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Resumen: La procrastinación académica se volvió un problema frecuente a raíz de la pandemia por COVID-19. 
Este patrón conductual, que puede afectar negativamente el desempeño académico y la percepción de bienestar 
subjetivo de los adolescentes, no ha sido estudiado a profundidad en el contexto latinoamericano. El objetivo de este 
estudio fue analizar la relación entre la procrastinación académica y la ansiedad escolar en estudiantes de una unidad 
educativa de la provincia de Orellana en Ecuador. Se utilizó la metodología cuantitativa con diseño no experimental 
de corte transversal y alcance correlacional para estudiar una muestra de 210 estudiantes de Bachillerato General 
Unificado, con una media de edad de M = 15,93 años. Los resultados obtenidos indican que los estudiantes presentan 
niveles bajos de Procrastinación Académica y moderados de Ansiedad Escolar, existiendo una correlación leve pero 
significativa (r = 0.208; p = 0.002) entre las dos variables. Estos hallazgos son relevantes para entender mejor la 
procrastinación académica y sus implicaciones en la región y se espera que motive futuros estudios en el Ecuador. 
Además, pueden ser útiles para diseñar estrategias y programas dirigidos a reducir la procrastinación y la ansiedad 
escolar en esta población estudiantil.
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ACADEMIC PROCRASTINATION AND ITS RELATIONSHIP WITH SCHOOL
ANXIETY IN HIGH SCHOOL STUDENTS FROM ORELLANA

Abstract: Academic procrastination has become a frequent problem in the wake of the COVID-19 pandemic. 
This behavioral pattern, which can negatively affect academic performance and adolescents’ subjective well-being 
perception, has not been thoroughly studied in the Latin American context. The aim of this study was to analyze the 
relationship between academic procrastination and school anxiety in students from an educational unit in the province 
of Orellana, Ecuador. The quantitative methodology with a non-experimental cross-sectional design and correlational 
scope was used to study a sample of 210 students from the General Unified Baccalaureate, with a mean age of M = 
15.93 years. The results indicate that students present low levels of Academic Procrastination and moderate levels of 
School Anxiety, with a significant but mild correlation (r = 0.208; p = 0.002) between the two variables. These findings 
are relevant to better understand academic procrastination and its implications in the region, and it is expected to 
encourage future studies in Ecuador. Additionally, they can be useful in designing strategies and programs aimed at 
reducing academic procrastination and school anxiety in this student population.

Keyword: Academic procrastination, Ecuador, Orellana, school anxiety, students. 
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INTRODUCCIÓN
La procrastinación académica (PA) se define como 
un patrón de conductas que desarrollan ciertos 
individuos y que provoca el retraso o dilatación del 
inicio o final de tareas asignadas por otras personas 
o sí mismo (Quant y Sánchez, 2012). Esta entidad 
psicológica en los adolescentes implica afectación 
en la toma de decisiones y resolución de conflictos 
en diferentes contextos (Chan, 2011) y genera 
problemas académicos (Pychyl et al., 2002) debido 
a que en esta etapa se presentan las necesidades 
de adaptarse a los cambios y la búsqueda de 
experiencias estimulantes (Rodríguez, 2022) 
quedando el rendimiento académico relegado a un 
lugar secundario en importancia. 

La PA  se volvió más frecuente durante el 
confinamiento por el COVID-19 ocasionado en 
los adolescentes reacciones psicológicas en el 
cumplimiento de sus responsabilidades escolares 
(Córdova et al., 2022). Sin embargo, es pertinente 
considerar que este fenómeno descrito es un estado 
de transición que se inicia en la adolescencia y se 
consolida en la edad adulta afectando su desempeño 
escolar, y a largo plazo sus activades laborales 
(Álvarez, 2010). 

Adicionalmente, Pardo et al., (2014), señalan que, 
en la adolescencia se mantienen las conductas de 
procrastinación que se manifiestan en varias esferas 
de la vida de un ser humano como en el ámbito familiar, 
laboral y en actividades académicas. A este último 
tipo se conoce como procrastinación académica, 
que según Rothblum et al. (1986), consiste en una 
dilación irracional de tareas escolares hasta el 
punto de experimentar una cantidad significativa 
de ansiedad. La PA dificulta y perjudica el éxito 
académico y el bienestar psicológico debido a que 
los estudiantes, por lo general, sustituyen las tareas 
académicas por otras actividades gratificantes como 
dormir, jugar, ver televisión, entre otros. (Marquina et 
al., 2018) lo que conduce una inadecuada percepción 
de satisfacción con la vida (Estrada y Mamani, 2020) 
y con un pobre acceso al mercado laboral (Rosales-
Jaramillo et al., 2017). 

En cuanto a la ansiedad, etimológicamente proviene 

del vocablo latín anxietas, y ha sido definida como 
un estado de fatiga y malestar, acompañado de 
signos físicos como dificultad para respirar y presión 
sobre la región precordial (Sarudiansky, 2013), 
promueve la aparición de aprehensión difusa, 
tensión, confusión, pensamientos de inferioridad 
y percepción de pérdida de autocontrol (Cardona-
Arias et al., 2015). Cuando este malestar coincide 
con el ingreso a la escuela, se presenta la ansiedad 
escolar, la cual consiste en la extrema dificultad 
para asistir o permanecer en la institución educativa 
de manera regular, como resultado de temores 
excesivos e irracionales relacionados con diversos 
factores escolares (García-Fernández et al., 2013). 

La ansiedad escolar (AE) se define como un 
constructo amplio que abarca un patrón de respuestas 
cognitivas, motoras y fisiológicas, causadas por 
situaciones escolares estresantes (es decir, fracaso 
académico, castigo, agresión, evaluación social y 
evaluación académica) que los estudiantes perciben 
como peligroso o amenazante. (Vicent et al., 2019). 
Es importante indicar que la AE afecta las esferas 
del desarrollo social y cognitivo de los adolescentes 
(Delgado et al., 2019) y en las funciones ejecutivas 
como la concentración, memoria y organización 
de ideas que afectan en la calidad de vida y el 
rendimiento académico (Rosario et al., 2021).

Debido a que la procrastinación académica y la 
ansiedad escolar son variables que afectan a 
varias esferas de la vida de una persona, varios 
investigadores han estudiado estas dos variables 
para conocer a profundidad el fenómeno. Por 
ejemplo, un estudio realizado en la India con 
estudiantes de la carrera de odontología, encontró 
que los estudiantes que procrastinan con mayor 
frecuencia poseen una autoestima relativamente 
más baja (Babu et al., 2019). Otro estudio con 
una población similar de Malasia, reveló que un 
alto nivel de procrastinación puede perjudicar la 
autoeficacia para el trabajo con pacientes (Uma et 
al., 2020). En la misma línea, un estudio realizado 
en España, con estudiantes universitarios, reportó 
que los estudiantes que presentan niveles altos de 
procrastinación académica, tienen mayor angustia 
psicológica debido a la inflexibilidad cognitiva que 



Volumen 7, N° 013, julio a diciembre 2023. pp. 52 - 63.

54  

presentaban (Eisenbeck et al., 2019). Del mismo 
modo, un estudio realizado en estudiantes de 
Psicología de Barcelona demostró que los alumnos 
con trastornos emocionales posponen sus tareas 
académicas y tienen más probabilidad de manifestar 
conductas suicidas, ya que tienen bajos niveles de 
regulación emocional (Gómez-Romero et al., 2020). 

Por otra parte, una investigación en India con 
estudiantes de secundaria, encontró niveles 
similares de PA en hombres y mujeres, excepto en los 
exámenes donde los hombres tienden a procrastinar 
más que las mujeres (Kaur y Rani, 2019). No obstante, 
elementos como la adolescencia y la crianza de los 
hijos en un ambiente de poca disciplina y regulación 
incrementan el riesgo de PA más en hombres que 
en mujeres (Balkis y Durú, 2017). Los padres al 
parecer tienen un rol importante para ayudar a sus 
hijos a sentirse lo suficientemente eficaces para 
administrar su tiempo y evitar posponer sus tareas 
académicas (Won y Yú, 2018), pues existe evidencia 
que sugiere que la alienación parental se relaciona 
positivamente con la procrastinación académica en 
los adolescentes (Chen, 2017).

En cuanto a la Ansiedad Escolar, Gómez-Nuñez et 
al., (2017) tras analizar a una muestra de estudiantes 
españoles de educación primaria, hallaron que la 
prevalencia de ansiedad aumenta aproximadamente 
desde los 11 a 12 años, coincidiendo con el 
incremento de las exigencias académicas en los 
grados superiores. Asimismo, otro estudio realizado 
en estudiantes adolescentes de Murcia, España, 
encontró que las alumnas tienen un nivel más alto 
de ansiedad escolar que los hombres, diferencia que 
se manifiesta en todos los tipos de pruebas a las 
que se puede enfrentar un estudiante (examen oral, 
exposición en clase, opción múltiple, entre otros.) 
(Torrano et al., 2020).

Dentro del contexto latinoamericano, es importante 
señalar que la PA es un campo temático muy 
estudiado entre investigadores de esta región en los 
últimos años (Estremadoiro y Schulmeyer, 2021). 
En México se evidenció que los estudiantes de 
bachillerato que procrastinan poseen inconvenientes 
para organizar, planear y asimilar los contenidos 

académicos (Gutiérrez et al., 2020). En la misma 
línea, investigaciones realizadas en estudiantes de 
Perú han reportado que el 80,9 % aplazan sus tareas 
y actividades académicas, con mayor frecuencia 
durante el confinamiento debido al uso desmedido 
de las redes sociales durante actividades escolares 
en línea (Yana-Salluca et al., 2022), siendo quienes 
menos procrastinan aquellos que presentan mayor 
actividad y exigencia académica (Mejia et al., 2018), 
mientras que los procrastinadores experimentan 
más ansiedad durante sus exámenes (Querevalú 
y Echabaudes, 2020). En cuanto a diferencias por 
sexo, se ha encontrado que quienes más procrastinan 
son los hombres (41%) (Gill-Tapia y Botello-Príncipe, 
2018), sin embargo, Mamani y Aguilar (2018), no 
encontró diferencias estadísticamente significativas 
en aplazamiento de actividades en función del 
sexo o del lugar de procedencia. En Colombia una 
investigación realizada en estudiantes universitarios, 
encontró que la procrastinación académica sólo 
depende de la edad de los estudiantes (Rodríguez 
y Clariana, 2017). 

Es importante señalar, que en el contexto 
latinoamericano, la ansiedad escolar como constructo 
no se ha estudiado a profundidad, destacando la 
investigación realizada por González y Vera (2018), 
en el Recinto de San Sebastián, Puerto Rico con 
estudiantes universitarios extranjeros, quienes 
encontraron que el nivel de ansiedad es mayor en 
estudiantes de primer año debido al desconocimiento 
del proceso de estudiar en Puerto Rico, asimismo la 
investigación demostró que las mujeres presentan 
niveles más alto de ansiedad que los hombres.

En Ecuador se ha encontrado evidencia de 
que los estudiantes provenientes de estratos 
socioeconómicos altos y que ayudan en los 
negocios familiares, procrastinan menos (Cévallos-
Bósquez et al., 2021). Además, una investigación 
realizada en estudiantes universitarios, encontró 
que la regulación emocional, el rendimiento y el nivel 
académico son predictores de la procrastinación 
académica (Moreta-Herrera, Durán-Rodríguez 
y Villegas-Villacrés, 2018). Con respecto a las 
diferencias de sexo, Altamirano y Rodríguez (2021), 
trabajando con una muestra de 82 estudiantes de 
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Psicología Clínica, encontró que la procrastinación 
académica tiene mayor prevalencia en mujeres con 
un 46 % y que las féminas presentan mayor ansiedad 
que los hombres. Finalmente, una investigación 
realizada por J. Álvarez et al. (2021), en estudiantes 
de octavo hasta tercero de bachillerato, sugiere que 
los estudiantes con alta ansiedad escolar presentan 
niveles significativos de perfeccionismo.

La revisión de la literatura, previamente mencionada, 
deja en claro que aún existe mucho campo para 
estudiar la procrastinación académica y la ansiedad 
escolar en el contexto latinoamericano, por lo tanto 
esta investigación tiene como objetivos: 1) Determinar 
la relación existente entre procrastinación académica 
y la ansiedad escolar en estudiantes de bachillerato 
de Orellana; 2) fundamentar teóricamente los 
aspectos relacionados de la procrastinación 
académica y la ansiedad escolar en estudiantes; 3) 
Evaluar los niveles de la procrastinación académica 
y la ansiedad escolar en estudiantes de bachillerato 
de Orellana; 4) Realizar un análisis estadístico 
correlacional entre la procrastinación académica y la 
ansiedad escolar en estudiantes de bachillerato de 
Orellana.

METODOLOGÍA
Diseño
El presente trabajo comprende un estudio de tipo 
cuantitativo, basado en la recolección de datos 
numéricos sobre la procrastinación académica y la 
ansiedad escolar a través de pruebas psicométricas, 
con diseño no experimental ya que no se manipularon 
las variables y de corte transversal debido a que 
los datos se recolectaron en un período único de 
tiempo entre el 5 al 6 de enero del 2023, con alcance 
descriptivo y correlacional debido a que se describen 
las variables y se analiza su posible relación a través 
de técnicas estadísticas (Hernández et al., 2014).

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 210 estudiantes 
de Bachillerato General Unificado de una Unidad 
Educativa Fiscal de la ciudad de Orellana – Ecuador. 
El 53,3 % de la muestra son hombres (46,7 % 
mujeres), entre 14 a 18 años de edad, con una media 
de M = 15,93 años y desviación estándar de DE = 

1.01 años. En cuanto a la autoidentificación étnica, 
el 74,8 % se autodefinen como mestizos, 11 % como 
blancos, 8,6 % como indígenas y finalmente, 5,6 
% como afroecuatorianos. El 85,7 % proviene de 
sectores urbanos y el 14,3 % de zonas rurales. En 
cuanto a la situación socioeconómica, la mayoría 
de la muestra se encuentra en la clase media (69,5 
%), y solo el 2,9 % presenta riesgo socioeconómico 
al encontrarse en bajas condiciones económicas. 
El 32,9 % de los estudiantes cursan el primero 
de bachillerato, el 37,6 % están en segundo de 
bachillerato y finalmente, un 29,5 % cursa el tercero 
de bachillerato.

Instrumentos
Cuestionario Sociodemográfico 
Se aplicó un cuestionario sociodemográfico 
compuesto por 12 preguntas que permiten obtener 
información sobre edad, sexo, número de hijos, 
ciudad de procedencia, ciudad de domicilio actual, 
sector del domicilio, identificación de étnica, curso 
en el que este matriculado, rendimiento académico 
y situación socio-económica familiar. La última 
pregunta contiene tres opciones de respuesta que 
permiten analizar la situación académica y ocupación 
del estudiante. 

Escala de Procrastinación Académica
Se utilizó la Escala de Procrastinación Académica 
(EPA) que fue diseñada por Busko (1988), consta 
de 16 ítems en la versión original al igual que en la 
versión adaptada al castellano con población peruana 
(Álvarez, 2010). Este instrumento fue reducido a 12 
ítems por Domínguez et al., (2014), y estandarizada 
al contexto ecuatoriano por Moreta-Herrera y Durán-
Rodríguez (2018). La Escala está conformada por 
dos dimensiones: la autorregulación académica 
(nueve ítems) y postergación de actividades (tres 
ítems), que se responden en una escala de tipo 
Likert con 5 opciones de respuesta que van de 1 
(Nunca) hasta 5 (Siempre). La interpretación de los 
resultados es directa; es decir, los puntajes más 
altos son indicativo de una conducta más elevada 
de procrastinación (Domínguez et al., 2014). La 
confiablidad por consistencia interna medida a 
través del Omega de McDonald es de 0.83 para la 
escala global, 0.80 para el factor Autorregulación 
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académica y 0.79 para el factor Postergación de 
actividades (Moreta-Herrera y Durán-Rodríguez, 
2018). En esta investigación la escala obtuvo un 
alfa de Cronbach de 0.83 lo que asegura que el 
instrumento tiene buena confiabilidad.

Inventario de Ansiedad Escolar
El otro instrumento utilizado fue el Inventario de 
Ansiedad Escolar (IAES), desarrollado por García-
Fernández et al., (2011) en su versión de 25 ítems y 
adaptada y validada a la versión española. El IAES 
es un instrumento que evalúa el  nivel  de  ansiedad 
escolar  en  población adolescente,  específicamente  
entre  los  12  y  18  años;  el  instrumento  está  
constituido  por  4  dimensiones: a) ansiedad  ante  
el fracaso y castigo escolar; b) ansiedad ante la 
evaluación social; c) ansiedad ante la agresión; y d) 
ansiedad ante la evaluación escolar, que se contesta  
en función de sus respuestas repuestas cognitivas, 
conductuales y psicofisiológicas  en  una  escala  de 
tipo likert  con cinco opciones de respuesta que van 
de 0 (nunca) a 4 (siempre). Las puntuaciones altas 
muestran mayor presencia de ansiedad escolar. El 
instrumento cuenta con un alfa de Cronbach de 0.93, 
lo que representa una fiabilidad excelente. La validez 
del constructo fue realizada mediante coeficientes de 
correlación entre el IAES y el Inventario de Ansiedad 
Estado-Rasgo (STAI), encontrándose correlaciones 
positivas y estadísticamente significativas (García-
Fernández et al., 2011). En este estudio, la 
confiabilidad por consistencia interna de la escala 
obtuvo un alfa de Cronbach de 0.90, niveles óptimos 
para la seguridad de los resultados.

Procedimiento
Para el proceso de evaluación y recolección de 
datos, se realizó un oficio solicitando la autorización 
al rector de la unidad educativa. Una vez obtenida 
la autorización de la unidad educativa, se solicitó la 
aprobación y firma del consentimiento informado a 
los representantes legales de los estudiantes. A los 
estudiantes cuyos padres les permitieron participar 
en el estudio, se les pidió que firmen un asentimiento 
informado antes de la evaluación, para seguir el 
protocolo de ética de investigación con menores 

de edad propuesto por la Asociación Americana de 
Psicología (APA, 2017) y la declaración de Helsinki 
(AMM, 2013). Posteriormente, junto al inspector 
general de la unidad educativa se programó los 
horarios para la evaluación. El día de la evaluación se 
socializó a los alumnos el proyecto de investigación, 
los objetivos y el manejo confidencial de los datos 
que iban a proporcionar, así como la posibilidad 
de abandonar el estudio en cualquier momento. 
A los estudiantes que accedieron a continuar en 
la investigación se les explicó las indicaciones 
generales de los instrumentos. La evaluación se 
realizó de forma colectiva en el aula de clases de 
cada grupo de estudiantes y tuvo una duración 
promedio 20 minutos. 

Análisis de datos
Las variables medidas en el estudio fueron ordenadas 
en una matriz de datos, la cual fue pulida y exportada 
al software SPSS Statistics en su versión 25 (IBM, 
2017) para el análisis correspondiente. Para el 
análisis descriptivo de las variables procrastinación 
académica y ansiedad escolar, al ser de naturaleza 
cuantitativa se utilizaron estadísticos de tendencia 
central y de dispersión como la media, la mediana, 
mínimo y máximo y la desviación estándar. Para las 
variables categóricas obtenidas en el cuestionario 
sociodemográfico se utilizó estadísticos como 
la frecuencia y el porcentaje. Posteriormente se 
realizó una correlación de Spearman entre las 
variables PA y AE, luego de comprobar el supuesto 
de normalidad a través de la prueba Kolmogorov-
Smirnov. Finalmente se evaluó la confiabilidad de las 
pruebas psicométricas utilizadas en la investigación 
por medio del alfa de Cronbach.

RESULTADOS
El primer bloque analítico incluye un análisis 
descriptivo de las variables sociodemográficas 
medidas en toda la investigación. Se obtuvieron 
frecuencias y porcentajes para las variables de 
naturaleza categórica, media aritmética y desviación 
estándar para las variables cuantitativas. La tabla 
1 presenta los resultados de este análisis con la 
descripción de la muestra.
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Tabla 1. Descripción de la Muestra

Nota: M = Media aritmética; DE = Desviación estándar; Min = Mínimo; Max = Máximo.

M DE Min Max

Edad 15,93 1,01 14 18

f %

Sexo

Masculino 112 53,3

Femenino 98 46,7

Autoidentificación Étnica

Mestizo 157 74,8

Blanco 23 11

Indígena 18 8,6

Afroecuatoriano 12 5,6

Situación Socioeconómica

Alta 6 2,9

Media-Alta 52 24,7

Media 146 69,5

Baja 6 2,9

Sector Domiciliar

Urbano 180 85,7

Rural 30 14,3

Curso BGU

Primero 69 32,9

Segundo 79 37,6

Tercero 62 29,5

Situación Académica

Estudiando 158 75,2

Estudia y ayuda en el negocio familiar 44 21

Estudia y trabaja 8 3,8

En el segundo bloque analítico, para conocer el 
comportamiento de la variable PA en la muestra, 
se aplicó la Escala de Procrastinación Académica, 
donde los resultados sugieren que las personas 
estudiadas presentan una media de M = 28,74 
puntos, con una desviación estándar de DE = 
7,09 puntos (Min = 13; Máx = 50). Estos datos 
sugieren que la muestra presenta niveles bajos de 
procrastinación académica.

En la misma línea, para analizar el comportamiento 
de la variable ansiedad escolar en la muestra, una 
vez aplicado el Inventario de Ansiedad Escolar, 
se encontró que los estudiantes presentan una 
media de M = 85,54 puntos, con una desviación 
estándar de DE = 25,51 (Min = 11; Máx = 145). Los 
resultados sugieren que los estudiantes presentan 
niveles medios de ansiedad escolar. La descripción 
completa de las variables procrastinación académica 
y ansiedad escolar pueden verse en la Tabla 2.
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Tabla 2. Niveles de Procrastinación Académica y Ansiedad Escolar.

Tabla 3. Correlación entre Procrastinación
Académica y Ansiedad Escolar.

Figura 1. Pruebas gráficas de la normalidad
de variables

Nota: M = media aritmética; DE = Desviación Estándar; Med = Mediana; Min = Mínimo; Max = 
Máximo; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; K-S = Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov.

Nota: ** = Correlación significativa al nivel 0,01.

Procrastinación Académica

Ansiedad Escolar

M DE Med Min Max g1 g2 K-S (p-value)

Procrastinación Académica 28,74 7,09 28 13 50 0,23 0,03 0,035

Ansiedad Escolar 85,54 25,51 86 11 145 0,04 -0,14 0,200

Procrastinación Académica Ansiedad Escolar

Rho de Spearman 0,208**

Sig. Bilateral 0,002

Previo al análisis correlacional, se analizó el 
supuesto de normalidad de las variables a través 
del estadístico Kolmogorov - Smirnov. Con este 
procedimiento se comprobó que la variable PA tiene 
una distribución No Normal (p < 0,05), mientras que 
la variable AE tiene distribución Normal (p > 0,05), 
un análisis gráfico de la distribución de las variables 
se puede observar en la Figura 1.  Ante la presencia 
de una variable con distribución No Normal se 
decidió utilizar el estadístico no paramétrico rho de 
Spearman, donde se establece una correlación leve 
(r = 0,208) estadísticamente significativa (p = 0,002).

DISCUSIÓN
Este estudio tuvo como objetivo determinar 
la relación existente entre la procrastinación 
académica y la ansiedad escolar en estudiantes de 
bachillerato de Orellana. Los resultados sugieren 
que en la muestra estudiada la “procrastinación 
académica” y la “ansiedad escolar” tienen una 
correlación leve y estadísticamente significativa 
(r = 0.208; p = 0.002). Los estudiantes presentan 
bajos niveles de PA y niveles moderados de AE. En 
cuanto a la confiabilidad de la EPA, los resultados 
demuestran niveles aceptables (α = 0.83), este 
nivel de confiablidad coincide con estudios previos 
realizados en estudiantes universitarios del Ecuador, 
donde se obtuvo un α = 0.83 (Moreta-Herrera y 
Durán-Rodríguez, 2018; Moreta-Herrera, Durán-



Blanca Sarango, procrastinación académica y su relación

59  

Rodríguez y Villegas-Villacrés, 2018) y de Perú, 
donde se obtuvo un α = 816 (Domínguez et al., 2014). 
Por otro lado, la escala de AE, presenta niveles de 
confiabilidad de α 0.90 considerado como excelente, 
este resultado coincide con el presentando por 
García-Fernández et al., (2013), a partir de una 
evaluación ejecutada con estudiantes peruanos de 
secundaria y bachillerato en el que se obtuvo un α 
= 0.93. 

Los bajos niveles de procrastinación académica 
encontrados en la muestra son similares con 
los hallazgos de Cévallos-Bósquez et al., 
(2021), quienes encontraron que los estudiantes 
ecuatorianos de educación básica y bachillerato 
con buenas condiciones económicas y que ayudan 
en los negocios familiares tienden a procrastinar 
menos. Esto podría deberse a que las personas 
provenientes de estratos socioeconómicos altos 
tienen mayor monitoreo de sus padres y de la misma 
escuela sobre sus tareas académicas, por lo que 
poseen el conocimiento sobre que es procrastinar, 
asimismo los estudiantes que colaboran en negocios 
familiares podrían desarrollar más independencia 
y responsabilidad que las personas que no tienen 
compromisos familiares.

Con respecto a la ansiedad escolar, la muestra 
analizada presentó niveles medios de AE, 
estos resultados son similares a los reportados 
por Querevalú y Echabaudes (2020), quienes 
encontraron que el 51,8 % de los estudiantes de 
bachillerato de algunos colegios de la ciudad de 
Lima presentan niveles moderados de AE antes de 
rendir los exámenes. Esto podría deberse al temor 
que representa rendir una evaluación provocado por 
la excesiva importancia que se les da a las notas en 
el sistema académico actual, donde los exámenes 
son un método para conocer los conocimientos, 
habilidades, logros y destrezas que el estudiante ha 
adquirido en el aula de clase, existiendo la posibilidad 
de aprobar o suspender la asignatura que conlleva a 
continuar al curso siguiente o tener que repetirlo.  
Por otra parte, un estudio realizado con estudiantes 
ecuatorianos de ocho centros educativos de la 
ciudad de Quito entre edades de 12 a 18 años, 
arrojó resultados que difieren con los obtenidos en la 

presente investigación, debido a que reportaron altos 
niveles de ansiedad escolar al momento de estudiar 
(Álvarez et al., 2021). Asimismo, no concuerda 
con el hallazgo de Altamirano y Rodríguez et al. 
(2021), quienes encontraron bajos niveles de AE en 
estudiantes universitarios de la ciudad de Ambato. 
Estos resultados podrían deberse a que la AE tendría 
una naturaleza episódica porque se presenta en 
momentos demandantes de la escuela, lo que invita 
a repensar en el hecho de si la AE es en realidad 
un constructo diferente de la Ansiedad normal o solo 
una expresión contextual de esta última.

Sobre la posible relación entre la PA y AE, 
los resultados del estudio son similares a los 
encontrados en la investigación de Mamani y Aguilar 
(2018), quienes encontraron que la procrastinación 
académica y la ansiedad estado-rasgo tenían un 
coeficiente de correlación de 0, 068 indicativo de 
una correlación muy baja (p= 0,033). Asimismo, un 
estudio realizado con 100 universitarios colombianos, 
obtuvieron una correlación positiva y baja entre las 
dos variables (r = 0,239; p = 0,024), (Pardo et al., 
2016). Por último, un hallazgo similar se reporta en 
el estudio de Querevalú y Echabaudes et al., (2020), 
en el que se evaluó una muestra de 280 estudiantes 
peruanos con una edad promedio de 14 a 17 años, 
encontrando una correlación positiva baja de 0,118 
(p =0,050).  Estas varianzas de la relación entre la 
PA y la AE podrían explicarse por las diferencias 
contextuales al momento de evaluar la ansiedad 
escolar en los estudiantes, por ejemplo, aplicar 
los test meses antes de los exámenes académicos 
va a dar como resultados una correlación baja 
a diferencia de aplicar los test durante la semana 
de exámenes de grado, donde naturalmente se 
encontrarán puntajes más altos de ansiedad escolar 
y probablemente correlaciones altas.  

Entre las limitaciones de la presente investigación, es 
importante mencionar que se trabajó con estudiantes 
de bachillerato, de una sola unidad educativa de la 
ciudad de Orellana, por lo que no se puede generar 
inferencias precisas sobre otros segmentos de 
la población como estudiantes de otras unidades 
educativas o de otros cursos de educación básica. 
Otra limitación del estudio fue el reactivo psicológico 
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de Ansiedad Escolar (IAES) que no ha sido validado 
en la población ecuatoriana, pero se decidió realizar 
una entrevista cognitiva con una población reducida 
de estudiantes para analizar si tenían dificultades 
con la comprensión de los ítems. Por   último, se 
puede apreciar cierta limitación importante la escasa 
literatura científica existente, pues son limitados los 
estudios en Estados Unidos, Europa y en el contexto 
local y nacional sobre la problemática planteada.

Por lo tanto, se sugiere que las futuras investigaciones 
trabajen en la validación de la escala de Ansiedad 
Escolar (IAES) al contexto ecuatoriano, para conocer 
las propiedades psicométricas del instrumento 
cuando se lo aplica a estudiantes nacionales. Una 
vez validada la escala, será importante estudiar 
el fenómeno incluyendo unidades educativas de 
distintas ciudades y provincias del país, para poder 
conocer la expresión del fenómeno de forma más 
clara; obteniendo correlaciones más confiables y 
mayor capacidad predictiva. En segundo lugar, se 
recomienda realizar investigaciones semejantes con 
niños, para medir los niveles de procrastinación y 
ansiedad en esta población, lo que permitirá generar 
programas de prevención de la procrastinación y 
evitar el deterioro académico que tiene el niño en su 
trascurso hacia la adolescencia y el impacto en otras 
esferas de la vida que esto conlleva. 

En tercer lugar, futuros estudios teóricos deberían 
enfocarse en analizar el constructo teórico de la 
ansiedad escolar para encontrar evidencia a favor de 
su existencia diferenciada de la ansiedad tradicional 
a través del modelo de ecuaciones estructurales 
(MES). Finalmente, es importante considerar el 
momento en que se evalúa la ansiedad escolar para 
obtener datos estadísticos significativos dentro de la 
investigación, debido a que la AE podría tener una 
naturaleza episódica y situacional. 

CONCLUSIONES
Se concluye que la procrastinación académica es un 
patrón de conductas que se caracteriza por aplazar 
las actividades escolares, y dentro de este factor se 
encuentra y se origina la ansiedad escolar que es 
provocada por situaciones académicas estresantes. 
Finalmente, se encontraron bajos niveles de 

procrastinación académica en estudiantes que 
además de sus actividades escolares ayudan en un 
negocio familiar. Y en relación con la ansiedad escolar 
los resultados arrojaron que, los estudiantes tienen 
niveles moderados de ansiedad escolar. Por otro 
lado, se determinó que existe una correlación leve y 
estadísticamente significativa entre procrastinación 
académica y ansiedad escolar. 

Para concluir, es interesante mencionar que más 
de la mitad de participantes se autoidentificaron 
como blancos, a pesar de que la gran mayoría 
de los habitantes de Orellana, del Ecuador y de 
Latinoamérica son mestizos debido a la mezcla de 
europeos e indígenas en la conquista de la Época 
Colonial (Galarza et al., 2020). Este dato merece 
ser estudiado a nivel local y nacional, y su posible 
relación con problemas de autoconcepto, bullying y 
racismo.
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