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Resumen

Esta investigación tiene como propósito describir
el grado de vinculación entre la procrastinación
académica y la autoestima en adolescentes, así como
determinar los niveles de las variables de estudio y
describir la presencia de diferencias significativas de
acuerdo con el sexo. Para ello se tomó una muestra
de 138 estudiantes con edades de 13 a 15 años de
ambos sexos pertenecientes al décimo año de EGB
de la Unidad Educativa Particular Hermano Miguel
de La Salle y se empleó la Escala de Procrastinación
Académica (EPA), así como la escala de autoestima
de Rosenberg. Para encontrar los objetivos propuestos,
se utilizó la táctica asociativa de diseño transversal,

donde se desarrolló un análisis de percentiles, así como
las pruebas t y r de Pearson. Los resultados mostraron
niveles medios en procrastinación académica, poster-
gación de actividades y autorregulación académica y
niveles bajos en autoestima. Así también, se encontró
que no existen diferencias significativas en las variables
de acuerdo con el sexo. Por el contrario, se obtuvo
que sí existe conexión significativa e inversa entre pro-
crastinación académica, autorregulación académica y
autoestima, mientras que entre postergación de activi-
dades y autoestima no se presentó relación. Se concluye
que los estudiantes de los dos sexos experimentan de
manera parecida la procrastinación académica y la
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autoestima, y se deduce que a más autoestima menos
procrastinación y viceversa, a menos autoestima mayor
procrastinación.

Palabras clave: procrastinación académica, autoes-
tima, postergación de actividades, autorregulación
académica, adolescencia

Explicación del tema

La adolescencia es una etapa llena de desafíos, de mu-
chos cambios e interrogantes para los seres humanos.
Es una etapa que provee de innumerables alternativas
para la formación y el desarrollo de puntos fuertes
de las personas [1]. Durante este período, se desarro-
lla un sentido de responsabilidad hacia el futuro y
bienestar propio [2]. Los cambios psicológicos tanto
emocionales como conductuales [3] inciden en varios
ámbitos, como el académico, donde la baja autoestima
es causante de bajo rendimiento, afectando incluso en
la vida cotidiana [4].

La procrastinación académica afecta a estudiantes
ecuatorianos desde hace mucho tiempo [5]. Esta tiene
una serie de implicaciones y consecuencias en el desem-
peño y rendimiento académico, razón por la cual, son
parte importante del debate académico que llevan a
cabo los especialistas en los entornos escolares [6]. Por
lo tanto, resulta imperativo realizar una investigación
que profundice más esta problemática estudiantil.

La procrastinación académica afecta a estudiantes
ecuatorianos desde hace mucho tiempo [5]. Esta tiene
una serie de implicaciones y consecuencias en el desem-
peño y rendimiento académico, razón por la cual, son
parte importante del debate académico que llevan a
cabo los especialistas en los entornos escolares [6]. Por
lo tanto, resulta imperativo realizar una investigación
que profundice más esta problemática estudiantil.

Existe una creciente tendencia a posponer volunta-
riamente funciones y trabajos académicos, los cuales de-
berían presentar los alumnos en un periodo de tiempo
previamente establecido [7]. Esto quiere decir que el
sistema que se encarga de dirigir la experiencia emo-
cional, pensamientos orientados a metas, activación y
conducta, fracasa [8]. El desempeño académico y la
excelencia de las tareas presentadas se ven limitadas
no solamente por el intelecto, sino también por factores

como la motivación y el nivel de involucramiento por
parte de los estudiantes, los cuales son resultado de su
autorregulación emocional [9].

Una vez planteados los antecedentes, se considera
importante llevar a cabo un estudio exploratorio y
correlacional entre la procrastinación académica y la
autoestima en los estudiantes ecuatorianos [10]. Dado
que la postergación de actividades puede acarrear con-
secuencias lamentables, como la deserción académica,
el fracaso académico, el bajo desempeño académico
y la baja autoestima, es relevante hacer una inves-
tigación sobre la procrastinación académica y la au-
toestima. Las personas que controlan su aprendizaje
gestionan sus esfuerzos por aprender al ser conscientes
de sus habilidades y limitaciones, y adoptan métodos
de aprendizaje regidos por objetivos y tácticas [11].

Comúnmente, las personas que procrastinan suelen
presentar síntomas depresivos y ansiosos, pensamien-
tos negativos de sí mismos y respecto a su percepción
de ejecutar actividades de manera efectiva y eficaz. La
baja autoestima en la procrastinación tiene mucho que
ver con la depresión, la ansiedad y otros trastornos
que pueden afectar a los seres humanos [12]. Por otro
lado, la procrastinación académica alta está asociada
en un 100 % con la autoestima baja de los alumnos
[13].

Procrastinación académica

La procrastinación es un patrón conductual de aplazar
las tareas, trabajos o actividades asignadas, para más
tarde. Surge después del éxito en la realización de un
trabajo, tarea o actividad, que, por diversos factores,
se la culminó en un tiempo corto, antes del plazo de
entrega y no presentó consecuencias. Este compor-
tamiento puede desencadenar en un estilo de vida de
aplazamiento continuo de tareas y de decisiones y en
consecuencia genera falta de bienestar e incomodidad
personal [14].

La procrastinación es un problema social que se
da en muchos contextos, teniendo repercusiones en
diversos aspectos de la vida los seres humanos [15]. Se
presenta en el ámbito académico, laboral, en el aseo
personal, en las relaciones sociales, en la utilización
del tiempo libre, etc. [10]. Usualmente se manifiesta
cuando las personas no logran cumplir con un obje-
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tivo planteado, pero en el caso contrario, se logra una
mejor regulación emocional y eficiencia [16]. La pro-
crastinación repercute en actividades cotidianas, dis-
minuyendo la autonomía individual en lo que respecta
al incumplimiento de sus obligaciones y deberes domés-
ticos [17]. Así también, ya sea de manera directa o indi-
recta, afecta al bienestar físico y psicológico, debido al
estrés que experimenta el individuo al posponer tareas
y a los comportamientos poco saludables de sustituir
las responsabilidades por actividades de gratificación
instantánea [18].

La procrastinación académica (PA) consiste en el
constante aplazamiento de tareas académicas obligato-
rias en cualquier nivel educativo y que se las pospone
para el último minuto [14]. Es una constante en la vida
cotidiana de los estudiantes, tanto que a veces afecta
gravemente al rendimiento académico. El individuo
piensa en realizar la tarea, no obstante conductual-
mente evade el inicio de la misma y a menudo justifica
que no encuentra el lugar ni el tiempo para su reali-
zación, de esa manera concluye con una conducta de
evasión optativa a una tarea específica [14]. El perfil
de las personas que presentan procrastinación general-
mente se caracteriza por tendencias perfeccionistas y
rasgos impulsivos [15].

A menudo se la relaciona con la mala adminis-
tración del tiempo y ausencia de autorregulación
por parte de los alumnos [19]. Además, se la vin-
cula con muchas deficiencias y patologías, tales como
la ansiedad, depresión, estrés, el bajo rendimiento
académico, etc. [10]. Así también, ha sido ligada con
una baja capacidad de autocontrol [20], lo cual incide
en las calificaciones, puntualidad de entrega de asigna-
ciones, desenvolvimiento en clases, etc. Este mal hábito
puede fomentar una inestabilidad emocional severa,
debido a la acumulación de actividades [6]. La procras-
tinación académica posee dos variables, las cuales son:
autorregulación académica y postergación de activi-
dades. Por el contrario, la autorregulación académica
es un proceso activo y constructivo mediante el cual los
estudiantes establecen objetivos para su instrucción,
pretenden autorregular su comportamiento, se moni-
torean y regulan comportamiento y cognición [21]. La
autorregulación académica genera una mayor efectivi-
dad, basada en factores interrelacionados (emocionales,

motivacionales y de comportamiento) [22]. La poster-
gación de actividades consiste en aplazar actividades
que se tienen que realizar. Se trata de un compor-
tamiento que se suele estar relacionado a cambios,
incomodidades, exigencias ambientales y/o hastió al
cumplimiento, ya sean en el ámbito académico, familiar,
laboral, etc. Produce tensión, debido a un sentimiento
de culpa, emoción desencadenante de niveles altos de
ansiedad [23].

Autoestima

La autoestima es la auto valía de una persona y la con-
fianza en sí mismo, involucra emociones, pensamientos,
sentimientos, ideas, experiencias adquiridas a lo largo
de la vida [24]. Individuos con elevada autoestima se
respetan a sí mismos, se valoran, buscan soluciones
positivas a los problemas de su día a día, cambian
de perspectiva, etc. [25]. Algunos términos utilizados
para significar el concepto de autoestima son: auto
aceptación, autoajuste, autovaloración, auto concepto,
autoimagen [26], [27], por su parte, definen la autoes-
tima como el concepto que uno tiene de sí mismo, según
unas cualidades que a sí mismos se atribuyen. No hay,
por ahora, una posición unánime respecto a qué es la
autoestima. De acuerdo con la literatura especializada,
los rasgos de la personalidad influyen en la autoes-
tima al incrementar la autoeficacia (capacidad para
alcanzar con éxito los objetivos propuestos) y la valo-
ración por parte de la familia, sus pares, las personas
significativas o la comunidad en general [28]. Por otro
lado, la autoestima es un aspecto que se forja desde el
hogar, y se relaciona con el éxito o el fracaso académi-
cos, resultando en que los alumnos repetidores de año
tengan menos autoestima que los que no lo han hecho
[29]. La importancia de la autoestima radica en que
las personas que poseen altos índices de esta, afrontan
de mejor manera los problemas e infunden seguridad a
los demás [25], tienen una perspectiva más positiva de
lo que les rodea y afrontan de mejor manera sucesos
negativos, surgiendo en ellos respuestas adaptativas
tras el fracaso [30]. A más autoestima, los síntomas
de agotamiento y despersonalización disminuyen, y a
su vez se presenta un aumento de los niveles de rea-
lización personal [31]. La procrastinación académica
mantiene una conexión con la autoestima, dado que
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esta última es un factor que interfiere en el desempeño
académico, es decir en la manera en la que el estudi-
ante realiza sus actividades. Sin embargo, cuando por
problemas personales, familiares o de otra índole, los
niveles de autoestima disminuyen, en algunos casos se
opta por postergar las actividades académicas, lo cual
desencadena en un bajo rendimiento [32], ausencia de
autocontrol y responsa- bilidad, deserción académica;
factores que a la larga traen consecuencias en muchos
aspectos de la vida [33]. Para evitar la procrastinación
académica, dentro y fuera de las aulas de clases, es
necesario tomar en cuenta acciones enfocadas en la
autoeficacia, fomento en la confianza en sí mismos y en
sus habilidades, y así promover el fortalecimiento de
la autoestima [34]. Por consiguiente, las personas que
cuentan con índices altos de autoestima se enfocan en
sus deberes y obligaciones, confían en sí mismos y pre-
tenden dirigir sus esfuerzos a resultados beneficiosos
[35]; lo cual disminuye los niveles de procrastinación
pues su co- rrelación es una vía de doble sentido, ya
que a menor autoestima mayor procrastinación y vicev-
ersa [36] Este estudio se realiza con la intención de
analizar lo perjudicial que pueden ser estos dos factores
si llegan a niveles altos (procrastinación académica y
baja autoestima), y a su vez aportar información y
servir de guía para las futuras investigaciones acerca
del tema en mención. Para el efecto, se tomó una
muestra de 138 estudiantes de entre 13 a 15 años de
edad: 65,2 % hombres y 34,8 % mujeres, y se empleó
un modelo teórico junto con una estrategia asociativa
y diseño transversal [37]. El presente proyecto tiene
como objetivo general determinar el grado de relación

entre la procrastinación académica y la autoestima en
adolescentes, y como objetivos específicos: describir el
grado de vinculación entre autorregulación académica
y la postergación de actividades con la autoestima en
dicha población. También, determinar si hay diferencia
significativa entre las variables estudiadas y describir
los niveles de cada variable.

Diseño Metodológico

La presente investigación posee a una estrategia asocia-
tiva de diseño correlacional trasversal debido a que se
pretende describir la conexión entre la procrastinación
académica y la autoestima, en adolescentes.

Diseño muestral

La población está constituida por los estudiantes de
10 EGB de la Unidad Educativa Particular Hermano
Miguel de La Salle de Cuenca, esto es un total de
173 estudiantes de los paralelos A, B, C y D de la
institución. La selección de la muestra fue de tipo no
probabilística, por conveniencia, ya que se pretende
alcanzar a 173 participantes los cuales deben ser estu-
diantes de ambos sexos, de 10 EGB de la institución
educativa, con edades de entre 13 y 15 años. Final-
mente se logró una muestra de 138 estudiantes, 65,2 %
hombres y 34,8 % mujeres, lo que manifiesta una gran
presencia masculina en los cursos encuestados en la
institución. Su edad media fue de 14,11 años. Entre los
estudiantes encuestados participaron estudiantes del
décimo A (29,7 %), de décimo B (19,6 %), de décimo
C (21 %) y de décimo D (29,7 %).

Tabla 1. Datos demográficos

Variable N %
Sexo
Hombre 90 65.2
Mujer 48 34.8
Grado
10mo A 41 29.7
10mo B 27 19.6
10mo C 29 21.0
10mo D 41 29.7
Edad Media (DE) Rango

14.11 (±0.335) 13-15

Fuente: Autora
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Dentro de los criterios de evaluación, se tomaron en
cuenta solamente estudiantes de 10 EGB, pertenecientes y
matriculados en al año 2022 - 2023, que estén dentro del
rango de edad establecido y únicamente estudiantes que
estén presentes al momento de la evaluación.

Técnicas de recolección de datos

El proceso de recopilación de datos para esta investigación
se llevó a cabo con la autorización correspondiente de la
institución y de igual manera con el consentimiento in-
formado de cada estudiante. Además, el método para la
recolección de datos fue de tipo encuesta virtual, para
ello se utilizó un formulario de preguntas de Google. El
instrumento de evaluación tuvo una hoja de autorización
informando acerca de la participación de cada estudiante,
la misma que detalló la aceptación del permiso correspon-
diente, los objetivos de esta investigación, la ratificación
del anonimato y el tiempo necesario para realizar toda
la encuesta. El instrumento también tuvo una sección de
datos demográficos y las dos escalas evaluativas, una para
evaluar la procrastinación académica (EPA) y otra para
medir la autoestima, el instrumento finalizó con el agradec-
imiento a cada participación. La Escala de Procrastinación
Académica (EPA) fue diseñada por [38], y luego adaptada
al español por [39]. Tiene 12 ítems [40] y emplea una escala
Likert de 5 opciones para responder a los ítems (nunca,
pocas veces, a veces, casi siempre y siempre) [14]. La EPA
está compuesta de dos dimensiones correlacionadas: autor-
regulación académica (ítems: 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14) y
postergación de actividades (ítems: 1, 8, 9), se destacan los
ítems 3, 4, 15, 16 [19]. El análisis factorial confirmatorio
realizado refleja que la EPA posee una estructura bifacto-
rial (X2> .05 [p < .01]; GFI = .953; AGFI = .931; IFI =
.930; CFI = .930; RMSEA = .066), con un ajuste reducido
de 12. La escala de autoestima de Rosenberg o escala EAR
fue inventada por el sociólogo Rosenberg en 1965 [41], está
conformada por 10 ítems, cinco en sentido positivo (ítems
1, 3, 4, 7 y 10) y cinco en sentido negativo (ítems 2, 5,
6, 8 y 9), las mismas se responden mediante una escala
Likert de 4 opciones (muy en desacuerdo, en desacuerdo,

de acuerdo, muy de acuerdo) [42]. La confiabilidad de la
escala superó el 80 en las dimensiones, por otro lado, el
análisis factorial reveló al constructo como unidimensional
(X2 (238) = 35.23; p < .05; X2/gl = 1.48; GFI = .92; RMR
= .06; RMSEA = .06; AIC = 477.28), esto demuestra que
la escala tiene propiedades psicométricas adecuadas para
su uso [43]. Técnicas estadísticas para el procesamiento
de la información El procesamiento de datos para esta
investigación seguirá tres pasos, primero un análisis de con-
tenido para las escalas; segundo, se desarrollará un análisis
descriptivo, con medidas de tendencia central, asimetría
y curtosis; tercero, un análisis inferencial para hallar los
objetivos donde se realizará los análisis de correlaciones. El
programa a usar, para el análisis estadístico será el SPSS
versión 26.

Aspectos éticos

Para el desarrollo de este estudio se solicitará el permiso
del comité de investigación de la institución, además se
buscará la aprobación de cada estudiante evaluado y de
la institución. También se mantendrá el anonimato y el
consentimiento informado para cada estudiante. De igual
manera especificaremos que los datos recogidos solamente
serán para el uso de esta investigación y, por último, se
manifestará que no existe conflicto de interés.

Resultados

Esta investigación tuvo como finalidad determinar los nive-
les de procrastinación académica y autoestima en adoles-
centes, así también determinar si hay diferencias significati-
vas de acuerdo con el sexo y por último mostrar la relación
entre las variables planteadas. Seguidamente, se aprecian
los resultados recolectados.

Con respecto al análisis descriptivo, la segunda tabla
refleja los niveles generales de las variables de procrasti-
nación académica y autoestima, donde se pudo apreciar
que la variable procrastinación y sus dimensiones presentan
más incidencia en los niveles medios (AA con 39,9 %; P
con 44,9 %; PA con 46,4 %), por otro lado, la autoestima
presentó más incidencia en el nivel bajo con 44,2 %.

Tabla 2. Niveles de procrastinación académica y autoestima

Variables Bajo % Medio % Alto %

AA 50 36.2 55 39.9 33 23.9
P 46 33.3 62 44.9 30 21.7
PA 42 30.4 64 46.4 32 23.2
A 61 44.2 39 28.3 38 27.5

Fuente: Autora
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Los niveles de significancia en la prueba t, indican que
no se hallan diferencias significativas en cuanto a la autorre-
gulación académica (t=,402; p>0,05), postergación de ac-
tividades (t=-,443; p>0,05), procrastinación académica

(t=,154; p>0,05) y en la autoestima (t=,914; p>0,05) según
el sexo de los estudiantes. Esto demuestra que los adoles-
centes, tanto hombres como mujeres, pasan por situaciones
parecidas en lo que se refiere a dichas variables.

Tabla 3. Prueba t para las variables según el sexo

Sexo Prueba t
Variable Hombre Mujer

M DE M DE t p

AA 24.34 7.27 23.88 6.10 0.402 0.688
P 9.01 3.53 9.27 2.72 -0.443 0.630
PA 33.36 8.56 33.15 7.10 0.154 0.878
A 28.37 3.80 27.81 3.15 0.914 0.363

Fuente: Autora

Dentro de la asimetría y la curtosis se evidenciaron re-
sultados con valores de ±3, por lo cual se procedió a realizar
el coeficiente de correlación de Pearson (r de Pearson), en
donde los datos muestran la relación de la procrastinación
académica y sus variables con la autoestima, donde se
puede evidenciar una relación inversa entre autoestima

y autorregulación académica (r=-,285) y procrastinación
académica (r=-,215). Estos valores indican que a mayor au-
toestima menor es la procrastinación académica y vicever-
sa, y de manera similar con la autorregulación académica.
Por otro lado, se observa una relación entre la autoestima
y la postergación de actividades (Ver tabla 4).

Tabla 4. Asimetría, curtosis y correlación r de Pearson de procrastinación académica, sus dimensiones y la autoestima

Variables g1 g2 4

1. Autorregulación académica -0.013 0.353 -0.285**
2. Postergación 0.023 -0.604 0.069
3. Procrastinación académica -0.253 0.580 -0.215*
4. Autoestima 1.047 2.409 1

Fuente: Autora

Conclusiones

Dada la interrelación de la procrastinación académica y las
situaciones individuales, este estudio, explica la conexión
entre la variable de la procrastinación académica y la au-
toestima en estudiantes de 10 EGB de la Unidad Educativa
Particular Hermano Miguel de La Salle de Cuenca. Así
también se describieron los niveles de la procrastinación
académica y sus variables con la autoestima, así como la
diferencia significativa entre las variables principales.

En este estudio se describió los niveles de las variables,
presentándose niveles medios en procrastinación académica
y en sus dimensiones y niveles bajos en la autoestima. Datos
similares fueron hallados por [44] donde la variable de la au-
toestima presentó el porcentaje más elevado en nivel bajo.
En cuanto a la variable de la procrastinación académica
[45] extrajo resultados que reflejan mayor porcentaje en
nivel medio bajo, semejantes a los hallados en este estudio.

Esto quiere decir que los estudiantes en la adolescencia
tienden a presentar baja autoestima, esto debido a los
múltiples cambios psicológicos y la necesidad de pertenecer
a un grupo. Se pretendía presentar diferencias significati-
vas en adolescentes por sexo, sin embargo, los estudiantes
varones y mujeres no manifiestan diferencias significativas
en procrastinación académica y autoestima, esto quiere
decir que, en este estudio, ambos sexos experimentan de
forma simi- lar las variables. Algo parecido muestran los
resultados hallados por [46] en Ambato-Ecuador, donde
referente a la procrastinación académica no se hallaron
diferencias significativas (p> ,05) al comparar la variable
entre ambos sexos. Por otro lado, en lo que respecta a la
autoestima en Cuenca, [47] manifiestan que al comparar
esta variable con el sexo, no se presentó una diferencia
significativa. También [48] en cuanto a la procrastinación
académica, no halló diferencia significativa al comprar esta
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variable con el sexo, en niveles medios del 16 % en el sexo
masculino y 30 % en el sexo femenino, y en niveles bajos
13 % masculino y 29 % femenino.

Respecto a la variable de la autoestima, no halló difer-
encia significativa según el sexo, con un nivel medio, 17 %
masculino y 29 % femenino, lo que da a entender que los
adolescentes en estas edades, en ambos sexos se manifies-
ta similar la procrastinación académica y la autoestima,
debido a que tanto hombres como mujeres en la etapa de
la adolescencia se encuentran en un constante desarrollo lo
que hace que experimenten de manera parecida este tipo
de factores. Respecto al grado de vinculación entre las va-
riables de la autorregulación académica y la autoestima, se
pudo evidenciar una correlación inversa y significativa entre
ambas variables (r=-,285), contrario a [49] que afirma que
la autorregulación académica contribuye en el crecimiento
de la autoestima.

En consecuencia, estas dos variables están relacionadas
[50] también confirma la relación entre ambas variables,
exponiendo que la autorregulación individual protege la
autoestima y motiva el mejoramiento académico. Otro
ejemplo de esto son los datos recolectados en Trujillo-Perú
por [36] en una muestra de 40 estudiantes universitarios
de entre 19 y 30 años de edad, donde se manifestó una
correlación débil de ,341 con la Rho de Spearman. Esta
correlación inversa, presente en este trabajo, se puede deber
a la geografía y las edades de los participantes, así tam-
bién porque los adolescentes en estas edades siguen en un
proceso de organización de actividades tanto académicas
como cotidianas.

En cuanto al grado de vinculación entre las variables
postergación de actividades con la autoestima, no se aprecia
una relación entre estas dos variables, similar a lo hallado
por [51] Lima-Perú, en una muestra de 720 estudiantes
de secundaria, con edades de 11 a 19 años de edad, en la
cual se presentó una relación significativa (p<0.05) y baja
r=,20. Asimismo, en cuanto a la autoestima social con la
variable postergación manifestó una correlación inversa, no
significativa (p>0.05) y muy baja. Además, [52] en Lima-
Perú, encuentra resultados parecidos a los hallados en el
presente estudio, en una muestra de 143 estudiantes, con
edades de entre 15 y 19 años, donde no se encontró una
relación entre ambas variables, con una relación muy baja
del r=,091. Esto quiere decir que en los preadolescentes
y adolescentes la postergación y la autoestima no están
relacionadas entre sí, esto se debe a que, en estas edades
llenas de cambios de todo tipo, los estudiantes, aunque
posean un buen nivel de autoestima, tienden a postergar
tareas porque no creen estar a la altura del desafío que

supone el realizar la actividad propuesta [38].
Por último, se pretendió describir la conexión entre

procrastinación académica y autoestima en adolescentes, la
misma que manifestó una correlación en sentido negativo
y significativa (r=-,215), similar a los resultados encon-
trados por Sandoval Colque (2021) quien concluyó que sí
existe una relación significativa entre los niveles de pro-
crastinación académica y autoestima en estudiantes de
secundaria. Así también lo concluye [53] en India, con una
muestra de 255 estudiantes, manifestándose una relación
positiva débil (r=,25) y significativa entre las variables de
procrastinación académica y autoestima en estudiantes de
odontología. Sin embargo, [54] en Pakistán, obtuvo una
conexión no significativa (r=,02; p=,66) entre dichas va-
riables. Así mismo [55] presentó una relación negativa y
significativa de la procrastinación académica y la autoes-
tima (r=-,401). Otro ejemplo de la correlación entre ambas
variables es el trabajo [44] en Tumbes-Perú, en una muestra
de 100 estudiantes con edades de 17 y 23 años, en donde
halló una correlación negativa y significativa (r=-,468).

Concluyendo, el estudio se centra en la importancia de
comprender la relación entre la procrastinación académica
y la autoestima en adolescentes, con el fin de concientizar
sobre las consecuencias perjudiciales de la procrastinación
y baja autoestima. Parece ser que muchos de los individuos
investigados muestran un nivel medio en procrastinación y
bajo de autoestima. Además, se observa que los estudiantes
de ambos sexos experimentan de manera similar la procras-
tinación académica y la autoestima. Con ello concluimos
que a más autoestima menos procrastinación y viceversa,
a menos autoestima mayor procrastinación.

Una limitación del estudio fue la dificultad de coor-
dinar con las horas de clases adecuadas para realizar la
encuesta a los participantes, lo que retrasó el análisis de
datos. Para próximas investigaciones es esencial tener en
cuenta variables que ayuden a entender de mejor manera la
procrastinación académica, como la motivación académica,
adicción a las redes sociales, autoeficacia, dependencia a
dispositivos móviles, Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad (TDAH), así como variables que ex-
pliquen la autoestima negativa como depresión o bullying.
Asimismo, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra
para obtener resultados representativos y generalizables.
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