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RESUMEN 

 

 La presente investigación, se planteó como objetivo general el determinar la 

relación entre ansiedad ante los exámenes y procrastinación académica en estudiantes del 

nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. La muestra estuvo 

conformada por 200 estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Trujillo, seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los 

resultados evidencian una relación inversa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la 

ansiedad ante los exámenes y procrastinación académica (rs= -.18) en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. En relación a los niveles, se 

aprecia una predominancia del nivel medio en ansiedad ante exámenes (47.5%) y 

procrastinación académica (97.5%). 

 

 Palabras clave: Ansiedad ante exámenes, procrastinación, regulación, estudiantes.  
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ABSTRACT 

The present investigation, the general objective was to determine the relationship 

between anxiety before exams and academic procrastination in secondary level students of 

a state educational institution in Trujillo. The sample consisted of 200 secondary level 

students from a state educational institution in Trujillo, selected from a non-probabilistic 

convenience sampling. The results show an inverse relationship of small magnitude (.10 ≤ 

|rs| < .30) between anxiety before exams and academic procrastination (rs= -.18) in 

secondary level students of a state educational institution in Trujillo. In relation to the 

levels, there is a predominance of the medium level in test anxiety (47.5%) and academic 

procrastination (97.5%). 

 

Keywords: Test anxiety, procrastination, regulation, students. 
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1.1. EL PROBLEMA 

1.1.1. Delimitación del problema. 

La adolescencia es una etapa de oportunidades para el desarrollo físico, 

emocional y social de la persona, conlleva a que ésta experimente vivencias que le 

permitan el fortalecimiento de diferentes capacidades y habilidades (Jiménez y 

Moreno, 2015), pero en ocasiones suelen presentar diferentes dificultades, que 

limitan al adolescente en su interacción, desempeño y aprendizaje de modo que 

presentan síntomas de ansiedad (Yang et al. 2019) y conductas de procrastinación 

(Ramón-García et al. 2021).  

En relación con la ansiedad, ésta suele estar presente en diferentes momentos y 

etapas de la vida, sin embargo, frente a los exámenes, situación propia del ámbito 

académico, se asume como una dificultad que genera emociones negativas que 

limitan al estudiante en su correcto desempeño; se vincula a factores como la 

deserción, las bajas calificaciones, la poca motivación y la falta de confianza 

(Martínez-Bermúdez y Rojas-Puris, 2018); se encuentra vinculada a sintomatologías 

más severas como la depresión, estrés o la baja autoestima, que generan en los 

estudiantes un deterioro progresivo en sus vínculos sociales y familiares 

(Francisquelo & Furlan, 2016).  

Es importante tomar en cuenta que los adolescentes que presentan un bajo 

rendimiento, dificultades de atención y concentración, o la tendencia a la deserción 

académica, también presentan ansiedad, sin embargo, esta dificultad no suele ser 

tomada con seriedad y en ocasiones se desestima la ayuda (Delgado-Monge et al., 

2020).  

Esta problemática se presenta a nivel mundial, frente a esto, la American 

Academy of Pediatrics (2019) refiere que uno de cada tres adolescentes, presenta 

ansiedad a causa de la presión que experimentan en el ámbito educativo, sobre todo, 

cuando deben rendir exámenes o entregar trabajos importantes. Al respecto, en 

Estados Unidos, se presume que el 4.3% de adolescentes, presenta ansiedad frente a 

cualquier tipo de evaluación o actividad que debe realizar cuando se encuentra en la 



18 

 

escuela (Child Mind Institute, 2019). A la vez, en España, de acuerdo con la Clínica 

Complutense de Psicología (2020) durante los primeros meses del 2020, se 

realizaron 300 llamadas de estudiantes, quienes manifestaban síntomas relacionados 

a la ansiedad en fechas cercanas a las evaluaciones que deben rendir en sus centros 

educativos.  

La procrastinación académica es entendida como aquella predisposición 

continua que motiva al estudiante a postergar el cumplimiento de sus actividades 

académicas, el prepararse para evaluaciones o el trabajo en equipo (Patrzek et al. 

2015). Es importante tomar en cuenta, que esta dificultad se encuentra asociada al 

bajo rendimiento académico, la falta de motivación, el estrés, agotamiento y a la 

ansiedad, síntomas que condicionan el desempeño mostrado, conllevando a que los 

estudiantes eviten cumplir con sus responsabilidades a tiempo (Cevállos-Bósquez et 

al. 2021).  

En España, alrededor del 50% de estudiantes, tiende a procrastinar, dificultad 

que se acentúa en temporada de exámenes, en la que deben fijarse tiempos y evitar 

distractores (Torres, 2018). Asimismo, el Consejo Escolar de Navarra (2019) realizó 

un estudio, en el que determinó que el 7% de estudiantes del nivel primario y 

secundario, dedica tiempo de calidad a cumplir sus tareas y solo el 13% logra 

cumplirlas a tiempo.  

En el Perú, en el 2021, el 32% de estudiantes a nivel nacional, no logró obtener 

notas satisfactorias y aprobatorias, debido a que presentaron retrasos en el 

cumplimiento de sus actividades, no cumplen con las tareas grupales, desaprueban 

exámenes o no se conectaron a rendirlo (Gestión, 2021). Asimismo, un estudio que 

involucró estudiantes de 16 a 29 años determinó que, de 517 participantes, el 20% 

tiende a posponer sus actividades académicas y el 15% deja de lado aquellos cursos 

que no son de su agrado (Domínguez-Lara, 2017). 

En base a lo mencionado, se puede apreciar que la ansiedad frente a los 

exámenes y la procrastinación se presentan frente a la inestabilidad, desconfianza e 

inseguridad al momento de responder o realizar alguna evaluación o trabajo 

académico y conllevan a que los estudiantes presenten una serie de síntomas 

negativos que repercuten en su sano desarrollo.  
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En relación con los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

estatal de Trujillo, se aprecia que, a pesar de la pandemia, existen estudiantes que 

han logrado adaptarse a las nuevas exigencias, interactuando de manera segura y 

cumpliendo a tiempo con las diferentes actividades, tareas y exámenes. Por el 

contrario, existen algunos que presentan dificultades para relacionarse y participar en 

clases, evidenciando ansiedad al momento responder a las preguntas realizadas por 

los docentes en los diferentes momentos de evaluación, sumado a que presentan 

trabajos fuera del tiempo establecido, aplazando el cumplir con las diferentes tareas 

de manera reiterativa, justificando sus acciones.  

Frente a la situación planteada, la presente investigación buscar conocer si existe 

relación entre la ansiedad ante los exámenes y la procrastinación académica en los 

estudiantes de una institución educativa estatal de Trujillo, debido a que en su 

proceso de aprendizaje deben pasar por diferentes desafíos, sobre todo cuando deben 

rendir exámenes, responderlos de manera adecuada y tener como resultado un buen 

rendimiento  académico, sin embargo, necesitan de un proceso  previo, en el que 

deben saber ordenar sus tiempos para poder realizar sus tareas o estudiar para cada 

actividad programada. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre ansiedad ante los exámenes y procrastinación académica en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo? 

1.1.3. Justificación del estudio 

La investigación presenta relevancia teórica, ya que brindará información actual 

relacionada a ambas variables, en base al enfoque psicológico que fundamenta la 

ansiedad ante los exámenes y la procrastinación, lo que permitirá ampliar el 

conocimiento que se tiene sobre ellas y su relación en estudiantes del nivel 

secundario de una institución estatal de Trujillo. 

El aporte a nivel social permite a la comunidad poder tener un mayor conocimiento 

sobre el grado de relación entre las variables y en base a esto, poder comprender 

mejor su asociación conllevando a que tomen acciones a favor del mejor desarrollo 
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de los adolescentes, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la investigación y 

ejecutar, planificar y aplicar charlas, talleres o programas orientados a la mejora de la 

comunidad adolescente en la zona.  

Asimismo, es conveniente, debido a que no se han evidenciado investigaciones a 

nivel local en el que se hayan buscado obtener información sobre el grado de 

relación de ambas variables propuestas, siendo así importante para la comunidad 

poder contar con información reciente sobre esta problemática.  

A nivel práctico, los resultados de esta investigación permiten que sea tomada como 

fuente de consulta o antecedente para estudiantes, docentes o investigadores 

interesados en el tema. Por otro lado, esta investigación motiva y permite a otros 

profesionales de la salud mental continuar explorando el comportamiento de ambas 

variables en otros contextos y poblaciones; asimismo, será una fuente de consulta e 

información que pueda ser tomada en cuenta como antecedente.  

1.1.4. Limitaciones 

- Los resultados estarán limitados por la teoría del Modelo Transaccional de 

Spielberger y Vagg que ha servido de fundamento para la escala de Ansiedad ante 

los Exámenes y por la teoría Cognitivo Conductual de Busko que sirvió de 

fundamento para el cuestionario de Procrastinación.   

- Los resultados serán generalizados a la población de estudio y a poblaciones con 

similares características. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general. 

 Determinar la relación entre ansiedad ante los exámenes y procrastinación 

académica en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Trujillo. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar los niveles de ansiedad ante los exámenes en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 

- Identificar los niveles de procrastinación académica en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 

- Establecer la relación entre la dimensión preocupación ante los exámenes y las 

dimensiones autorregulación y postergación en estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa estatal de Trujillo. 

- Establecer la relación entre la dimensión emocionalidad ante los exámenes y las 

dimensiones autorregulación y postergación en estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa estatal de Trujillo. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis general. 

HG: Existe relación entre Ansiedad ante los exámenes y procrastinación académica 

en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Trujillo. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

H1: Existe relación entre la dimensión preocupación y las dimensiones 

autorregulación y postergación en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo. 

H2: Existe relación entre la dimensión emocionalidad y las dimensiones 

autorregulación y postergación en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo. 
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1.4. VARIABLES E INDICADORES 

Variable 1:  

Ansiedad ante los exámenes que será evaluada mediante la escala de Ansiedad ante los 

exámenes. 

Indicadores:  

 Preocupación 

 Emocionalidad   

Variable 2:  

Procrastinación académica que será evaluada mediante el cuestionario de Procrastinación  

Indicadores: 

 Autorregulación 

 Postergación 

 

1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 

1.5.1. Tipo de investigación 

 Corresponde al tipo sustantiva, debido a que el estudio ha buscado conocer, 

analizar y explicar la problemática encontrada basada en un método científico (Hernández 

et al., 2016). 

1.5.2. Diseño de investigación 

Se empleó el descriptivo correlacional, ya que se ha buscado conocer y analizar las 

diversas características de la muestra para luego establecer el grado de relación entre 

ambas (Hernández et al., 2016).  
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Diseño:  

 

 

 

Donde:  

M: Muestra de estudiantes del nivel secundario.  

Ox: Ansiedad ante los exámenes.  

r: Relación entre ambas variables.  

Oy: Procrastinación.  

 

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.6.1. Población. 

La población estuvo conformada por los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo, que cursan del primero al quinto grado, de 

ambos sexos y que suman un total de 742. 

Tabla 01. 

Distribución de la población participante. 

Grado 
Estudiantes 

varones 
% 

Estudiantes 

mujeres 

% TOTAL 

1ro. 82 61% 54 15% 136 

2do. 72 53% 67 19% 139 

3ero 90 67% 83 23% 173 

4to 92 68% 75 21% 167 

5to 52 39% 75 21% 127 

Total 388 100% 354 100% 742 
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1.6.2. Muestra.  

 La muestra estuvo conformada por 200 estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo, cantidad que de acuerdo con Hernández y 

Mendoza (2018), asegura resultados idóneos para una investigación.  

 Se determinó la dimensión de la muestra utilizando una confianza del 95% 

(Z=1.96), con una varianza máxima (PQ=0.25) y un error de muestreo del 5% 

(E=0.05), con el fin de contar con un tamaño de muestra adecuada al tamaño de la 

población. Se consiguió una muestra representativa de 200 estudiantes. 

𝑛 =    𝑍 
2
 𝑝𝑞𝑁 

            𝐸2
 (𝑁 − 1) + 𝑍 

2
 𝑝q 

 

Tabla 02. 

Distribución de la muestra participante. 

Grado 
Estudiantes 

varones 
% 

Estudiantes 

mujeres 
% TOTAL 

1ro. 22 20% 10 15% 32 

2do. 19 17% 21 19% 40 

3ero 22 22% 19 23% 41 

4to 24 21% 17 21% 41 

5to 21 19% 22 21% 43 

Total 108 99% 89 100% 198 

 

Criterios de inclusión. 

- Estudiantes que cursen del primer al quinto grado de secundaria. 

- Estudiantes que acepten participar de manera voluntaria. 

Criterios de exclusión. 

- Estudiantes que no logren contestar en su totalidad o respondan de manera incorrecta 

uno o ambos instrumentos. 
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1.6.3. Muestreo.  

El muestreo que se empleó fue el no probabilístico por conveniencia, debido a que 

el proceso se realizó en base a la accesibilidad y facilidad para poder acceder a la 

muestra objetivo (Otzen & Manterola, 2017). 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.7.1. Técnica.  

La técnica que se empleó fue la evaluación psicométrica, ya que se ha tenido como 

finalidad el evaluar mediante el uso cuestionarios las características de un 

determinado grupo muestral (Meneses et al., 2013). 

 

1.7.2. Instrumentos.  

a) Escala de Ansiedad ante los exámenes. 

El instrumento en su versión original fue elaborado y validado por Bauermeister, 

Collazos y Spielberger (1983), en una muestra de estudiantes, cuyas edades oscilaban 

de 14 a 18 años, la prueba estaba compuesta por 20 reactivos y dos dimensiones. 

Posterior a esto, Aliaga y cols. (2001) la adaptan al contexto peruano, en adolescentes 

del nivel secundario, de ambos sexos.  

Presenta cuatro opciones de respuesta, puede ser contestada en un tiempo aproximado 

de 10 a 15 minutos y ser aplicada de manera individual o colectiva, a estudiantes de 

ambos sexos.  

En la presente investigación, se empleó la versión adaptada en Trujillo por Castrejón y 

Layza (2019), analizaron las propiedades psicométricas de la escala, en una muestra de 

961 estudiantes del nivel secundario de ambos sexos, cuyas edades oscilaron de 13 a 17 

años.  
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Validez 

En su versión original, presenta una validez obtenida a través de la correlación ítem test, 

cuyos valores oscilan de .64 a .73 (Bauermeister et al. 1983). Por su parte, Aliaga et al. 

(2001) evidencia una correlación obtenida a través del análisis factorial, que evidencia 

la presencia de dos dimensiones, con cargas factoriales superiores al .40, a la vez, la 

varianza explicada es del 51%.  

Por su parte, en Trujillo Castrejón y Layza (2019) buscaron la estructura interna a través 

del análisis factorial confirmatorio, muestra adecuados índices de ajuste (CMIN/gl= 

.652; RMR= .024; AGFI= .990; NFI= .986; RFI= .984; PRATIO=.889; PNFI= .877) y 

cargas factoriales cuyos valores varían de .40 a .70. 

En el presente estudio, se analizaron las correlaciones ítem-test, cuyos valores oscilan 

de .44 a .72, siendo considerados como satisfactorios  

Confiabilidad 

La versión elaborada por Bauermeister et al. (1983) presenta una fiabilidad obtenida a 

través del coeficiente alfa de Cronbach de .95, entre sus dimensiones oscila de .79 a .82.  

Por su parte, Aliaga et al. (2001) obtuvo la confiabilidad por medio del mismo método, 

presenta un coeficiente alfa de Cronbach de .88 para la dimensión global.  

En Trujillo, Castrejón y Layza (2019) trabajaron con el Coeficiente Omega, estimando 

así una consistencia interna de .90.  

En el presente estudio, se obtuvo una confiabilidad de .92, obtenido mediante el alfa de 

Cronbach.  

b) Escala de Procrastinación. 

La escala en su versión original fue elaborada y baremada por Busko en 1998, 

conformada por dos dimensiones y 12 ítems. Posteriormente, fue validada en Lima por 

Domínguez et al. (2014) en una muestra cuyas edades oscilaron de 13 a 40 años, de 

ambos sexos y con diferentes características sociodemográficas, de igual manera la 

adaptación quedó conformada por dos dimensiones y 12 reactivos.  Puede ser aplicada 

de manera individual o colectiva, presenta además instrucciones claras, con cuatro 
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opciones de respuesta, necesitando de un tiempo aproximado de 10 minutos para ser 

contestada.  

En la presente investigación, se empleó la versión de Guevara (2017), quien adaptó el 

instrumento en Trujillo, en una muestra conformada por 377 adolescentes, cuyas edades 

oscilaron de 13 a 18 años, de igual manera conserva la estructura de dos dimensiones y 

su administración puede darse de manera individual o colectiva.  

 Validez 

 En su versión original, elaborada por Busko (1998) presenta índices de correlación 

superiores al .20.  

Presenta un análisis factorial exploratorio, que evidencia la presencia de dos 

dimensiones, con una varianza explicada del 68%, asimismo las cargas factoriales 

oscilan de .35 a .68 (Domínguez et al. 2014).  

Por su parte, Guevara (2017) en su estudio realizado en Trujillo entre sus resultados 

evidencia que en el AFC la presencia de dos dimensiones, con índices de ajuste 

considerados como aceptables: CFI de .853, GFI de .922, RMSEA de .08, así como 

cargas factoriales superiores al .40.  

En el presente estudio, se buscaron obtener los índices relacionados a la correlación 

ítem-test, cuyos valores oscilan de .21 a .58.  

Confiabilidad.  

Por su parte Busko (1998) realizó la consistencia interna por medio del alfa de 

Cronbach, siendo de .82 para la dimensión general y de .86 para la académica.   

De igual forma, Domínguez (2014) obtuvo a través del alfa de Cronbach, siendo de .82 

para la escala general y entre sus dimensiones de .82 para Autorregulación académica y 

de .75 para Postergación de actividades. 

En Trujillo, la confiabilidad obtenida por Guevara (2017), mediante el coeficiente 

Omega, fue de .75 para Autorregulación y de .68 para Postergación de Actividades.  

En el presente estudio, se obtuvo una confiabilidad de .81 a través del alfa de Cronbach.   
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1.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Para iniciar el proceso de recopilación de los datos, se realizó una coordinación 

inicial con el director o coordinador responsable del centro educativo público de Trujillo. 

Después de obtener el permiso se coordinó los horarios para la evaluación con el asesor(a) 

de cada grado; asimismo se brindó un asentimiento informado el cual fue corroborado por 

el docente a cargo de cada sección, así como por el director de la institución,  

posteriormente se procedió con la debida presentación y explicación de los instrumentos a 

los estudiantes, recalcándoles en todo momento que la evaluación seria estrictamente 

voluntaria y anónima y todas las respuestas brindadas serían confidenciales y usadas 

únicamente para los fines de la investigación;  luego se procedió a explicar las opciones de 

respuesta de cada instrumento y a aclarar dudas que surgieron en algunas preguntas, los 

instrumentos fueron  distribuidos de forma simultánea. Posteriormente, se elaboró la base 

de datos en una hoja de Microsoft Excel 2016 con la información recopilada y posterior a 

ello se procedió con el análisis en el programa IBM SPSS Statistics 24. Finalmente, se 

realizaron las tablas estadísticas para la descripción y posterior interpretación de los datos.  

 

1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En relación al procesamiento de datos, se procedió analizar los datos mediante las 

herramientas de estadística descriptiva de los Software MS Excel y JAMOVI, 

presentándose los resultados en tablas de distribución de frecuencias absolutas simples y 

relativas porcentuales para identificar los niveles de cada variable y dimensión, 

posteriormente se analizó la normalidad mediante estadísticos descriptivos de tendencia 

central (media, mediana y moda), de dispersión (desviación estándar) y forma con el índice 

de simetría y curtosis conjunta que con valores K2≥ 5.99, caracterizan a una distribución 

diferente de la normal, decidiéndose medir la relación mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman. 
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MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes 

Nacionales 

Peceros (2018) en su investigación: “Ansiedad frente a los exámenes y procrastinación 

académica en estudiantes adolescentes” buscó determinar la relación entre ambas 

variables, la muestra la conformaron 189 adolescentes de ambos sexos, quienes 

respondieron a la Procrastinación Académica (EPA) y el Inventario de autoevaluación 

de la Ansiedad (IDASE). Los resultados muestran que ambas variables se 

correlacionan de manera directa y significativa (p<.05) al igual que en las dimensiones 

que las conforman. Se aprecian niveles medios en ansiedad (44%) y en procrastinación 

se aprecian niveles altos en su mayoría (49%).  

En Lima, Echabaudes y Querevalú (2019) en su investigación: “Relación entre 

Procrastinación y ansiedad ante los exámenes en estudiantes de tercer a quinto año del 

nivel secundario de dos instituciones educativas de Lima”, se plantearon como 

objetivo, hallar la relación entre la procrastinación académica y la ansiedad en una 

muestra de 280 estudiantes del nivel secundario, con edades de 14 y 17 años de ambos 

sexos. Emplearon la escala de Procrastinación Académica (EPA) y el Inventario de 

autoevaluación de la ansiedad (IDASE). Como resultados indican que existe relación 

significativa e inversa entre ambas variables (rho= 0.118, p=0.05), así como en sus 

dimensiones (rho=0.152*, p=0.011), en relación con los niveles de procrastinación se 

aprecia una tendencia media 64% y en ansiedad, un nivel alto del 45%.  

En Chiclayo, Albujar y Castro (2020) en su investigación: “Procrastinación 

Académica y niveles de Ansiedad en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lambayeque”, se plantearon como objetivo el determinar la relación 

entre ambas variables. Emplearon la escala de procrastinación académica (EPA) y el 

inventario de ansiedad estado rasgo (IDARE), a una muestra conformada por 150 

estudiantes de ambos sexos quienes cursaban el cuarto y quinto de secundaria. Se 

aprecia una relación directa y muy significativa (p<.00) entre las variables, en relación 

a sus dimensiones correlacionaron de manera directa; a la vez, se apreció que el 93% 

presenta niveles altos en procrastinación y 76% niveles altos en ansiedad.  
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Bustamante (2021) en Lima, en su investigación titulada: “Procrastinación académica 

en la ansiedad ante exámenes en estudiantes”, buscó encontrar la relación entre la 

procrastinación académica y la ansiedad ante exámenes en una muestra de 90 

estudiantes del nivel secundario. Empleó como instrumentos cuestionario de 

Procrastinación y la Escala de Ansiedad ante los Exámenes. Entre sus resultados 

encontró que el 67% presenta niveles medios de procrastinación y el 77% presenta 

niveles altos de ansiedad. Asimismo, refiere una relación inversa y altamente 

significativa entre ambas variables.  

Locales 

Por su parte, Saldaña (2021) en su investigación: “Procrastinación y ansiedad estado-

rasgo en los estudiantes de una institución educativa pública de Guadalupe”, buscó 

hallar la relación entre la Procrastinación y ansiedad en una muestra de 220 

adolescentes del nivel secundario. Empleó dos instrumentos de medición, la Escala de 

Procrastinación y el Inventario de Ansiedad (IDARE). Los resultados muestran que 

existe correlación altamente significativa (p<.01) e inversa, entre ambas variables; a la 

vez, se aprecia que el 70% presenta indicadores medios de procrastinación y el 52% 

niveles medios de ansiedad.  

2.2. Marco teórico. 

La ansiedad es una emoción positiva que mantiene a las personas en constante alerta       

frente a situaciones que se perciben como amenazantes; sin embargo cuando estas 

alcanzan niveles altos se tornan negativas dificultando o limitando el desempeño 

académico de los estudiantes; conllevándolos a que posterguen o no cumplan con sus 

responsabilidades académicas.   

a. Ansiedad ante los exámenes.  

a.1. Definiciones.  

Existen diversas conceptualizaciones, entre ellas se le asume como aquel conjunto de 

emociones negativas que los estudiantes experimentan frente a situaciones de 

evaluación en un contexto educativo (Gutiérrez-Calvo, 2014). De acuerdo con 

Calderón-De la Cruz (2017) representa una actitud cotidiana que vivencian las 

personas cuando van a pasar por un proceso de evaluación para medir conocimiento o 
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capacidades, sin embargo, se torna negativa cuando la preocupación se vuelve 

excesiva y limita la respuesta. Por su parte, Escalona y Miguel-Tobal (1996), asumen 

que es una dificultad recurrente entre los estudiantes que limita la capacidad para 

adquirir conocimientos y cumplir con las expectativas impuestas por el entorno 

educativo.  

Se define también como aquel grupo de pensamientos y emociones negativas que el 

estudiante suele desarrollar hacia uno o varios cursos en el ámbito escolar, y que 

conlleva a que se les dificulte enfrentar de forma positiva la situación (Bernardo et al., 

2015). Se asume como aquel desempeño negativo que el estudiante presenta en el 

ámbito educativo, reflejada en una poca motivación, concentración e inestabilidad 

emocional cuando se rinde algún tipo de evaluación que pone a prueba sus 

capacidades o conocimientos (Domínguez-Lara, 2016).  

Al respecto, se puede evidenciar que este tipo de ansiedad conlleva a los estudiantes a 

vivenciar emociones negativas que generan limitaciones en su proceso de aprendizaje 

durante la adolescencia, conllevando a que sean percibidos como poco motivados o 

comprometidos. 

a.2. Modelo Transaccional (enfoque que explica y fundamenta la variable).  

El modelo transaccional, fue propuesto por Spielberger y Vagg (1995), quienes 

brindan mayor énfasis a las emociones y cogniciones que se presentan en los síntomas 

relacionados a la ansiedad frente a los exámenes, consideran que se da por etapas, en 

la primera el estudiante se encuentra preocupado por la evaluación a rendir. Posterior a 

esto, durante la evaluación vivencia con mayor intensidad los síntomas, en ocasiones 

puede ocurrir un bloqueo emocional que genera mayor tensión, conllevando a que 

olvide todo lo estudiado. Luego de rendir el examen, vivencia aún la ansiedad, debido 

a la preocupación relacionada a la nota obtenida, en la que sus pensamientos suelen ser 

negativos y presenta preocupación excesiva.  

A la vez, se considera que este tipo de situaciones, conlleva a que los estudiantes 

refuercen aquellas creencias negativas que tienen sobre su desempeño, generando 

desconfianza y poca motivación, que influye en su desempeño y que repercute en sus 
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diversas calificaciones, aspecto que refuerza aquella percepción poco satisfactoria y 

muchas veces generadora de más dificultades (Furlán, 2013).  

En base a lo referido, se puede apreciar que desde esta perspectiva, las emociones 

negativas son importantes para poder comprender la ansiedad que experimentan los 

estudiantes frente a los exámenes, lo que contribuye a que sus creencias erróneas se 

vean fortalecidas, limitándolos en su desempeño.  

Al respecto, es importante destacar que este tipo de emociones negativas, forman parte 

del proceso de adaptación a la vida universitaria, sin embargo, existen aquellos a 

quienes les afecta de forma significativa y pone a prueba su capacidad de adaptación y 

respuesta a situaciones consideradas como amenazantes (Arias, 2015).  

Asimismo, se genera por medio de experiencias negativas constantes en las que el 

estudiante recibe por parte de figuras de autoridad o significativas, criticas constantes 

sobre su desempeño, las respuestas brindadas ante cualquier pregunta en hora de clase, 

bajas calificaciones y en ocasiones el rechazo de otros compañeros, quienes lo 

consideran como poco inteligente (Furlan, 2013). En consecuencia, desarrollan 

constantes pensamientos y creencias negativas en torno a las evaluaciones de cualquier 

tipo, que limitan su capacidad de respuesta y conllevan a que presenten un bajo 

rendimiento académico (Furlan et al. 2014). 

A la vez, cada vez que el estudiante asume cualquier situación en la que deba rendir un 

tipo de evaluación como amenazante, activa procesos de afrontamiento, que debido a 

la tensión que vivencia no logran ser funcionales, conllevando a que se confunda y por 

ende presente menos confianza en sus capacidades, conocimientos y habilidades, todo 

esto, repercute en aspectos importantes como la autoestima (Villegas et al. 2015).  

Desde este enfoque, se considera que la ansiedad que experimentan los estudiantes 

durante la adolescencia, se origina a partir de cogniciones y experiencias negativas, 

que refuerzan las creencias erróneas sobre la evaluación, esto repercute en su 

autopercepción y desempeño.  

a.3. Dimensiones.  

Se abordan las siguientes:  
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i. Preocupación. Presenta características cognitivas, los estudiantes suelen evaluar la 

situación, frente a esto desarrollan pensamientos o creencias poco satisfactorias 

sobre la evaluación, su desempeño y recursos, generando así una percepción 

negativa sobre sí mismos (Gutiérrez y Avero, 1995). 

 

ii. Emocionalidad. Los estudiantes desarrollan una serie de emociones negativas, esto 

repercute en aspectos importantes como la autoestima, sus estrategias de 

afrontamiento y sus recursos, suelen además presentar decaimiento, poca 

motivación y aislamiento (Gutiérrez y Avero, 1995).  

Al respecto, se aprecia que entre las dificultades asociadas a la ansiedad se engloban 

dos aspectos, el lado cognitivo y el emocional, el primero relacionado a las ideas que 

se tiene sobre el desempeño y el segundo que engloba un conjunto de emociones que 

dificultan el proceso de interacción del estudiante en su entorno.  

a.4. Fases.  

Se asume que se presentan cuatro fases (Mehdinezhad & Bamari, 2015):  

a. Fase anticipatoria. Es aquella que se presenta antes de la evaluación, los 

estudiantes suelen presentar ideas negativas sobre el proceso y a la vez, se 

encuentran en la búsqueda de alternativas que impidan la vivencia de todos los 

síntomas relacionados a la ansiedad, que los ayuden a poder rendir de mejor manera 

la evaluación.  

b. Fase de confrontación. Se presenta durante los momentos de evaluación, por lo 

general, en esta fase, los síntomas se presentan con mayor intensidad, generando 

bloqueos, olvidos, excesiva sudoración, algunos estudiantes al presentar síntomas 

muy intensos suelen abandonar el examen o la exposición.  

c. Fase de espera. Es la etapa posterior a la del examen, los estudiantes han pasado la 

etapa crítica, sin embargo, presentan aún los síntomas de ansiedad, debido a que 

desconocen el calificativo obtenido.  

d. Fase de resultados. Los estudiantes conocen el estado de sus notas, frente a esto, 

los pensamientos negativos se disipan y vuelven a un estado de tranquilidad, sin 
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embargo, aquellos con bajos calificativos vivencian emociones negativas y 

pensamientos poco satisfactorios en relación a las siguientes evaluaciones a rendir, 

desconfiando de sus capacidades.  

En base a esto, los adolescentes con ansiedad frente a un examen, pasan por cuatro 

fases, entre las que vivencian emociones negativas, producto de creencias erróneas 

sobre el proceso de evaluación. 

a.5. Ansiedad ante los exámenes en estudiantes.  

El proceso de aprendizaje implica que los estudiantes perciban un entorno favorable y 

a la vez tengan confianza en sus capacidades, esto contribuye a que pueda tener una 

mejor disposición, compromiso, atención y concentración (Beischel, 2013). Sin 

embargo, cuando experimentan en el centro de estudios emociones negativas como la 

ansiedad ante los exámenes, tiene como base una creencia irracional e inexistente, en 

el que asumen a la evaluación como una experiencia negativa que conllevará a la 

vivencia de situaciones incomodas (Bausela, 2015).  

Aunque la ansiedad frente a cualquier tipo de evaluación suele ser común en 

estudiantes, suele mantenerse debido a una falta de expresión sincera sobre el temor y 

por un entorno que genera mayor carga emocional, en el que compañeros y docentes, 

ejercen mayor presión (Nwosu et al. 2017).  

A nivel cognitivo, este tipo de ansiedad en entornos académicos, se presenta ante una 

serie de creencias o pensamientos negativos que el estudiante mantiene de forma 

general en su desempeño como alumno, que posibilita a que exista una mayor 

tendencia reprobar, rendir mal un examen, tener participaciones poco satisfactorias o 

presentar trabajos no adecuados (Furlán, 2013). 

Esto permite comprender, que la ansiedad ante los exámenes, se origina y mantiene a 

partir de entornos en los que el estudiante experimenta constantes situaciones de 

rechazo, presión, poca comprensión, generando que su desempeño se vea 

comprometido.  
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a.6. Consecuencias asociadas.  

Esta dificultad, conlleva a que los estudiantes presenten una serie de dificultades, entre 

las principales se encuentran (Fernández-Castillo y Caurcel, 2015):  

● Bajo rendimiento. Debido a que experimentan síntomas negativos constantes 

frente a evaluaciones, escritas o de tipo oral, impidiendo que el estudiante pueda 

responder de manera correcta a cualquier interrogante, motivando al docente a 

considerar calificaciones bajas y en ocasiones la desaprobación.  

● Dificultad en la concentración y atención. Los estudiantes que experimentan 

ansiedad, suelen presentar menor capacidad para prestar atención durante las clases, 

esto conlleva a que su concentración y habilidad para poder captar detalles 

importantes se vea afectada, generando en ocasiones que sean percibidos como 

poco motivados para el estudio.  

Esto pone en evidencia que el vivenciar ansiedad en contextos educativos conlleva a 

que el estudiante presente un menor rendimiento y dificultades para poder prestar 

atención a los estímulos, reflejado bajas calificaciones, la presentación de tareas 

incompletas o la carencia de habilidades para poder interactuar con sus pares o figuras 

de autoridad.  

● Aislamiento. Por las constantes críticas recibidas por parte de docentes y sus 

padres, los estudiantes con niveles altos de ansiedad frente a cualquier evaluación 

tienden a considerar que presentan mayores dificultades que sus demás 

compañeros, conllevando a que se aíslen de los demás, para evitar ser criticados.  

● Reforzamiento de creencias erróneas. Debido a que los síntomas negativos 

generan un bloqueo frente a la evaluación, los estudiantes suelen obtener bajas 

calificaciones o notas desaprobatorias, reforzando así la idea negativa sobre su rol 

como estudiantes.  

Reflejándose que la ansiedad frente a una evaluación conlleva a una serie de 

consecuencias en el estudiante, que limitan su capacidad para aprender, afectando su 

atención, concentración, interacción y creencias.  
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b. Procrastinación  

b.1. Definiciones.  

Se asume como aquella conducta, en la que se pospone o demora la realización de 

alguna actividad académica de manera voluntaria e innecesaria (Domínguez-Lara, 

2018). Implica aquella conducta intencionada e irracional en la que se busca demorar 

o postergar de manera reiterativa las actividades académicas relacionadas a un buen 

desempeño (Álvarez, 2010). Representa una emoción poco adaptativa, que motiva al 

alumno a no cumplir con sus responsabilidades, conllevando a que de manera 

intencional realice cualquier otra actividad ajena a la académica (Busko, 1998).  

Es un actuar negativo que conlleva a la constante postergación de las 

responsabilidades, tiene su inicio en etapas tempranas y suele repercutir en la etapa 

adulta de la persona (Balkis & Duru, 2016). Asimismo, se le define como aquel acto 

intencional en el que se dejan de lado actividades que no generan placer, se prefieren 

actividades de goce o que generan beneficios en corto tiempo, en ocasiones ocasiona 

problemas con el entorno, debido a que otros dependen del cumplimiento de aquella 

responsabilidad (Trías-Seferian y Carbajal-Arregui, 2020).  

Ante lo referido, se puede evidenciar que la procrastinación académica, durante la 

adolescencia, es aquella conducta en la que de forma reiterativa se posterga la 

presentación o cumplimiento de tareas encomendadas durante las horas de clase.  

b.2. Procrastinación en la adolescencia.  

Durante el periodo de desarrollo, la adolescencia representa uno de los más críticos e 

importantes, sin embargo, es también una gran oportunidad para el fortalecimiento de 

capacidades y la adquisición de nuevas habilidades, entre ellas la responsabilidad e 

iniciativa. Por el contrario, muchos estudiantes en el nivel secundario, debido a los 

cambios en su desarrollo, suelen presentar conductas poco funcionales, entre ellas la 

constante postergación de actividades, que suele estar asociada a la falta de confianza, 

poca motivación o por la poca supervisión que reciben (Mohsenzadeh et al. 2016).  

Esto pone en evidencia que la etapa de la adolescencia representa una serie de 

oportunidades para el desarrollo del adolescente, sin embargo, implica también la 



38 

 

posible presencia de dificultades para adaptarse a las diversas exigencias relacionadas 

al cumplimiento de responsabilidades académicas. 

Guarda además gran relación con la dificultad que presenta el adolescente para regular 

todas las actividades que debe realizar, conllevando a que se confíe, presenta 

problemas para organizar su tiempo o prefiera pasar la mayor parte de su tiempo 

realizando actividades que son solo de su agrado (Burka & Yuen, 2018). A la vez, se 

asocia con aquellos pensamientos negativos sobre sí mismos, propios de la 

adolescencia, en el que la confianza y seguridad se encuentran aún en proceso de 

desarrollo, por ende, el estudiante tiende a desconfiar de su capacidad para el estudio.  

De acuerdo con Abdi-Zarrin y Gracia (2020) esta dificultad en la adolescencia se 

desarrolla cuando el estudiante presenta fracasos constantes, es criticado por los 

docentes o poco motivado por las figuras importante, conllevando a que desarrolle 

poca confianza en sus habilidades, prefiriendo posponer de manera reiterativa sus 

obligaciones o en casos extremos, dejando de realizarlas por completo.  

En base a esto, la procrastinación suele tener su inicio durante la adolescencia y al no 

ser abordada de forma adecuada, pueden conllevar a que progresivamente tengan poca 

confianza en sus habilidades y desempeño, lo que repercutirá en la etapa adulta.  

b.3. Modelo teórico Cognitivo conductual (enfoque que explica y fundamenta la 

variable).  

Desde el enfoque Cognitivo Conductual, se asume que la procrastinación surge a partir 

de la interacción que se genera a partir de las creencias, emociones y actitudes, casi 

siempre negativas que la persona mantiene sobre sí misma y su entorno, conllevando a 

que posponga el cumplimiento de sus responsabilidades (Angarita, 2012; Busko, 

1998). De acuerdo con Ellis y Knaus (2002) en este tipo de conductas frente al 

cumplimiento de actividades, se encuentran muy presentes creencias distorsionadas y 

una percepción negativa sobre las capacidades, que motivan a la constante 

postergación, generándose así una respuesta negativa del entorno hacia la persona.  

Es decir desde este enfoque la dificultad relacionada a la postergación de las 

actividades se puede comprender a partir de una serie de creencias poco satisfactorias 
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que el estudiante ha ido desarrollando sobre su propio comportamiento o actitudes 

sobre todo a nivel estudiantil.  

Para Stainton, Lay y Flett (2000), en base a este modelo asumen que la procrastinación 

surge en base al procesamiento de la información recibida, procesada de manera 

disfuncional, en el que se ven inmersos esquemas poco adaptativos, que generan 

pensamientos relacionados a la poca capacidad, el temor a ser excluidos o ser 

criticados duramente en público. Es decir, aquel que procrastina presente una serie de 

pensamientos con poco sentido, que lo motivan a buscar en su medio cualquier excusa 

o justificación para evitar realizar una tarea, estudiar para un examen o realizar el 

trabajo en equipo, de esta manera desarrolla hábitos de estudio negativos (Arévalo, 

2011).   

Un aspecto importante, es que la persona al posponer las actividades, progresivamente 

desarrolla un pensamiento rumiativo, en el que de manera compulsiva piensa en las 

diferentes consecuencias y critica sus habilidades, conllevando a que dilate el tiempo 

muchas veces en la realización de otras funciones ajenas a la tarea a realizar, como una 

justificación para el entorno (Quant y Sánchez, 2012). Se asume, que surge en base a 

una serie de experiencias negativas, que generan una distorsión cognitiva sobre las 

figuras de autoridad, en el que la persona por sus creencias erróneas, percibe un 

entorno hostil y poco favorable, que lo motiva a posponer el cumplimiento a fin de 

incomodar o generar malestar en otros, como una forma de agresión (Steel, 2007).  

Es decir, durante la adolescencia la conducta relacionada a la postergación de las 

responsabilidades académicas, surgen a partir de una serie de creencias distorsionadas 

y en un entono poco favorable que generan percepciones erróneas sobre sí mismos, 

conllevando a que desconfíen de sus capacidades y rendimiento al momento de 

cumplir con las tareas encomendadas.  

b.4. Dimensiones.  

 Se considera que son:  

1. Autorregulación. Implica aquella capacidad que el estudiante presenta o desarrolla 

en base a sus experiencias que le permite poder regular emociones o pensamientos 

negativos, hacerles frente y poder así organizar mejor su tiempo, establecer 
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prioridades y cumplir con sus responsabilidades académicas (Álvarez, 2010). Por el 

contrario, cuando el estudiante no logra regular todo aquello que le impide poder 

cumplir con sus obligaciones, presentará una mayor tendencia hacia la 

postergación, impidiendo que cumpla con las metas propuestas y ponga en riesgo el 

termino de sus estudios (Barraza & Barraza, 2018).  

Es decir, el estudiante adolescente, que presente una buena capacidad de 

autorregulación, es aquel que frente a la vivencia de emociones negativas, es capaz 

de afrontar la situación y cumplir con sus responsabilidades.  

2. Postergación de actividades. Se evidencia cuando el estudiante pospone de forma 

reiterativa el cumplimiento de sus actividades, las cuales deben ser cumplidas de 

manera inmediata o en un tiempo muy próximo (Álvarez, 2010). Para Steel (2007) 

se caracteriza además en el adolescente cuyos rasgos son más evitativos o presenta 

poco interés en relacionarse con otros, suele aislarse y prefiere de actividades en las 

que no deba cooperar con otros, sin embargo, no es capaz de organizar su tiempo y 

energía; conllevando a que aplace todo aquel trabajo a presentar o la preparación 

para una prueba (Ferrari et al. 1995).  

Una característica adicional, radica en que los estudiantes tienden a postergar el 

cumplimiento de la actividad académica, debido a la presión o estrés que 

experimentan, evitan vivenciar de manera recurrente emociones negativas, 

buscando en el entorno cualquier justificación que los ayude a emplear su tiempo 

en otra tarea ajena a la importante (Gutiérrez-García et al. 2020).  

Ante esto, se puede inferir, que cuando un estudiante del nivel secundario, no es 

capaz de regular sus pensamientos o emociones negativas, tendrá una mayor 

probabilidad de postergar la realización de sus actividades.  

b.5. Cogniciones asociadas a la procrastinación.  

Burka y Yuen (2018) asumen que la decisión que motiva al estudiante a procrastinar 

se basa en el temor al éxito, debido a la falta de confianza en sus capacidades, 

asumiendo que presentan las siguientes condiciones:  
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● Suelen evitar cumplir con sus actividades académicas por presentar poca confianza 

en sus capacidades, sin embargo, existen también aquellos que prefieren no cumplir 

al percibir que no merecen obtener un buen calificativo o aprobar.  

● Debido a una baja autoestima, prefieren tener poca participación, presentar trabajos 

de nivel medio y realizar exámenes de manera regular. 

● Se perciben como estudiantes regulares, esto motiva a que presenten constante 

temor a ser criticados, evitando participar, dar sus opiniones o reunirse con otros.  

● Desarrollan creencias erróneas sobre ellos mismos y su contexto, cuando han 

cometido un error perciben que no merecen oportunidades, asumiendo una actitud 

negativa frente al estudio.  

En relación a los adolescentes, se puede concebir que es la poca confianza en sus 

capacidades, una percepción pobre de sus capacidades y una serie de creencias 

negativas sobre lo que vivencian y aquellos con quienes interactúan, lo que genera una 

serie de cogniciones poco adaptativas, conllevando a que busquen como alternativa de 

solución la postergación de sus actividades escolares. 

b.6. Tipos de procrastinación.  

● Crónica. Se refleja en aquellas personas que tienden a procrastinar de manera 

constante y reiterativa, no suelen confiar en sus capacidades, presentan dificultades 

a nivel emocional, personal y social, además, suelen mostrarse irritados, poco 

empáticos y con dificultad para aceptar las consecuencias de sus acciones (Ferrari y 

Díaz- Morales, 2007).  

● Académica. Se asocia a la procrastinación relacionada al campo educativo, los 

estudiantes suelen posponer o buscar realizar cualquier otro tipo de actividad no 

vinculada al ámbito indicado (Ferrari y Díaz- Morales, 2007).  

● Activa. En este tipo, la persona suele ser consciente del aplazamiento de la 

actividad, sin embargo, confía en sus capacidades y siente seguridad de cumplir a 

tiempo, a pesar de que experimente estrés o ansiedad (Parisi y Paredes, 2007).  
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● Pasiva. Es aquel tipo en el que la persona no planifica procrastinar, suele posponer 

por días u horas el cumplimiento de su deber, sin embargo, con el pasar de los días 

vivencia estrés, angustia y ansiedad, generando desconfianza en sus capacidades, 

conllevando a que no presente su tarea. En este tipo de procrastinación, suelen estar 

presentes síntomas relacionados a la depresión y la culpa, así como una falta de 

confianza constante en las capacidades (Parisi & Paredes, 2007).  

Reflejándose que existen diversos tipos de procrastinación, que pueden llegar a 

presentar los adolescentes, es importante abordar la problemática, buscándose evitar un 

tipo crónico.  

c. Ansiedad ante los exámenes y procrastinación.  

Se considera que la ansiedad ante situaciones de evaluación va de la mano con aquella 

tendencia que motiva al estudiante a posponer el cumplimiento de sus actividades, en el 

que se incluyen diversos aspectos emotivos y cognitivos como las constantes 

preocupaciones, la tensión, la desconfianza, la falta de estrategias para estudiar y las 

reiterativas excusas para no hacer frente a la evaluación (Mamani y Aguilar, 2018).  

La procrastinación suele estar presente en aquellos alumnos, de diversos niveles, con 

síntomas recurrentes de ansiedad, es decir cuando vivencian emociones negativas 

recurren a la huida como mecanismo de afrontamiento, buscando de esta manera 

estabilidad, sin embargo, con el pasar del tiempo deben hacer frente a la situación, 

algunos con una mayor capacidad de regulación suelen responder de manera positiva y 

obtienen un calificativo positivo, por el contrario existen quienes no logran manejar sus 

síntomas y desaprueban, vivenciando malestar y temor (Domínguez, 2017). 

Frente a esto, se puede evidenciar que la procrastinación y la ansiedad frente a una 

evaluación presentan una relación, a partir de una percepción errónea sobre el contexto, 

lo que motiva a que el adolescente vivencie sentimientos negativos, que le impidan 

poder responder de forma adecuada un proceso evaluativo.  
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2.3. Marco conceptual. 

Ansiedad ante los exámenes.  

Es aquel desempeño negativo que el estudiante presenta en el ámbito educativo, 

reflejada en una poca motivación, concentración e inestabilidad emocional cuando se 

rinde algún tipo de evaluación que pone a prueba sus capacidades o conocimientos 

(Bauermeister et al., 1983). 

Procrastinación.  

Implica aquella conducta intencionada e irracional en la que se busca demorar o 

postergar de manera reiterativa las actividades académicas relacionadas a un buen 

desempeño (Busko, 1998). 
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3.1. Resultados  

Análisis de las relaciones 

 

Tabla 01. 

Nivel de ansiedad ante los exámenes en los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo.  

Variable Alto Medio Bajo Total 

Dimensiones n % n % n % n 

Ansiedad ante los exámenes 30 15.0 95 47.5 75 37.5 200 

Preocupación 27 13.5 124 62.0 49 24.5 200 

Emocionalidad 34 17.0 80 40.0 86 43.0 200 

 

En la Tabla 01, se muestra una ansiedad ante exámenes de nivel medio en un 47.5% 

explicado por una preocupación de nivel medio en un 62% con tendencia a ser bajo en un 

24.5% y una emocionalidad de nivel bajo en un 43% en los estudiantes del nivel 

secundario. 
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Tabla 02. 

Nivel de procrastinación en los estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa estatal de Trujillo.  

Variable Alto Medio Bajo Total 

Dimensiones n % n % n % n 

Procrastinación académica 2 1.0 195 97.5 3 1.5 200 

Autorregulación académica 32 16.0 167 83.5 1 0.5 200 

Postergación de actividades 97 48.5 98 49.0 5 2.5 200 

 

En la Tabla 02, se muestra una procrastinación académica de nivel medio en un 

97.5%, explicado por una autorregulación académica de nivel medio en un 83.5% con 

tendencia a ser alta en un 16% y una postergación académica de nivel medio en un 49% 

con tendencia a ser alta en un 48.5% de los estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo. 
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Tabla 03. 

Relación entre ansiedad ante los exámenes y procrastinación académica en estudiantes del 

nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 

Variable rs Magnitud 

Ansiedad ante los exámenes Procrastinación académica -,18 Pequeña 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

En la Tabla 03, se muestra una relación inversa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < 

.30) entre la ansiedad ante los exámenes y procrastinación académica (rs= -.18) en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 
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Tabla 04. 

Relación entre la preocupación con las dimensiones de la procrastinación académica en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 

Variable rs Magnitud 

Preocupación Autorregulación académica ,10 Pequeña 

  Postergación de actividades -,10 Pequeña 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

En la Tabla 04, se muestra una relación directa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < 

.30) entre la preocupación con la autorregulación académica (rs=.10) y una relación 

inversa de magnitud pequeña con la postergación de actividades (rs= -.10) en estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 
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Tabla 05. 

Relación entre la emocionalidad con las dimensiones de la procrastinación académica en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 

Variable rs Magnitud 

Emocionalidad Autorregulación académica ,11 Pequeña 

  Postergación de actividades -,08 Trivial 

Nota: rs: Coeficiente de correlación de Spearman 

En la Tabla 05, se muestra una relación directa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < 

.30) entre la emocionalidad con la autorregulación académica (rs=.11) y una relación 

trivial con la postergación de actividades (rs= -.08) en estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa estatal de Trujillo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de resultados. 

Dado que los estudiantes deben afrontar de manera adecuada los diversos desafíos que se 

les presentan en el ámbito académico; tienen que desarrollar apropiadas capacidades y 

competencias y al no estar debidamente preparados tienden a posponer sus actividades 

académicas para realizar otras que sean mucho más agradables y menos estresantes para 

ellos. 

La ansiedad frente a los exámenes y la procrastinación se presentan frente a la 

inestabilidad, desconfianza e inseguridad al momento de responder o realizar alguna 

evaluación o trabajo académico y conllevan a que los estudiantes presenten una serie de 

síntomas negativos que repercuten en su sano desarrollo. Frente a esto, la presente 

investigación  se planteó como objetivo general el determinar la relación entre ansiedad 

ante los exámenes y procrastinación académica en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo. Frente a esto, los resultados se detallan a 

continuación:  

A la vez, se muestra una ansiedad ante exámenes de nivel medio (47.5%), una 

preocupación de nivel medio (62%) y una emocionalidad de nivel bajo (43%) en los 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal del distrito de Trujillo. 

Es decir, los estudiantes del nivel medio en ocasiones presentan una actitud cotidiana en la 

que vivencian emociones y pensamientos negativos, cuando van a pasar por un proceso de 

evaluación que sirve para poder medir conocimiento o capacidades (Calderón-De la Cruz, 

2017). Por su parte, Escalona y Miguel-Tobal (1996), asumen que es una dificultad 

recurrente entre los estudiantes que limita la capacidad para adquirir conocimientos y 

cumplir con las expectativas impuestas por el entorno educativo.  

Al respecto, se aprecia que entre las dificultades asociadas a la ansiedad se engloban dos 

aspectos, el lado cognitivo y el emocional, el primero relacionado a las ideas que se tiene 

sobre el desempeño y el segundo que engloba un conjunto de emociones que dificultan el 

proceso de interacción del estudiante en su entorno.  

Es importante comprender que cuando los adolescentes experimentan en su centro de 

estudios emociones negativas como la ansiedad ante los exámenes, tiene como base una 
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creencia irracional e inexistente, en el que asumen a la evaluación como una experiencia 

negativa que conllevará a la vivencia de situaciones incomodas (Bausela, 2015). 

Asimismo, se aprecia una procrastinación académica de nivel medio (97.5%), a la vez una 

autorregulación académica de nivel medio (83.5%) y una postergación académica de nivel 

medio (49%) en los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Trujillo. Es decir en su gran mayoría, los estudiantes suelen en ocasiones dejar de lado 

actividades el cumplimiento de sus responsabilidades académicas, prefiriendo realizar 

actividades de ocio, conllevando a que presenten problemas con el entorno, debido a que 

otros dependen del cumplimiento de aquella responsabilidad (Trías-Seferian y Carbajal-

Arregui, 2020).  

Ante lo referido, se puede evidenciar que la procrastinación académica de nivel medio , 

durante la adolescencia, es aquella conducta en la que de forma reiterativa se posterga la 

presentación o cumplimiento de tareas encomendadas durante las horas de clase, dificultad 

que afecta el correcto aprendizaje y puede conllevar a que se refuercen aquellas creencias 

negativas que el estudiante presenta sobre sus capacidades.  

En consecuencia, durante la adolescencia se suelen presentar este tipo dificultades para 

regular todas las actividades que debe realizar, conllevando a que se confíen, presentan 

problemas para organizar su tiempo o prefieran pasar la mayor parte de su tiempo 

realizando actividades que son solo de su agrado (Burka & Yuen, 2018). En consecuencia, 

es importante tomar en cuenta que el experimentar esta dificultad, conlleva a que presenten 

un bajo rendimiento, dificultades para poder mantener una adecuada concentración, pocos 

vínculos interpersonales y el desarrollo de creencias negativas sobre las propias 

capacidades (Fernández-Castillo & Caurcel, 2015).  

Pudiéndose comprender, que entre los estudiantes la procrastinación puede originarse a 

partir de una serie de situaciones percibidas como estresantes, lo que conlleva a que tenga 

una menor confianza en sus capacidades generando que emplee su tiempo en la realización 

de otras actividades. Esto conlleva a que presenten retrasos en la entrega de trabajos o no 

logren prepararse para los exámenes, limitando así su capacidad de aprendizaje y proceso 

madurativo. Aunque los hábitos pueden en etapas posteriores cambiar, al ser continuo 

puede generar que en entornos como la universidad, tengan una mayor dificultad para 

culminar la carrera.   
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Asimismo, se vincula a aquel pensamiento compulsivo, en el que se piensa en las 

diferentes consecuencias y el adolescente critica sus habilidades, conllevando a que dilate 

el tiempo muchas veces en la realización de otras funciones ajenas a la tarea a realizar, 

como una justificación para el entorno (Quant & Sánchez, 2012). Al respecto, es 

importante destacar que este tipo de emociones negativas, forman parte del proceso de 

adaptación a la vida universitaria, sin embargo, existen aquellos a quienes les afecta de 

forma significativa y pone a prueba su capacidad de adaptación y respuesta a situaciones 

consideradas como amenazantes (Arias, 2015). Es decir, aquellos pensamientos negativos 

sobre sí mismos, propios de la adolescencia, en el que la confianza y seguridad se 

encuentran aún en proceso de desarrollo, conllevan a que desconfíe de sus capacidades 

para el estudio, motivándolos a postergar sus responsabilidades.  

En base a lo referido, se concluye que el vivenciar menos emociones negativas frente al 

proceso de evaluación, conlleva a que los estudiantes presenten una menor disposición a la 

postergación de sus actividades o tareas académicas, reflejando que el regular aquellas 

sensaciones poco adaptativas, permiten la realización de aquellas responsabilidades por 

cumplir.  

Se muestra una relación inversa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la ansiedad 

ante los exámenes y procrastinación académica (rs= -.18) en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. Al respecto, se asume que la no 

vivencia de emociones negativas frente a situaciones de evaluación en un contexto 

educativo (Gutiérrez-Calvo, 2014), se asocia a aquella tendencia, en la que el estudiante 

pospone o demora la realización de alguna actividad académica de manera voluntaria e 

innecesaria (Domínguez-Lara, 2018). Resultados similares, fueron hallados por 

Bustamante (2021) quién determinó que cuando los estudiantes logran presentar o cumplir 

a tiempo con sus actividades académicas, esto se asocia a una menor vivencia de 

emociones negativas como la ansiedad frente a una evaluación.   

Es decir, se asume que la ansiedad ante situaciones de evaluación va de la mano con 

aquella tendencia que motiva al estudiante a posponer el cumplimiento de sus actividades, 

en el que se incluyen diversos aspectos emotivos y cognitivos como las constantes 

preocupaciones, la tensión, la desconfianza, la falta de estrategias para estudiar y las 

reiterativas excusas para no hacer frente a la evaluación (Mamani y Aguilar, 2018). Frente 

a esto, se puede evidenciar que este tipo de ansiedad conlleva a los estudiantes a vivenciar 
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emociones negativas que generan limitaciones en su proceso de aprendizaje durante la 

adolescencia, conllevando a que sean percibidos como poco motivados o comprometidos. 

A la vez, se muestra una relación directa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la 

preocupación con la autorregulación académica (rs=.10) y una relación inversa de 

magnitud pequeña con la postergación de actividades (rs= -.10) en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. Al respecto se pone en 

evidencia que cuando los estudiantes presentan una mayor tendencia a evaluar situaciones 

de manera negativa o con pensamientos poco satisfactorias sobre la evaluación, su 

desempeño y recursos, generando así una percepción negativa sobre sí mismos (Gutiérrez 

y Avero, 1995), esto se asocia a la capacidad del estudiante para poder regular emociones o 

pensamientos negativos, y poder así organizar mejor su tiempo, establecer prioridades y 

cumplir con sus responsabilidades académicas (Álvarez, 2010). 

A la vez, se considera que este tipo de situaciones, conlleva a que los estudiantes refuercen 

aquellas creencias negativas que tienen sobre su desempeño, generando desconfianza y 

poca motivación, que influye en su desempeño y que repercute en sus diversas 

calificaciones, aspecto que refuerza aquella percepción poco satisfactoria y muchas veces 

generadora de más dificultades (Furlán, 2013).  

Pudiéndose inferir, desde esta perspectiva, las emociones negativas son importantes para 

poder comprender la ansiedad que experimentan los estudiantes frente a los exámenes, lo 

que contribuye a que sus creencias erróneas se vean fortalecidas, limitándolos en su 

desempeño. Es necesario tomar en cuenta que la ansiedad repercute también en otras áreas 

como la social y familiar, siendo importante la detección oportuna de esta dificultad.  

De igual forma, se muestra una relación directa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) 

entre la emocionalidad con la autorregulación académica (rs=.11) y una relación trivial con 

la postergación de actividades (rs= -.08) en estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Trujillo. Es decir, cuando la vivencia de emociones 

negativas y el empleo de adecuadas estrategias de afrontamiento y recursos (Gutiérrez y 

Avero, 1995), se encuentra asociada la capacidad para organizar el tiempo, afrontar 

situaciones percibidas como estresantes cumplidas de manera inmediata o en un tiempo 

muy próximo (Álvarez, 2010). Esto se asemeja a lo encontrado por Echabaudes y 

Querevalú (2019) quienes lograron hallar que aquellos estudiantes que vivencian síntomas 
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relacionados a la ansiedad, presentan una mayor disposición al cumplimiento de sus 

actividades académicas.  

Es decir, la ansiedad ante los exámenes, se origina y mantiene a partir de entornos en los 

que el estudiante experimenta constantes situaciones de rechazo, presión, poca 

comprensión, generando que su desempeño se vea comprometido; sin embargo, si el 

estudiante logra desarrollar capacidades que le permitan poder regular sus emociones y ser 

consciente de sus responsabilidades, tendrá mayores facilidades para poder cumplir a 

tiempo con las actividades encomendadas.  

Esto conlleva a evidenciar, que el experimentar constantes pensamientos y creencias 

negativas en torno a las evaluaciones de cualquier tipo, limitan la capacidad de respuesta y 

conllevan a que los estudiantes presenten un bajo rendimiento académico (Furlan et al. 

2014); siendo importante tomar en cuenta que aunque la ansiedad frente a cualquier tipo de 

evaluación suele ser común en estudiantes, suele mantenerse debido a una falta de 

expresión sincera sobre el temor y por un entorno que genera mayor carga emocional, en el 

que compañeros y docentes, ejercen mayor presión (Nwosu et al. 2017). 
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5.1. Conclusiones.  

Se concluye:  

Se muestra una ansiedad ante exámenes de nivel medio (47.5%), al igual que en la 

dimensión preocupación (62%) y un nivel bajo en la dimensión emocionalidad (43%) en 

los estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo.  

Se muestra una procrastinación académica de nivel medio (97.5%), una autorregulación de 

nivel medio (83.5%) y una postergación de nivel medio (49%) en los estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Trujillo. 

Existe una relación inversa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la ansiedad ante los 

exámenes y procrastinación académica (rs= -.18) en estudiantes del nivel secundario de 

una institución educativa estatal de Trujillo. 

Existe una relación directa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la preocupación 

con la autorregulación (rs=.10) y una relación inversa de magnitud pequeña con la 

postergación (rs= -.10) en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

estatal de Trujillo. 

Se aprecia una relación directa de magnitud pequeña (.10 ≤ |rs| < .30) entre la 

emocionalidad con la autorregulación (rs=.11) y una relación trivial con la postergación de 

actividades (rs= -.08) en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa 

estatal de Trujillo.  
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5.2. Recomendaciones.  

En base a los resultados:  

- Se recomienda en aquellos estudiantes con un nivel medio y alto en ansiedad ante 

los exámenes, un programa basado en el enfoque Cognitivo Conductual de Busko, 

orientado al cambio de creencias negativas, el fortalecimiento en las capacidades y 

el entrenamiento en estrategias de afrontamiento, que les permita poder tener una 

mejor respuesta y adaptación frente al proceso evaluativo. 

- En base al Modelo Transaccional de Spielberger y Vagg realizar un programa que 

genere en los estudiantes reconocimiento y control de los síntomas de ansiedad, 

brindándoles herramientas que les permitan poder regular aquellas emociones o 

pensamientos negativos que interfieran en su proceso de aprendizaje y 

socialización. 

- A los estudiantes se les recomienda programas basados en técnicas de relajación 

desde el enfoque Cognitivo, buscando así generales herramientas que los ayude a 

poder sobrellevar situaciones en las que experimenten ansiedad en relación a 

aspectos académicos, contribuyendo así a que puedan cumplir a tiempo con sus 

responsabilidades. 

- A los estudiantes participar de programas Cognitivos conductuales basados en 

relajación, atención y concentración, brindándoles estrategias que les permita poder 

hacer frente a situaciones que perciban como amenazantes y contribuya a su 

desempeño académico. 

- A los estudiantes que presenten niveles altos o medios en procrastinación, se les 

recomienda participar de programas basados en estrategias de aprendizaje, que les 

permitan poder distribuir mejor su tiempo, aplicar técnicas que los ayuden a poder 
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tener una mejor comprensión de las clases y puedan progresivamente mejorar su 

desempeño académico.  

- Se recomienda realizar investigaciones que incluyan ambas variables y factores 

sociodemográficos asociados, como el tipo de interacción familiar, la autoestima, 

depresión o estrés, que permita tener una mayor comprensión sobre la relación 

entre la ansiedad ante los exámenes y la procrastinación.  
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7.2. Anexos 

Anexo 01. Inventario de Ansiedad ante los Exámenes. 

Edad:   Sexo:                        Grado y Sección:                     Fecha:    

Lee cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y marque una de las 

alternativas para indicar cómo se siente generalmente respecto a los exámenes. No hay 

respuestas buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada oración, pero trate de marcar 

la respuesta que mejor describe lo que siente generalmente respecto a las pruebas o 

exámenes. 

CN= Casi nunca AV= Algunas veces F= Frecuentemente CS= Casi siempre 

  CN AV F CS 

1 Me siento confiado y tranquilo mientras contesto los exámenes.     

2 Mientras contesto los exámenes finales me siento inquieto y perturbado.     

3 El pensar en la calificación que pueda obtener en un curso interfiere con mi 

trabajo en los exámenes. 

    

4 Me paraliza el miedo en los exámenes finales.     

5 Durante los exámenes pienso si alguna vez podré terminar mis estudios.     

6 Mientras más me esfuerzo en un examen, más me confundo.     

7 El pensar que puede salir mal, interfiere con mi concentración en los exámenes.     

8 Me siento muy agitado mientras contesto un examen importante.     

9 Aun estando preparado para un examen me siento angustiado por el mismo.     

10 Empiezo a sentirme muy inquieto justo antes de recibir el resultado de un 

examen. 

    

11 Durante los exámenes siento mucha tensión.     

12 Quisiera que los exámenes no me afectaran tanto.     

13 Durante los exámenes importantes me pongo tan tenso que siento malestar en 

mi estómago. 

    

14 Me parece que estoy en contra de mí mismo cuando contesto los exámenes.     

15 Me coge fuerte el pánico cuando rindo un examen importante.     

16 Si fuera un examen importante, me preocuparía muchísimo antes de hacerlo.     

17 Durante los exámenes pienso en las consecuencias que tendría al fracasar.     

18 Siento que el corazón me late muy rápidamente durante los exámenes muy importantes.     

19 Tan pronto como terminó un examen, trato de no preocuparme más en él, pero no puedo.     

20 Durante el examen de un curso me pongo tan nervioso que se me olvida datos 

que estoy seguro que sé. 
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Anexo 02. Escala de Procrastinación. 
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Anexo 03. Índice de confiabilidad y correlación ítem test de la Escala de Ansiedad 

ante los exámenes. 

 

 Alfa de Cronbach 

Escala .924 

 

 

 

 

Ítems Índice de Correlación ítem-test 

1 .50 

2 .52 

3 .44 

4 .59 

5 .44 

6 .52 

7 .61 

8 .59 

9 .63 

10 .59 

11 .72 

12 .53 

13 .61 

14 .67 

15 .65 

16 .57 

17 .63 

18 .59 

19 .65 

20 .69 
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Anexo 04. Índice de confiabilidad y correlación ítem test de la Escala de 

Procrastinación. 

 

 Alfa de Cronbach 

Escala .78 

 

 

 

 

 

Ítems Correlación item test 

1 .53 

2 .50 

3 .36 

4 .21 

5 .45 

6 .47 

7 .49 

8 .45 

9 .54 

10 .58 

11 .57 

12 .37 
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ANEXO N° 5. ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Soy la Bachiller de Psicología, ___________________________, de la Universidad 

Privada Antenor Orrego. En esta oportunidad, realizo mi investigación de tesis para 

obtener el grado académico de Licenciada en Psicología. Por el mismo, el objetivo del 

estudio es de determinar Ansiedad ante los exámenes y procrastinación académica en 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal de Trujillo, por lo cual 

es importante la participación de sus estudiantes. La información recogida es de carácter 

confidencial y voluntaria, solo será utilizado para fines científicos respetando el 

anonimato. En el siguiente párrafo, le exhorto a que coloque su nombre y así facilitar el 

proceso de recopilación de datos.  

 

Yo________________________________________, con número de DNI 

____________________________________________________ padre del (la) menor 

__________________________________________ del ____ grado, me encuentro 

conforme con lo estipulado en este documento para que mi menor hijo(a) participe del 

estudio. 

 

 

Trujillo, ____ de _______________ del 2022 

 

  

Firma 

 

 

 

 


