indican que en su gran mayoría, 
los estudiantes universitarios están dispuestos a adoptar 
estrategias que les permitan mejorar su comportamiento 
frente a la procrastinación. Estos resultados abren la po-
sibilidad de profundizar en el conocimiento de los estilos 
de aprendizaje a fin de que en función de ellos pueda 

generarse métodos de trabajo y estudio que coadyuven 
en su capacidad resolutiva (Inga et al., 2020).

Referente al impacto de procrastinación por presencia de 
estrés, en la resolución de problemas de estudiantes uni-
versitarios.

Finalmente, el estudio indica que la procrastinación por 
presencia de estrés no presenta una influencia significa-
tiva en la resolución de problemas en estudiantes univer-
sitarios (path = 0.140, p = 0.136), lo que sí ocurre con la 
procrastinación por falta de motivación y por la falta de 
método de trabajo.

Steel (2007) llama a esto procrastinación activa, es decir 
la existencia de un retraso estratégico e intencional de 
las actividades, posponiéndolas para más adelante y así 
trabajar bajo presión sin existencia de estrés; siendo esta 
práctica una autorregulación que genera resultados es-
perados y una forma eficiente de lidiar con las rutinas del 
día a día. Son los estudiantes universitarios quienes sien-
ten que trabajan mucho mejor bajo ambientes de presión 
y estrés, por lo que la ausencia de relación es parte de su 
realidad misma.

La investigación contribuye con la provisión de una es-
cala confiable y validada para evaluar la influencia de la 
procrastinación en la resolución de problemas en estu-
diantes universitarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Akbay, S. E., & Delibalta, A. (2020). Academic Risk Taking 
Behavior in University Students: Academic Procras-
tination, Academic Locus of Control, and Academic 
Perfectionism. Eurasian Journal of Educational Re-
search (89), 159-177. Disponible en. https://www.sci-
magojr.com/journalsearch.php?q=12073&tip=sid

Atalaya Laureano, C., & García Ampudia, L. (2019). Pro-
crastinación: Revisión Teórica. Revista de Investiga-
ción en Psicología, 22(2), 363-378. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/revistas/rip/einstruc.htm

Brando-Garrido, C., Montes-Hidalgo, J., Limonero, J., 
Gómez-Romero, M., & Tomás-Sábado, J. (2020). Pro-
crastinación académica en estudiantes de enfermería. 
Adaptación española de la Academic Procrastination 
Scale-Short Form (APS-SF). Enfermería Clínica, 30(6), 
371-376.Disponible en: https://www.elsevier.es/es-re-
vista-enfermeria-clinica-35-normas-publicacion 

Senécal, C. Koestner, R. & Vallerand,  R. J. (1995)  Self-
Regulation and Academic Procrastination, The Journal 
of Social Psychology, 135:5, 607-619.  



411  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 18 | Número 89 | Noviembre-Diciembre | 2022

Díaz-Morales, J. (2018). Procrastinación: Una Revisión de 
su Medida y sus Correlatos. Revista Iberoamericana 
de Diagnóstico y Evaluación, 43-60. Disponible en. 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Revi
sta+Iberoamericana+de+Diagn%C3%B3stico+y+Eva
luaci%C3%B3n%2C

Eika, E. (2021). Learning in Higher Education Under the 
Covid-19 Pandemic: Were Students More Engaged or 
Less? International Journal of English Linguistics, 11(3), 
96. 

Garzón Umerenkova, A., & Gil Flores, J. (2017). El papel 
de la procrastinación académica como factor de la 
deserción universitaria. Revista Complutense de Edu-
cación, 28(1), 307-324. Disponible en: https://www.sci-
magojr.com/journalsearch.php?q=19300156930&tip=
sid&clean=0

Gil-Galván, R., Martín-Espinosa, I., & Gil-Galván, F. (2021). 
Percepciones de los estudiantes universitarios sobre 
las competencias adquiridas mediante el aprendizaje 
basado en problemas. Educación XX1, 24(1), 271-295.
Disponible en: https://www.scimagojr.com/journal-
search.php?q=19400156819&tip=sid 

Inga Ávila, M. F., Churampi Cangalaya, R. L., & Ál-
varez Tolentino, D. (2020). Estilos de aprendiza-
je en estudiantes de ingeniería de sistemas en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú.  Revis-
ta Conrado,  16(77), 229-233.  Disponible en: http://
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1990-
8644&lng=es&nrm=iso

Kaftan, OJ & Freund, AM (2019).  A motivational pers-
pective on academic procrastination: Goal focus 
affects how students perceive activities while pro-
crastinating.  Motivation Science, 5  (2), 135-156.  Dis-
ponible en. https://www.scimagojr.com/journalsearch.
php?q=Motivation+Science

Kim, K. R., & Seo, E. H. (2015). The relationship between 
procrastination and academic performance: A meta-
analysis. Personality and Individual Differences, 82, 
26–33. Disponible en. https://www.scimagojr.com/jour-
nalsearch.php?q=12807&tip=sid

Manayay Sánchez, R. (2021). Somnolencia diurna y pro-
crastinación académica en cadetes de una institución 
militar de Chorrillos. Tesis, Universidad Autónoma del 
Perú, Lima. 

Mejía, C., Ruiz-Urbina, F., Benites-Gamboa, D., & Pereda-
Castro, W. (2018). Factores académicos asociados a 
la procrastinación. Revista Cubana de Medicina Ge-
neral Integral, 34(3), 61-70. Disponible en. http://scielo.
sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2125

Orlandini, A. (1999). El estrés Qué es y cómo superarlo. 
La ciencia para todos. Fondo de cultura económica 
(fce

Pifarré, M., & Sanuy, J. (2001). La enseñanza de estrate-
gias de resolución de problemas matemáticos en la 
ESO: un ejemplo concreto. Enseñanza de las ciencias: 
Revista de investigación y experiencias didácticas, 
297-308. 

Polya, G. (1957). How to solve it.. Anchor Books 

Rodríguez, A. & Clariana, M. (2017). Procrastinación en 
estudiantes universitarios: su relación con la edad y el 
curso académico. Revista Colombiana de Psicología, 
26(1), 45-60. 

Santos, L. (2016). La resolución de Problemas Matemáti-
cos y el uso coordinado de tecnologías digitales. Cua-
dernos de Investigación y Formación en Educación 
Matemática, 11(15), 333-346.  

Schouwenburg, H. C. (2004). Academic procrastination: 
Theoretical notions, 97 measurement, and research. 
En H. C. Schouwenburg, C. H. Lay, T. A. Pychyl, & J. 
R. Ferrari (Eds.), Counseling the procrastinator in aca-
demic settings (pp. 3–17). American Psychological 
Association

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-
analytic and theoretical review of quintessential self-
regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65–94.


