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Resumen

La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre la

actitud hacia las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes de educación

secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho. El estudio se desarrolló

dentro del enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica observacional, nivel

correlacional, con diseño correlacional transversal. La muestra estuvo conformada por 322

estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho. Los datos

fueron recolectados a través de escalas tipo Likert. Los resultados muestran que existe

relación significativa inversa baja entre la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho

(p=0,00<0,05; Tau-b=-0,259; 0,200<0,259<0,300). Se evidenció que el 19,9% presentan el

nivel medio de procrastinación académica y el nivel desfavorables de actitud hacia las

matemáticas. El 20,2% en el nivel bajo de procrastinación académica y el nivel favorables

de actitud hacia las matemáticas. El 29,5% en el nivel medio de procrastinación académica

y el nivel favorables de actitud hacia las matemáticas. Estos hallazgos nos permiten concluir

que a mayor nivel de actitud positiva hacia las matemáticas corresponden bajos niveles de

procrastinación académica.

Palabra clave: Procrastinación académica, actitud hacia las matemáticas
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Abstract

The main objective of this thesis was to determine the relationship between the attitude

towards mathematics and academic procrastination in secondary school students of an

Educational Institution in the district of Ayacucho. The study was developed within the

quantitative approach, type of basic observational research, correlational level, with a cross-

sectional correlational design. The sample consisted of 322 students of the VII cycle of an

Educational Institution in the district of Ayacucho. The data was collected through Likert-

type scales. The results show that there is a significant inverse relationship between the

attitude towards mathematics and academic procrastination in students of the VII cycle of

an Educational Institution in the Ayacucho district (p=0.00<0.05; Tau-b=-0.259;

0.200<0.259<0.300). It was evidenced that 19.9% present the average level of academic

procrastination and the unfavorable level of attitude towards mathematics. 20.2% in the low

level of academic procrastination and the favorable level of attitude towards mathematics.

29.5% in the average level of academic procrastination and the favorable level of attitude

towards mathematics. These findings allow us to conclude that a higher level of positive

attitude towards mathematics corresponds to lower levels of academic procrastination.

Key word: Academic procrastination, attitude towards mathematics
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje autónomo, la cooperación y resolución de problemas demandan que

los estudiantes y profesores tomen una especial atención a los procesos de autorregulación

en el desarrollo de las actividades académicas. Sin embargo, existen múltiples problemas

asociados al cumplimento oportuno de las tareas académicas y las actitudes ante un área

curricular determinado.

El primero se conoce como procrastinación y tiene consecuencias negativas en los

niveles de logro de los aprendizajes. En latinoamericano, reportan altas tasas de

procrastinación.  En promedio el 90% de estudiantes procrastinan, de los cuales al menos el

50% lo hacen de manera premeditada. Además, el 22,5% de los pobladores del continente

americano se encuentran en cuadros crónicos de procrastinación (Ayala et al., 2020).

El segundo, de igual forma es ampliamente estudiado por los educadores y psicólogos

quienes reportan que en determinadas disciplinas o áreas curriculares, como por ejemplo la

matemática, los estudiantes manifiestan cierto rechazo a participar en las actividades de

aprendizaje o simplemente su abordaje, se justifican que se siente bloqueados o muestran

resistencia, en algunos casos inclusive hacen el esfuerzo de no prestar atención (Rodríguez

y Mendoza, 2021).

Ello exige a los docentes tomar en consideración las «emociones, sensaciones y

valores» y reflexionar permanentemente sobre los factores del fracaso académico, sus causas

y consecuencias y las motivaciones o razones del rechazo o de considerarlos difíciles un área

curricular en específico.

En este sentido, se analiza la procrastinación académica y la actitud hacia las

matemáticas con el objetivo de establecer la relación existente entre dichas variables en

estudiantes de educación secundaria del distrito de Ayacucho, considerando que muchos

factores asociados con la procrastinación, así como las actitudes hacia la matemática aún

quedan por profundizar o descubrir de tal forma que el proceso de enseñanza se traduzca

efectivamente en más y mejores aprendizajes.

Es así que el estudio de la actitud hacia las matemáticas se aborda desde la teoría de

la acción planificada de Ajzen que consiste en predecir las conductas voluntarias y aquellas

escapan el control minucioso de uno mismo (Ubillos et al., 2009). La procrastinación

académica se aborda desde el enfoque cognitivo de la «teoría racional emotiva conductual»

de Ellis que se fundamenta en que el asunto y la manera de pensar de la persona; esto es, la
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forma de descifrar o decodificar las circunstancias y las configuraciones de su propia

cosmovisión y los demás (Alanya y García, 2019).

Pedagógicamente se fundamenta en la pedagogía cognitiva. Este enfoque considera

que el «aprendizaje» “depende de lo que el individuo perciba de acuerdo a sus capacidades

y percepciones previas o antecedentes, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada

individuo, influidas principalmente por sus actitudes y motivaciones” (Trujillo, 2017, p. 10).

La procrastinación y las actitudes hacia las matemáticas son factores importantes a

tener en cuenta en la búsqueda de alternativas de solución sobre los niveles de logro en el

desarrollo de las competencias matemáticas. Por lo que el presente estudio proporciona

evidencias sobre los niveles de procrastinación académica que presentan los estudiantes de

educación secundaria y su relación con los niveles de actitud hacia las matemáticas,

información y conocimientos valiosos que permitirán intervenir de manera pertinente en el

desarrollo de las competencias matemáticas en la educación básica, en las instituciones

educativas del distrito de Ayacucho.

El problema central está referido a ¿qué relación existe entre las actitudes hacia las

matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes de educación secundaria de una

Institución Educativa del distrito de Ayacucho? Como objetivo principal determinar la

relación existente entre las actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación académica

en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa del distrito de

Ayacucho, cuyo logro ha permitido demostrar como hipótesis principal que existe relación

significativa inversa entre la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación académica en

estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho.

El proceso de investigación se desarrolló siguiendo los métodos analítico-sintéticos

y el hipotético-deductivo. Se presenta la sistematización del marco teórico sobre la actitud

hacia las matemáticas y la procrastinación académica como: teoría cognitiva del aprendizaje;

teorías, estructura y funciones de las actitudes; actitudes hacia las matemáticas, sus

dimensiones y medición; teorías, dimensiones de la procrastinación; teoría, dimensiones y

medición de la procrastinación académica.

Los datos se recopilaron aplicando instrumentos validados y altamente confiables.

La validez de los instrumentos se verificó recurriendo a opinión de cinco expertos tos donde

se obtuvo un promedio ponderado de 0,930 como coeficiente de validación, lo que significa

que la condición de aplicabilidad del instrumento es muy buena. La confiabilidad se

determinó mediante la aplicación de una prueba piloto sobre una muestra 23 estudiantes en
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el que se obtuvo un coeficiente de confiablidad de alfa de Cronbach de 0,891. Esto indica

que los instrumentos utilizados en el presente estudio son altamente confiables.

Los datos fueron procesados con el uso del Software IBM-SPSS versión 25. Los

resultados descriptivos fueron presentados en tablas de contingencia y las inferenciales

mediante la prueba chi-cuadrado de independencia para determinar la significancia y la

prueba no paramétrica Tau-b de Kendall, para determinar el grado de relación entre las

variables.

Los resultados del presente estudio son de vital importancia porque abren líneas a las

investigaciones científicas y profesionales vinculadas a los factores sociales, cognitivos y

afectivos en el proceso de aprendizaje para emprender acciones de mejora en la forma de

intervención de los directivos, docentes y padres de familia en el proceso educativo de los

estudiantes del distrito de Ayacucho para favorecer el desarrollo de competencias

matemáticas. Las evidencias empericas (p=0,00<0,05; Tau-b=-0,259; 0,200<0,259<0,300)

indican una relación inversa, baja y significativa entre la actitud hacia las matemáticas y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022. Es decir, a mayor nivel de actitud positiva hacia las

matemáticas, bajos niveles de procrastinación académica.

La estructurado del presente trabajo consta de cuatro capítulos: capítulo I la

descripción de la situación problemática, planteamiento del problema, los objetivo y

justificación del problema; capítulo II el marco teórico que comprende los antecedentes,

bases teóricas y bases conceptuales; capítulo III el marco metodológico y el capítulo IV los

resultados y discusión; por último, las conclusiones y recomendaciones.

En desarrollo del trabajo se tuvo dificultades para acceder material bibliográfico

especializado impreso, debido a la situación sanitaria por la COVID 19 y la poca producción

de textos relacionados con las variables de estudio en el contexto local y nacional. Sin

embargo, se pudo superar con la adquisición de textos en formatos digitales y acceso a

publicaciones de artículos en internet y revistas científicas.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la situación problemática

Las exigencias pedagógicas y didácticas cada vez más se orientan hacia el estudio y

aprendizaje autónomo, la cooperación y resolución de problemas. Estas exigencias

demandan que los estudiantes y profesores tomen una especial atención a los procesos de

autorregulación, buen uso del tiempo, cumplimiento diligente de las actividades y tareas

académicas.  En este sentido diversos estudios reportan múltiples problemas asociados al

estudio y aprendizaje autónomo, siendo uno de ellos la procrastinación académica que tiene

consecuencias negativas en los niveles de logro de los aprendizajes.

En latinoamericano, según Ayala et al. (2020) diversas investigaciones (Natividad,

2014; Guzmán, 2013 y Díaz, 2019) reportan altas tasas de procrastinación.  En promedio el

90% de estudiantes procrastinan, de los cuales al menos el 50% lo hacen de manera

premeditada. Además, el 22,5% de los pobladores del continente americano se encuentran

en cuadros crónicos de procrastinación.

Asimismo, la literatura especializada da cuenta que existen diversos motivos que

conllevan a la procrastinación académica. Para Ferrari et al. (1995) dichos motivos están

relacionados con dificultades por: incumplimiento del horario, desempeño insatisfactorio y

la competencia del estudiante, dichas motivaciones tienen implicancias sobre el logro de

competencias y afectan los procesos educativos. Sin embargo, consideramos también que

pudiera estar asociado a componentes actitudinales. Más aun en áreas curriculares como la

matemática.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE, 2018) dio a conocer su informe basado en los resultados de la prueba del Programa

para la Evaluación Internacional de Alumnos 2018 (PISA 2018); en el que se informa

detalladamente que la mayoría de los estudiantes peruanos con 15 años de edad no

alcanzaron el nivel básico. En lectura, el 54,4%; en matemáticas, el 60,3%) y en ciencia, el

54,5%). Se bien se evidencia una ligera disminución sigue en una situación de mucha

preocupación, puesto que en contra posición, en el caso de matemática, solo el 39,7% supera

el nivel básico, de los cuales el 23,1% se ubica nada más que el nivel 2 y en el nivel 6 apenas

el 0,1%.

El problema de las actitudes hacia las matemáticas de igual forma es ampliamente

estudiado por los educadores y psicólogos quienes reportan que en determinadas disciplinas

o áreas curriculares, como por ejemplo la matemática, los estudiantes manifiestan cierto
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rechazo a participar en las actividades de aprendizaje o simplemente su abordaje, se

justifican que se siente bloqueados o muestran resistencia, en algunos casos inclusive hacen

el esfuerzo de no prestar atención (Rodríguez y Mendoza, 2021). Según Solís (2017, como

se citó en Rodríguez y Mendoza, 2021) los docentes deben tomar en consideración que el

componente cognitivo tiene estrecha relación con aspectos emocionales, las sensaciones y

valores y que él debe ser la inspiración de tales consideraciones, en principio demostrando

la empatía e identificación con las necesidades e interese de sus estudiantes. En este contexto,

es necesaria reflexión permanente sobre los factores del fracaso académico, sus causas y

consecuencias y las motivaciones o razones que conducen a idealizar que la matemática es

difícil de aprender, por tanto, existe la necesidad de configurar un modelo de aprendizaje

que involucre a las actitudes y su relación con el aprendizaje de las matemáticas como

aspecto fundamental (Rocha et al., 2021).

El contexto del distrito de Ayacucho no es ajeno a esta problemática. Se observa alta

tasa de desaprobados en el área de matemática, en muchas ocasiones muestras de conducta

de total desinterés y rechazo por las sesiones de aprendizaje del área de matemática, en

consecuencia, el estudio de la actitud hacia las matemáticas es mucha importancia y forman

parte de los criterios de autoevaluación y acreditación, fundamentalmente en los aspectos

relacionados con las estrategias didácticas aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje

(Rodríguez y Mendoza, 2021).

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2019, aplicado a los estudiantes del

VI ciclo (segundo grado) de educación secundaria, en relación a las matemáticas, se

evidencian que en la zona urbana el 30,1% de los estudiantes se ubican en el nivel previo al

inicio; el 33,8%, en inicio; el 19,0%, En proceso; y solo el 17,2%, figuran en el nivel

satisfactorio (Ministerio de Educación, 2019).

Sin embargo, muchos factores asociados con la procrastinación, así como las

actitudes hacia la matemática quedan por profundizar o descubrir, de tal forma que permitiría

plantear soluciones para superar dicho problema y que el proceso de enseñanza se traduzca

efectivamente en más y mejores aprendizajes.

Investigaciones recientes reportan que el contexto de la pandemia por COVID-19 ha

contribuido a una mayor incidencia de la procrastinación en la autoeficacia de los estudiantes

de educación secundaria (Carbajal et al., 2022), así como el rechazo hacia determinadas áreas

curriculares como la matemática.
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Bajo estas consideraciones existe la necesidad de estudiar la relación entre la actitud

hacia las matemáticas y procrastinación académica en estudiantes de educación secundaria

del distrito de Ayacucho.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Qué relación existe entre la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022?

1.2.2. Problemas específicos

1) ¿Qué relación existe entre la percepción de la incompetencia matemática y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022?

2) ¿Qué relación existe entre el gusto por las matemáticas y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022?

3) ¿Qué relación existe entre la percepción de utilidad matemática y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022?

4) ¿Qué relación existe entre el autoconcepto matemático y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022?

1.3. Formulación de objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación existente entre las actitudes hacia las matemáticas y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022.

1.2.2. Problemas específicos

1) Determinar la relación existente entre la percepción de la incompetencia

matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.
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2) Determinar la relación existente entre el gusto por las matemáticas y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022.

3) Determinar la relación existente entre la percepción de utilidad matemática y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022.

4) Determinar la relación existente entre el autoconcepto matemático y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022.

1.4. Justificación del problema

Justificación teórica

En el presente trabajo sobre actitud hacia las matemáticas y procrastinación

académica busca contribuir al avance de las líneas de investigación que abordan dichas

variables. La información proporcionada sobre el grado de relación entre la actitud hacia las

matemáticas y la procrastinación académica y la selección de teorías relevantes acerca de las

actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación académica permitirá reconocer los

rasgos de postergación de actividades, así como la predisposición del estudiante para el

desarrollo de las competencias matemáticas.

Asimismo, la concomitancia de los investigadores al estudio de los factores como la

procrastinación y las actitudes, que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje, añade

más elementos para plantear alternativas de solución a los problemas asociados a los niveles

de logro de los aprendizajes.

En ese sentido, el estudio de la actitud hacia las matemáticas se aborda desde la teoría

de la acción planificada de Ajzen que consiste en predecir las conductas voluntarias y

aquellas escapan el control minucioso de uno mismo (Ubillos et al., 2009) y la

procrastinación académica se aborda desde el enfoque cognitivo de la «teoría racional

emotiva conductual» de Ellis que se fundamenta en que el asunto y la manera de pensar de

la persona; esto es, la forma de descifrar o decodificar las circunstancias y las

configuraciones de su propia cosmovisión y los demás (Alanya y García, 2019)

Pedagógicamente se fundamenta en la pedagogía cognitiva. Este enfoque considera

que el «aprendizaje» es un proceso de construcción que consolida a nivel individual,

influidas fundamentalmente por sus actitudes y motivaciones, despende de las experiencias:

percepciones y concomimientos previos que por su puesto es especial y particular a cada

individuo (Trujillo, 2017). En contraposición al enfoque conductita, el desarrollo de las
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capacidades y valores se convierten parte de los pósitos de aprendizaje y los contenidos y

los métodos en medios para lograrlo. En este sentido los aspectos centrales de este enfoque

son el aprendizaje significativo y desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para su

logro.

Justificación práctica

La procrastinación y las actitudes hacia las matemáticas son factores importantes a

tener en cuenta en la búsqueda de alternativas de solución sobre los niveles de logro en el

desarrollo de las competencias matemáticas. Los resultados del presente estudio

proporcionan evidencias sobre los niveles de procrastinación académica que presentan los

estudiantes de educación secundaria y su relación con los niveles de actitud hacia las

matemáticas, información y conocimientos valiosos que permitirán intervenir de manera

pertinente en el desarrollo de las competencias matemáticas en la educación básica, en las

instituciones educativas del distrito de Ayacucho.

Justificación metodológica

El reporte de los procesos metodológicos seguidos podrán ser replicados en futuras

investigación relacionados con la procrastinación y su posible relación con las actitudes

hacia las matemáticas; permitiendo desarrollar, en futuras investigaciones, un proceso

sistemático de estudio y análisis con aplicación de los instrumentos adaptados y validados

en la presente investigación que facilitará la búsqueda de otras alternativas solución a los

problemas que involucran las variables de procrastinación y actitud hacia las matemáticas

en estudiantes de educación secundaria.

Los resultados de la presente investigación tienen vital importancia para desarrollo

de las competencias matemáticas en la educación básica, porque abren líneas a las

investigaciones científicas y profesionales vinculadas a los factores socio-familiares,

cognitivos y afectivos en el proceso de aprendizaje para emprender acciones de mejora en

las formas de intervención de los directivos, docentes y padres de familia en el proceso

educativo de los estudiantes del distrito de Ayacucho para favorecer el desarrollo óptimo de

las competencias.
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II. MARCO TEÓRICO.

2.1. Antecedentes

En la revisión de la literatura en diversas bases de datos y repositorios nacionales e

internacionales relacionados con las variables de la presente investigación, encontramos los

siguientes antecedentes, que consideramos serán de utilidad en la presente investigación:

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Vásconez (2019) en su tesis denominada Procrastinación Académica y la Formación

de la Identidad en los Adolescentes de la Unidad Educativa La Mana, de la Universidad

Técnica de Babahoyo, cuyo objetivo fue demostrar la influencia de la procrastinación

académica en la formación de la identidad. Una investigación de nivel explicativo, diseño

correlacional causal transaccional. Los datos fueron recogidos mediante la técnica de la

encuesta y su instrumento cuestionario de encuesta sobre una muestra de 60 estudiantes, 60

padres de familia y 10 docentes. Entre sus conclusiones manifiestan el hecho de aplazar

continuamente las tareas académicas tienen consecuencias en la motivación, la atención y la

formación hábitos. Los autores consideran que esto explica por qué los estudiantes que

incurren en la procrastinación tienden a retrasar las actividades que perciben como aversivas,

de escaso valor, difíciles de ejecutar o ante las cuales se sienten incapaces conseguir el logro

esperado o que recompensas son menores.

Cevallos (2019). Con su tesis Relación entre la edad, año escolar y procrastinación

académica en una muestra de adolescentes de una institución educativa en la Ciudad de

Salcedo. Universidad Católica del Ecuador. Investigación que busca establecer la relación

entre la edad, el año escolar y la procrastinación académica, bajo el enfoque cuantitativo,

diseño correlacional transeccional, aplicando la Escala de Procrastinación Académica (EPA)

sobre una muestra de 210 estudiantes de educación media y bachillerato. Entre sus resultados

destacan que la procrastinación académica tiene una fuerte asociación con la edad y los años

de estudio. Sin embargo, no consideran la variable actitud hacia las matemáticas. Por tanto,

presenta vacíos en relación al objetivo del presente estudio.

Fonseca et al. (2014) con su investigación titulada Incidencia de los Ambientes

Virtuales de Aprendizaje sobre las Actitudes hacia las Matemáticas de los Estudiantes de

Secundaria, de la Universidad Autónoma de Colombia, cuyo objetivo fue establecer la

implicancia de las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas, en la construcción o

evaluación de un ambiente virtual de aprendizaje, estudio realizado dentro del enfoque mixto

investigación acción con pre y pos test. Se recolectaron datos mediante la técnica de encuesta
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y observación con sus instrumentos cuestionario de encuesta y diario de campo

respectivamente sobre una muestra constituida por estudiantes del V ciclo de Educación

Secundaria. En sus resultados reporta que ciertas actitudes de los estudiantes con respecto a

las matemáticas se vieron favorecidas con el programa hacia el desarrollo de las actitudes

positivas. Asimismo, en los aspectos relacionados con las estrategias de aprendizaje también

observaron un incremento en las actitudes positivas en todos sus componentes.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Carhuapoma (2018) con su investigación motivación académica y procrastinación en

adolescentes de educación secundaria de la institución educativa pública José Buenaventura

Sepúlveda, Cañete – 2017. Universidad San Martín de Porres. Con el propósito de conocer

la relación entre la motivación académica y la procrastinación en la Educación Secundaria,

con diseño correlacional transeccional, sobre una muestra de 304 estudiantes. Aplicó la

subescala SEMAP-01 de la Escala CEA-48 para motivación académica y la Escala de Busko

para procrastinación. Sus resultados revelan que existe una relación negativa baja entre

motivación académica y procrastinación en estudiantes de educación secundaria. Significa

que, a mayor grado de motivación, menor grado de procrastinación. Sin embargo, responde

en su totalidad a las interrogantes que se plantean en el presente estudio. Puesto que no

correlaciona con la actitud hacia las matemáticas sino apenas con uno de sus componentes.

Es decir, componente motivacional.

Villarreal y Yangali (2019) con su tesis Razonamiento deductivo y procrastinación

académica según variables sociodemográficas en estudiantes de una institución educativa de

surco. Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Investigación que busca determinar el

grado de correlación entre el razonamiento deductivo y la procrastinación académica,

mediante un diseño no experimental de tipo transversal comparativo correlacional. Los datos

sobre la variable razonamiento deductivo fueron recopilados aplicando el Formulario X de

la Prueba de Razonamiento de Clase de Cornell y para la variable procrastinación se aplicó

la «Escala de Procrastinación Académica» (EPA) sobre una muestra de 255 estudiantes del

VII ciclo. Sus resultados reportan que el 45% y 50% de los estudiantes presenta un nivel

promedio de procrastinación académica y razonamiento deductivo respectivamente.

Concluyen que el razonamiento deductivo y la procrastinación académica, según las

variables sociodemográficas, se relacionan de manera positiva, pero no significativa. Si bien

este estudio brinda pautas metodológicas para el logro de nuestros objetivos, no toma en

cuenta la variable actitud. En consecuencia, no responde a las interrogantes planteadas en la

presente investigación.
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Julca y Rosado (2019) en su tesis denominada Motivación de Logro y

Procrastinación Académica en Estudiantes de Educación Secundaria de una Institución

Educativa Pública, Sanagorán-Sánchez Carrión, 2019, de la Universidad Católica de Trujillo

Benedicto XVI, cuyo objetivo principal fue establecer la relación entre la motivación de

logro y la procrastinación académica de los estudiantes de secundaria. Una investigación

descriptiva, con diseño correlacional transversal sobre una muestra de 87 estudiantes. Los

datos se recolectaron empleando la escala de Motivación de Logro-ML y la encuesta para

determinar los niveles de procrastinación. Entre sus conclusiones destacan la existencia de

una relación significativa entre sus variables de estudio. Evidenciaron una relación

significativa inversa muy buena entre la motivación y procrastinación académica. Sugiere

que con una mayor motivación de logro se conseguiría reducir los niveles de procrastinación.

Tapia (2022) en sus tesis Hábitos de Estudio y Procrastinación Académica en

Estudiantes de Cuarto Grado de Secundaria del Colegio América, Abancay, 2021. Estudio

realizado en la Universidad César Vallejo, con la finalidad de establecer la relación entre los

hábitos de estudio y la procrastinación académica en estudiantes de Educación Secundaria.

Investigación descriptiva, diseño correlacional transeccional. Entre sus conclusiones

manifiesta que tanto en la dimensión autorregulación académica y la postergación de

actividades, el 77.5% de los estudiantes se ubicaron en el nivel medio. En el contexto de la

población de estudio existe relación significativa inversa muy baja entre hábitos de estudio

y la variable procrastinación académica. Es decir, a mayor nivel de hábitos de estudio menor

será el nivel de procrastinación.

Alarcón y Córdova (2019) en sus tesis Hábitos de Estudio y Procrastinación

Académica en Estudiantes de Educación en Lima Norte. Estudio realizado en la Universidad

Católica Sedes Sapientiae, cuyo objetivo fue establecer relación entre hábitos de estudio y

procrastinación académica en estudiantes de educación en Lima Norte. Investigación

descriptiva, con diseño correlacional transversal sobre una muestra de 239 universitarios,

seleccionados por conveniencia. Los datos se recogieron mediante la aplicación de la escala

de procrastinación académica (EPA) y el inventario de hábitos de estudio (CASM-85). Entre

sus conclusiones reportan que los mejores hábitos de estudio asociados a la metodología de

estudio corresponden a las mujeres. Asimismo, que la autorregulación académica y la forma

como los estudiantes escuchan las clases están asociadas de manera significativa. Consideran

que procrastinar en la preparación para los exámenes genera serios problemas académicos.

Chávez (2019) en su tesis Propiedades Psicométricas de la Escala de Procrastinación

Académica (EPA) en estudiantes del nivel Secundaria de Instituciones Educativas Públicas
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del Distrito de Comas, Lima 2019, desarrollada en la Universidad César Vallejo, con el

objetivo de estudiar las propiedades psicométricas de la EPA. Investigación de diseño

instrumental sobre una muestra de 1144 adolescentes seleccionados por conveniencia. Entre

sus conclusiones destaca que la escala EPA es un instrumento que reúne propiedades

psicométricas aceptables para evaluar a la procrastinación académica en estudiantes de

educación secundaria del distrito de Comas. Aunque no responde a las interrogantes

planeadas en la presente investigación aporta de manera significativa al diseño de los

instrumentos de recolección de datos.

Fausto (2021) en sus tesis Procrastinación Académica y Creencias Irracionales en

estudiantes de Secundaria de tres Instituciones Educativas Nacionales en Lima Sur.

Investigación realizada en la Universidad Autónoma del Perú, cuyo objetivo fue identificar

la relación que existe entre procrastinación académica y creencias irracionales en estudiantes

de secundaria. Una investigación descriptiva de diseño correlacional. Los datos sobre la

procrastinación académica se recogieron mediante la EPA de Busko y sobre las creencias

irracionales mediante el cuestionario de Registro de opiniones (REGOPINA). Sus resultados

muestran que no existe relación entre procrastinación académica y creencias irracionales en

estudiantes de Educación Secundaria de Lima Sur. Sin embargo, se advierte que si existe

relación significativa positiva entre la procrastinación académica y la dimensión

perfeccionista y condenación de las creencias irracionales.

Gallegos (2019). En sus tesis Actitud hacia la Matemática y la Resolución de

Problemas Algebraicos en Estudiantes de Educación Secundaria JCM Aplicación Una Puno,

desarrollada en la Universidad Nacional del Altiplano, cuyo objetivo fue determinar la

relación existente entre la actitud hacia las matemáticas y el nivel de resolución de problemas

algebraicos en los estudiantes de secundaria. Estudio cuantitativo no experimental con

diseño descriptivo correlacional; sobre una muestra conformado por estudiantes del cuarto

y quinto año de secundaria. Sus conclusiones reportan que, en estudiantes de educación

secundaria, la actitud hacia la matemática está asociada de manera significativa y directa con

la resolución de problemas algebraicos. Sugieren que una buena predisposición y una actitud

positiva hacia las matemáticas favorecen a la mejora de los niveles de logro en la resolución

de problemas algebraicos en estudiantes de Educación Secundaria.

Palomino (2018) en su tesis Aprendizaje Significativo y las Actitudes hacia las

Matemáticas en estudiantes del VII ciclo, en la Institución Educativa 1227-Ate 2018, estudio

realizado en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el

aprendizaje significativo y las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes del VII ciclo,
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mediante un estudio de investigación básica del nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo;

de diseño no experimental correlacional transversal, sobre una población de 304 estudiantes,

con una muestra de 170 estudiantes seleccionados mediante el muestreo probabilística

aleatorio estratificado. Los datos se recolectaron mediante cuestionarios de encuesta. En sus

conclusiones manifiesta que hay suficientes evidencias estadísticas que indican que existe

una correlación significativa positiva moderada entre el aprendizaje significativo y las

actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes de educación secundaria.

2.1.3. Antecedentes Regionales y Locales

Pauccara (2021) en su tesis Procrastinación Académica y Estrés Académico en

estudiantes de secundaria de una institución educativa pública del distrito de Puquio,

Ayacucho. Estudio realizado en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo fue determinar

la relación entre procrastinación y estrés académicos. Una investigación básica, de diseño

correlacional sobre una muestra de 112 estudiantes de educación secundaria, seleccionados

por conveniencia. Los datos se recogieron mediante la Escala de procrastinación académica

EPA y el Inventario de Estrés académico SISCO. Los resultados muestran que el 38.4% de

los estudiantes se ubicaron en el nivel alto de la procrastinación académica y el 42%” de los

estudiantes se ubicaron en el nivel medio de estrés académico. Sus conclusiones manifiestan

que no existe relación significativa entre la procrastinación y el estrés académicos. No

obstante que existen evidencias de relaciones significativas inversas entre la procrastinación

académica y las estrategias de afrontamiento.

Argumedo (2021) en sus tesis Procrastinación Académica y los Niveles de Estrés en

estudiantes del VI ciclo de una institución educativa en Ayacucho, 2021. Estudio realizado

en la Universidad César Vallejo, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la

procrastinación y niveles de estrés en estudiantes de educación secundaria, a través de un

estudio de corte cuantitativo con diseño correlacional sobre una muestra de 60 estudiantes.

Los datos se recopilaron mediante el cuestionario de procrastinación académica y el

cuestionario de estrés académico. Sus hallazgos reportan que alrededor del 65,0% de

estudiantes se ubicaron en el medio de procrastinación académica, de los cuales el 31,7%

presentan estrés académico. Entre sus conclusiones manifiesta que los niveles de estrés y la

procrastinación académica están asociados de manera significativa y considerable en dicha

población. Aunque no responde completamente a las interrogantes planteadas en la presente

investigación aporta nociones importantes en relación a las características de la población y

muestra toda vez que se realizó en el mismo ciclo y nivel de educación y la misma localidad.
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2.2. Bases teóricas

2.2.1. Fundamentos teóricos

El estudio de las actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación académica, en

la presente investigación, se fundamenta en la teoría de la acción planificada de Ajzen y el

enfoque cognitivo de la teoría racional emotiva conductual de Ellis.

Teoría de la Acción Planificada. Esta teoría se plantea como una ampliación de la

teoría de la acción razonada con aspectos que complementan los vacíos explicativos cuando

se pretende establecer diferencias ente la conducta bajo control y la conducta como objetivo

(Ubillos et al., 2004). En consecuencia, este modelo pretende predecir tanto la conducta

voluntaria o controlable, así como aquella conducta que escapa del control exhaustivo de

uno mismo. En ese sentido, un elemento central de la predicción sobre el control de la

conducta es la percepción del sujeto sobre la probabilidad de realización de dicho control.

Esta teoría plantea que la percepción de los obstáculos internos (relacionados con

habilidades y competencias) y los obstáculos externos (relacionados con poca accesibilidad

y la falta de colaboración de otros) es referenciado por el control percibido en dicha situación

(Ubillos et al., 2004), modificando la conducta como producto de la planificación de ésta.

En consecuencia, la actitud se manifiesta como un conjunto de conductas observables

y no observables adquiridas y formadas como producto de la experiencia en muchas

ocasiones con conocimiento de causa.

Teoría racional emotiva conductual (TREC). El planteamiento central de esta

teoría considera que las creencias irracionales sobre el contexto y las circunstancias en las

que vive el sujeto originan desbarajustes a nivel de sus emociones, y como consecuencia se

manifiesta conductas desfavorables a dichas situaciones y circunstancias (Ayala et al., 2020).

Es decir, según esta teoría, la procrastinación inicia con las creencias irracionales sobre la

culminación satisfactoria de la tarea, debido a la falta de un adecuado manejo del fracaso y

la frustración. El hecho de plantearse metas por encima de las posibilidades y alejados de la

realidad, a menudo generan resultados contrarios a lo esperado y generan frustración y

desencadenan estados emocionales de incomodidad, y como consecuencia la demora en la

ejecución de dicha tarea como una respuesta evasiva se prolonga a tal punto que la ejecución

de la tarea en cuestión se torna imposible por encontrarse próximo al vencimiento del plazo

de entrega; por lo tanto, se opta por buscar excusas que evitan el autocuestionamiento sobre

su habilidades y capacidades.
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Es decir, el procrastinador es capaz de encontrar una serie de justificaciones para no

sentirse culpable sobre las consecuencias de su procrastinación convirtiéndose en un círculo

vicioso que difícilmente podrá salir, justamente por dichas creencias irracionales.

En el ejemplo planteado por García (2009) se muestra la idea básica del modelo

racional emotiva conductual conocido como el A-B-C de Albert Ellis, donde “A” hace

referencia al evento Activador, “B” engloba las creencias al respecto, y “C” expresa los

efectos a nivel emocional y conductual en el contexto de una situación de procrastinación.

La base fundamental de este modelo (A-B-C) es el contenido y el modo de pensar, la

manera como extrae conclusiones de la realidad y creencias de sí mismo, de los demás y del

mundo. Es decir, lo irracional radica en que las actuaciones en base a planteamientos poco

realistas o convicciones ilógicas y datos subjetivos conllevan al fracaso en el logro de los

objetivos, debido a que como se parte de premisas falsas, se hace mal razonamiento (Ayala

et al., 2020).

En este sentido, la procrastinación es producto de sentimientos y creencias

irracionales que conllevan a posponer el desarrollo o la ejecución de las tareas y por el

contrario buscar una justificación para contrarrestar los efectos de tal decisión. No obstante

que esta decisión solo generará cada vez más complicaciones en el cumplimiento de las

tareas.

2.2.2. Fundamento pedagógico

La presente investigación, desde la perspectiva pedagógica, se fundamenta la

pedagogía cognitiva, que según Trujillo (2017) surge a comienzos de los sesenta con el

planteamiento de la teoría psicogenética de Piaget, aprendizaje significativo de Ausubel,

teoría de la Gestalt, aprendizaje por descubrimiento de Bruner, aprendizaje social y zona de

desarrollo próximo de Vygotsky. Este enfoque centra su atención fundamentalmente en las

capacidades y los valores, es decir procesos cognitivos (atención, percepción, memoria,

inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) y procesos afectivos (interés, confianza, seguridad,

alegría, predisposición, etc.) que hacen posibles el aprendizaje significativo.

La teoría cognitiva del aprendizaje considera que el aprendizaje es un proceso de

construcción que consolida a nivel individual, influidas fundamentalmente por sus actitudes

y motivaciones, despende de las experiencias: percepciones y concomimientos previos que

por su puesto es especial y particular a cada individuo (Trujillo, 2017). En consecuencia, lo

fundamental no es el abordaje de los contenidos o la aplicación de métodos para el

aprendizaje de los contenidos, sino que estos se convierten en medios para el desarrollo de

capacidades y valores. En este sentido los aspectos centrales de este enfoque son el
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aprendizaje significativo y desarrollo de habilidades y destrezas necesarias. Entonces gracias

al papel de los conocimientos previos y movilización de las habilidades y destrezas

adecuadas el sujeto seguirá aprendiendo a lo largo de su vida.

2.2.3. Actitudes

Según Ursini y Sánchez (2019) la actitud es una manifestación relacionada con la

emoción, el afecto, el sentimiento, la creencia y la conducta aprendidas hacia un objeto

actitudinal que es exterior a uno mismo. Son expresadas con una intensidad y una dirección

que se explicitan en una apreciación valorativa de objeto actitudinal y una predisposición y

acercamiento hacia dicho objeto.

La actitud en su acepción clásica es considerada como una predisposición mental

neutral que influye sobre la conducta en forma dinámica y directiva respecto a todos los

objetos y situaciones con los que se relaciona, estructurada a partir de la experiencia (Ursini

y Sánchez, 2019).

Según Martínez (2008) las manifestaciones de los sentimientos, las creencias, las

opiniones, las preferencias, los gustos,  las percepciones, las ideas, los hábitos y los

comportamientos son factores mediante los cuales se pueden expresar las actitudes, por

tanto, se trata de conductas observables.

En suma, las actitudes son conductas y comportamiento manifiestas hacia algo

externo a uno mismo; sea persona, animal o cosa. Se manifiesta en las emociones, la

afectividad, los sentimientos, las creencias y las conductas.

Estructura de las Actitudes. Para el abordaje de las actitudes existen modelos

bidimensionales tridimensionales y cuatridimensionales, los cuales se detalla a continuación:

Modelo Cuatridimensional. Planteado por Gallego (2000, citado por Ursini y

Sánchez, 2019) está compuesto por dimensión cognoscitivo, afectiva, intencional y

comportamental. Estas cuatro dimensiones para Martínez (2008) forman un sistema

interrelacionado de factores que caracterizan la actitud mostrada frente al objeto actitudinal.

Dimensión cognoscitiva. Se refiere a la influencia del conjunto de conocimientos,

saberes y experiencias que posee una persona sobre el objeto actitudinal y sí mismo en la

manifestación de ciertas conductas y comportamientos a favor o en contra. Es decir, cuán

dispuesto y predispuesto se encuentra para actuar de con cierta preferencia hacia ciertos

objetos, personas o situaciones están sujetas a los conocimientos y saberes que posee una

persona.
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Dimensión afectiva. Las actitudes también se exteriorizan mediante las emociones y

los sentimientos de aceptación o de rechazo, que la presencia del objeto actitudinal activa en

el sujeto.

Dimensión conativa o intencional. Involucra la decisión propia y una acción

voluntaria frente a determinadas situaciones y objetos en contextos específicos.

Fundamentalmente están constituidas por la predisposición, predilección, preferencia, y la

tendencia a una forma especial de actuación ante ciertos objetos, conforme orientan las

normas y las reglas existentes al respecto (Martínez, 2008). En este sentido, la acción del

sujeto ante los objetos actitudinales expresa o pone de manifiesto precisamente las

tendencias o predisposiciones a actuar de forma favorable o desfavorable con relación a

dichos objetos actitudinales.

Dimensión comportamental. La actitud, en esta dimensión, está constituida por

conductas observables, propiamente dichas, concebidas como un conjunto de

comportamientos que expresan simpatía, aceptación y cercanía o antipatía, rechazo y

distancia.

Modelo Tridimensional. Este modelo, planteado por Rosenberg y Hovland (1960,

citado por Ursini y Sánchez, 2019), considera que la actitud está constituida por tres

dimensiones: afectivas, cognitivas y conductuales. La dimensión afectiva hace referencia a

los “sentimientos de agrado o desagrado hacia ciertos objetos actitudinales. La dimensión

cognitiva está relacionada con la forma como son percibidos ciertos objetos actitudinales.

La dimensión conductual o conativo está relacionado con la tendencia, disposición o

intención de acción, ante los objetos actitudinales (Ursini y Sánchez, 2019).

Estos factores son determinantes en la configuración de los comportamientos,

entendida como una serie de conductas observables que exteriorizan las actitudes.

Modelo Bidimensional. Este modelo argumenta que las conductas pueden ser

objetos actitudinales y por tanto no pueden conformar las actitudes. Por tanto, la actitud está

constituida solo por dos dimensiones: cognitiva y afectiva. (Ursini y Sánchez, 2019). Según

este modelo la actitud es unas conductas observables motivadas por los sentimientos de

rechazo o aceptación como producto de los saberes y la experiencia.

Modelo Unidimensional. Este modelo considera que los componentes afectivos y

conductuales no forman parte de las actitudes y por el contrario ponen en énfasis el sentido

evaluativo de la actitud hacia los objetos actitudinales (Ursini y Sánchez, 2019). Según este

modelo la actitud depende únicamente de factores cognitivos. Los componentes afectivos y

conductuales en realidad solo serían formas de exteriorización de actitud como producto de
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la evaluación del objeto actitudinal y no la actitud en sí misma que en realidad son los

sentimientos de simpatía o antipatía, aproximación o rechazo hacia el objeto actitudinal. Por

lo tanto, si se quiere evaluar la actitud no tendría sentido evaluar cuestiones afectivas y

conductuales sino aquel constructo que descansa en el esquema mental del individuo que

motiva dichos sentimientos de simpatía o antipatía, así como de aproximación o rechazo.

Funciones de las Actitudes. Ubillus et al. (2004) consideran que al menos cinco

funciones se encuentran identificadas.

Función de Conocimiento. Permite configurar estructuras y esquemas amigables de

la realidad. Así contribuye a los procesos de entendimiento y asimilación de información

que pueda resultar compleja, ambigua e impredecible.

Función Instrumental. Sirve de filtro ante situaciones de perturbación, conflicto o

desequilibrio e insatisfacción para conseguir situaciones de calma, paz, equilibrio y

satisfacción condiciones que ayudan el logro de los objetivos deseados.

Función Ego-Defensiva. Permite hacer frente las emociones negativas explicitando

otras que la contrarrestan o denegando algunos atributos. Es decir, ayuda a evitar los

conflictos internos en consecuencia brinda protección a la autoestima.

Función de Expresión de Valores. Permite expresar ciertos valores, ideales, formas

de actuar y hacer las cosas coherentes con la identidad personal y cultural.

Función de Adaptación o Ajuste Social. Esta función consiste en favorecer la

integración y la adaptación, al explicitarse como conductas de aceptación y rechazo

posibilitan integrarse al grupo, así como adaptas los comportamientos para recibir

aceptación. Pues de esta manera ayuda en la cimentación de las relaciones interpersonales

con las personas o grupos consideradas importantes por el sujeto en mensión.

Teorías de actitudes. Si bien en los fundamentos teóricos ya se señaló la postura

adoptada «teoría de la acción planificada» para la presente investigación, existen dos teorías

que a continuación se detalla:

Teoría de la Acción Razonada. Esta teoría sostiene que la norma subjetiva y la

actitud ejercen influencia a la intencionalidad sobre una conducta, y esta intencionada a su

vez ejerce influencia a dicha conducta (Ubillos et al., 2004).

Según Briñol et al. (2007) se basa en el modelo, más general, conocido como de la

expectativa-valor (por ejemplo, McGuire, 1969), bajo la premisa de que una actitud en

particular está determinada por alguna creencia que el sujeto tiene acerca del objeto

actitudinal específico.

En el marco de esta teoría se considera que una persona toma decisiones en función
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del resultado de la valoración de su comportamiento y las expectativas de logro de

tales resultados en dicho comportamiento (Ubillos et al., 2004).

En esta teoría la racionalidad no es instrumental sino cultural o normativa en base al

grado de opinión favorable o desfavorable del resto de los significados respecto a una

conducta en particular y sobre los elementos que motivaron de emisión de dicha opinión.

Esta perspectiva la concepción unidimensional de las actitudes se plantea como fenómenos

afectivos, donde las creencias sobre el objeto es lo determinante. Es decir, la actitud no es

influenciada por los preconceptos ni creencias del individuo sobre el objeto actitudinal sino

más estarían condicionadas por lo que socialmente es considerado, por la forma como se

comporta la colectividad ante el objeto actitudinal.

Teoría de la Acción Planificada. Esta teoría se plantea como una ampliación de la

teoría de la acción razonada con aspectos que complementan los vacíos explicativos cuando

se pretende establecer diferencias ente la conducta controlable y la conducta como objetivo

(Ubillos et al., 2004). En consecuencia, este modelo pretende predecir tanto la conducta

voluntaria o controlable, así como aquella conducta que escapa del control exhaustivo de

uno mismo. En ese sentido, un elemento central de la predicción sobre el control de la

conducta es la percepción del sujeto sobre la probabilidad de realización de dicho control.

Esta teoría plantea que la percepción de los obstáculos internos (relacionados con

habilidades y competencias) y los obstáculos externos (relacionados con poca accesibilidad

y la falta de colaboración de otros) es referenciado por el control percibido en dicha situación

(Ubillos et al., 2004), modificando la conducta como producto de la planificación de ésta.

Escala de actitudes. Existen diversas escalas de actitudes entre ellas muchos con

bastantes coincidencias y otros tantos bastante contradictorios. Sin embargo, tratan de

jerarquizar el grado de aceptación-rechazo, acuerdo-desacuerdo, simpatía-apatía,

aproximación-distancia hacia el objeto actitudinal. Entre ellas podemos destacar: escala

diferencial semántico, de Thurstone, la escala de Likert y la escala de Guttman. Para el caso

de la presente investigación asumimos una escala tipo Likert.

La Escala de Likert. Consiste en plantear una serie de afirmaciones que abarcan todo

el espectro de la actitud y recoger sus respuestas en terminaos del grado de acuerdo o

desacuerdo sobre las afirmaciones planteadas. Puede tener de tres hasta cinco puntos o

niveles no necesariamente con intervalos de igual ancho (Ubillos et al., 2004). Se caracteriza

por considerar extremos antónimos y los medios con tendencia neutro hacia el centro. Por

ejemplo, en una escala de 5 puntos, se puede considerar 1 completamente en desacuerdo y 5
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completamente de acuerdo. En consecuencia, la escala sería: 1) completamente en

desacuerdo, 2) Medianamente en desacuerdo, 3) Ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 4)

Medianamente en acuerdo, 5) completamente de acuerdo.

2.2.3. Actitud hacia las Matemáticas

Considerando las actitudes como predisposiciones o tendencias desarrolladas para

responder positiva o negativamente a determinadas situaciones, conceptos objetos o

personas. Para Martínez (2008) las actitudes hacia las matemáticas hacen referencia a la a

un comportamiento que se manifiesta en valorar y apreciar el área de matemática, así como

demostrar satisfacción, curiosidad e interés en el proceso de aprendizaje de esta área, no

tanto por el factor cognitivo sino más bien por el factor afectivo.

Las actitudes hacia las matemáticas se manifiestan en situaciones donde la

Matemática cobra relevancia respecto a: (a) las posibilidades que dan para resolver

problemas cotidianos; (b) las posibilidades de aplicación en otras disciplinas del

conocimiento; (c) sus potencialidades, la belleza y su simplicidad de su uso como lenguaje;

y (d) que cuenta con métodos propios de sistematización (Martínez, 2008).

Estos factores son determinantes en la configuración o formación de la actitud hacia

las matemáticas toda vez que la posibilidad o la imposibilidad como extremos asintóticos

definirán cercanía- lejanía, aceptación-rechazo y con ello actitud positiva o negativa.

Es necesario distinguir de las actitudes Matemáticas, que refieren a las capacidades

de los sujetos y la forma como las utilizan. Es decir, en el trabajo matemático cobra mucha

importancia que el sujeto tenga y mantenga apertura mental, flexibilidad de pensamiento,

espíritu crítico y la objetividad (Gómez, 2000).

En este sentido la actitud hacia las matemáticas tiene que ver más con, qué tanto

prefiere realizar actividades relacionadas con las matemáticas. Mientras la actitud

matemática tiene que ver más con, qué tanto es capaz de realizar las actividades relacionadas

con la matemática.

Las emociones, creencias y valores también configuran actitudes, en este caso

corresponde al componente afectivo. Entonces es lícito hablar de una educación matemática

afectiva, para referirse a las formas de pensar, de sentir y de actuar que demuestran la opinión

favorable o la disposición de una persona y sugerir que la actitud es más cognitiva que

emotiva (Estrada y Díez, 2011). Las personas viven diversas experiencias con las

Matemáticas no solamente en su condición de estudiantes sino también en situaciones

informales y sus vidas cotidianas. En consecuencia, tal cúmulo de experiencias previas

relacionados con el aprendizaje de matemática genera sentimientos positivos o negativos.
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La actitud hacia las matemáticas que el estudiante desarrolla depende de sus

experiencias personales y del entorno escolar, familiar, económico y sociocultural que los

rodea. Por lo tanto, se debe hablar de las actitudes del estudiante como individuo y del grupo

que comparte ciertas características comunes cada uno de los estudiantes (Ursini y Sánchez,

2019).

Entonces es posible encontrar estudiantes con diferentes gustos y preferencias en

relación con diferentes áreas curriculares o disciplinas científicas. Estas diferencias se

evidencian al considerar que aprender matemática es sumamente fácil o difícil, si la clase de

matemática es aburrida divertida, si es importante aprender matemática o no, o si son capaces

o no de aprender matemática.

Para Cárdenas (2009) la actitud hacia las matemáticas se refiere al aprecio y la

valoración de la matemática y al interés por esta disciplina y por su aprendizaje. Pueden

manifestarse en contextos cotidianos o científicos, disciplinar, curricular, pedagógico y

didáctico en términos de valoración, curiosidad, interés y satisfacción.

En consecuencia, la actitud hacia las matemáticas se trata de predisposiciones

emocionales general hacia los aspectos escolares de las matemáticas, se manifiestan en las

formas particulares de acercamiento a las tareas como el interés, la confianza, la

perseverancia en la búsqueda alternativas de solución, la iniciativa y la autonomía

(Zarrazaga, 2006). Es decir, involucran sentimientos (componentes afectivos), creencias

(componentes cognitivos) y las tendencias del estudiante a actuar de manera especial, con

proximidad o lejanía de los objetos matemáticos (componentes comportamentales) (Bazán

y Sotero, 1998).

En este sentido, una definición más cercana al objetivo del presente estudio es que la

actitud hacia las matemáticas como una disposición aprendida y estructurada por la

experiencia y determinada por el aspectos conductuales, afectivos y cognitivos, que motiva

ciertas reacciones ante hechos concretos de manera favorable o desfavorable y responden

ante los mismos hechos concretos, según una dirección establecida también por ellos mismos

hechos concretos (Gómez, 2012).

Entonces la actitud hacia las matemáticas es una predisposición adquirida como

producto de la experiencia. Se manifiesta mediante comportamientos que expresan aceptación-

rechazo, cercanía-distancia, interés-desinterés, etc. sobre el área de matemática.

Dimensiones de las actitudes de hacia la matemática. Para Bazán y Sotero (1998)

la actitud hacia las matemáticas es un fenómeno que involucra sentimientos (componentes

afectivos), creencias (componentes cognitivos) y las tendencias de los estudiantes a actuar
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de manera específica, acercándose o alejándose de los objetos matemáticos (componentes

comportamentales)” y por tanto comprende cuatro dimensiones.

Dimensión afectividad, relacionado al grado de agrado o desagrado el estudiante

manifiesta hacia el área de matemática.

Dimensión aplicabilidad, se refiere a la valoración de la utilidad de las matemáticas

y el área curricular de matemática.

Dimensión habilidad, está relacionado a la confianza en las habilidad y destrezas

matemáticas que posee el estudiante.

Dimensión ansiedad, relacionado con las reacciones comportamentales de ansiedad

que el estudiante experimenta en el desarrollo de las actividades implicadas en el área

curricular de matemática.

Estos cincos dimensiones en suma configuran la actitud hacia las matemáticas de

manera aditiva.

Por otro lado, Palacios et al. (2014) consideran cuatro factores como dimensiones de

la actitud hacia las matemáticas. Estos factores son: “percepción de la incompetencia

matemática, gusto por las matemáticas, percepción de utilidad y autoconcepto matemático”

(p. 79). Estos factores fueron abordados en diversas investigaciones como las Aiken y Dreger

(1996); Aiken (1972, 1974, 1979); Fennema y Sherman (1976); Sandman (1980); Tapia y

March (2004); Auzmendi (1992); Kadijevich (2008); Muñoz y Mato (2008); Alemany y

Lara (2010); Tahara et al. (2010; Adelson y McCoach (2011) citados por Palacios et al.

(2014, p. 79). Por consiguiente, para el caso del presente estudio, también asumimos esta

forma de dimensionamiento de las actitudes hacia la matemática.

La Percepción de la Incompetencia Matemática. Comprende aspectos relacionados

con la percepción de imposibilidades, torpezas, confusiones, dificultades y expectativas de

fracaso (Palacios et al., 2014). Por tanto, su medición consiste en determinar el intervalo de

grados seguridad o inseguridad. Es decir, el estudiante puede identificar su situación entre

opciones que van desde una situación de deficiencia en la seguridad para abordar una

competencia matemática hasta una condición de estar completamente segura. En

consecuencia, determinado el grado de seguridad que el estudiante experimenta para adquirir

y utilizar competencias matemáticas (Fennema y Sherman, 1976).

Gusto por las Matemáticas. Agrupa aspectos referidos a las “emociones positivas

suscitadas por el estudio de las matemáticas, percepción de facilidad y comodidad en la

resolución de problemas matemáticos” (Palacios et al., 2014, p. 79). Hace referencia al grado
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de agrado y satisfacción que experimenta el estudiante en el estudio y aprendizaje de las

matemáticas.

Percepción de Utilidad. Este factor está referido al grado necesidad y de utilidad que

las matemáticas tienen para el estudiante en contextos escolares y cotidianos (Palacios et al.,

2014). Radica en la percepción de cuán útil y necesario es la matemática para el estudiante

en los diversos contextos de su realidad.

Autoconcepto Matemático. Esta dimensión hace referencia al sentimiento de

capacidad o incapacidad del estudiante o cómo se considera a sí mismo en cuanto si es hábil

y capaz para abordar situaciones matemáticas (Palacios et al., 2014). Es decir, es el grado de

percepción manifiesta sobre sus habilidades y destrezas para el estudio y aprendizaje de las

matemáticas.

De acuerdo con Gourgey (1982, citado por Dolores et al., 2018) el autoconcepto

matemático está constituida por “las creencias con respecto a la capacidad de comprender o

actuar en situaciones que impliquen matemáticas” (p. 146).

Entonces la autoestima, la autoconfianza y el autoconocimiento son factores

asociados al buen desempeño, por tanto, tendrán vital importancia en la formación de

actitudes positivas hacia las matemáticas.

2.2.4. Procrastinación

La procrastinación es descrita como “el acto de demorar tareas innecesariamente al

punto de experimentar un malestar subjetivo” (Solomon y Rothblum, 1984, p. 503, como se

citó en Trías y Carbajal, 2020, p. 2). La postergación de actividades y la falta de conductas

orientadas al cumplimiento de las metas y las actividades planificadas son consideradas entre

sus componentes principales. Solomon y Rothblum, (1984),  Alegre (2013), González y

Sánchez (2013) concuerdan que es “un fenómeno complejo que involucra componentes

comportamentales, emocionales y cognitivos” (Trías y Carbajal, 2020, p. 2)

Para Balkis y Duru (2016), Ferrari et al. (2009), Palo et al. (2019), Steel y Ferrari

(2013), Sirois y Pychyl (2013), Tuckman (2005) y Van Eerde y Klingsieck (2018) “la

procrastinación puede ser considerada como un fallo de autorregulación porque implica un

déficit en las conductas orientadas a metas y planificación de actividades” (Trías y Carbajal,

2020, p. 2).

En suma, la procrastinación es postergación de la realización de las tareas inne-

cesariamente al punto de experimentar un malestar subjetivo. La postergación de actividades

y la falta de conductas orientadas al cumplimiento de las metas y las actividades planificadas

son consideradas entre sus componentes principales.
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Teorías de la Procrastinación. Entre las teorías de procrastinación existen por lo

menos cuatro teorías que la mayoría de los investigadores suelen diferenciar: teoría del

conductismo, teoría de la psicodinámica, teoría de la motivación temporal (TMT) y teoría

racional emotiva conductual (TREC). Claro está que esta última es la que asumimos para

fines de la presente investigación, sin embargo, detallamos en que consiste cada una de la

teoría mencionadas.

Teoría del Conductismo. Esta teoría como lo plantea Álvarez (2010) considera que

las conductas permanecen por sus propias consecuencias. Es decir, las conductas que se

repiten permanentemente son forzadas o reforzadas por tanto se mantienen cada vez con más

frecuencia o intensidad. También en esta línea Ayala et al. (2018), apoyándose en Burka y

Yuen (2008) afirman que las personas se encuentran en procrastinación y se mantienen en

dicho estado debido a que las condiciones, a pesar de que experimentaron fracasos en el

cumplimiento de sus objetivos, les permiten mantenerse ene s estado sin consecuencias de

favorables. Esta teoría recoge los principios de condicionamiento clásico y

condicionamiento operante para explicar las causas y el desarrollo de la procrastinación en

grades masas.

Teoría de la Psicodinámica. Esta teoría, también considerados por (Ferrari, Barnes

y Steel, 2009), se fundamenta en la creencia de que el incumplimiento de trabajos

primordiales es la casusa fundamental de la procrastinación, sobre todo de los trabajos que

generan mayor angustia y se traducen en alertas amenazantes. Entonces para disminuir el

malestar que genera este incumplimiento buscará múltiples mecanismos de defensa y optará

por evitar dicha tarea (Ayala et al., 2020). En este sentido se puede considerar que la

procrastinación es factor estresor que alerta sobre las consecuencias del incumpliendo en

ejecución de las tareas.

En esta perspectiva se plantea que la procrastinación se hace presente como una

respuesta al temor de que como consecuencias de sus actos habrá situaciones desfavorables,

reorienta su atención en evitar el castigo. Entonces con la acumulación de las tareas

académicas, el vencimiento de los plazos y las responsabilidades en casa se exacerban

niveles de ansiedad y terminan postergando las tareas (Burka y Yuen, 2008). Es decir, la

procrastinación en sí misma sería un desorden a nivel cognitivo que provoca ansiedad y

sentimiento de culpa que provoca la búsqueda de soluciones para evitar las consecuencias

de la postergación de la actividad más no la búsqueda de estrategias para cumplir con la

tarea.
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Para Angarita (2012, citado por Ayala et al., 2020) “es el resultado de un estilo de

crianza autoritario. En la adolescencia, se da la idea de que el tiempo pasa muy rápido, con

todos los cambios físicos; estos generan una sensación de que nada puede volver” (p. 43).

Como manifiestan Ayala et al. (2020) los adolescentes son más propensos a

procrastinar poque sus tendencias a imaginar el futuro y el miedo a madurar. Asimismo,

cuando apenas superan estas dichas sensaciones y tendencias lo reemplazan por

imposibilidad de lograr las metas porque idealizan que el tiempo es insuficiente. Las

personas adultas jóvenes conciben que las oportunidades son únicas y sienten que lo están

desperdiciando y dicha situación genera altos niveles de ansiedad y como consecuencias

produce la conducta de procrastinar. En este caso los menores de edad, ante la abrumadora

cantidad de responsabilidades con la cargan los mayores, quisieran evitar llegar a la mayoría

de edad. Entonces desde su inconsciente consideran que retrasando la ejecución de las tareas

pueden detener el tiempo de tal forma que no se harán adultos muy pronto y por lo tanto

estarán libres de responsabilidades mayor tiempo.

Teoría de la Motivación Temporal (TMT). Según Ayala et al. (2020), fue propuesta

por Steel y König (2006), quien plantea “la unión de la teoría motivacional con las teorías

económicas. Motivación = (Expectativa x Valor)/(1 + Impulsividad x Retraso)” (p. 42).

La relación entre los factores, en la ecuación de Steel y König (2006), expresan

“motivación/utilidad (motivación baja), expectativa (más al fracaso), valor (valor alto y

procrastinación mínima), impulsividad (falta de impulso) y retraso (pérdida de tiempo)” (p.

43).

Entonces para evitar la procrastinación se debe procurar una “motivación” alta,

paralela a una “expectativa” de logro con un “valor” suficiente de la consigna o actividad y

neutralizar la “impulsividad” de postergar la realización y generar el “retraso” de la tarea;

“si se cumple esta ecuación de forma positiva, la procrastinación no sería posible; caso

contrario, el único resultado sería la procrastinación y una catástrofe para el aprendizaje y el

proceso educativo” (Ayala et al., 2020, p. 43).

Desde esta perspectiva es posible evitar la procrastinación con una serie de

intervenciones que pueden controlar los factores de la ecuación de Steel y König (2006),

bastaría una buena motivación, generar una alta expectativa, a la valoración de actividad, un

buen impulso para la ejecución y una organización que garantice buen manejo del tiempo.

Teoría Racional Emotiva Conductual (TREC). Esta teoría considera que “los

desórdenes emocionales se originan por las creencias irracionales sobre las situaciones en

las que vive, cuyas consecuencias son emocionales o conductuales desfavorables” (Ayala et
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al., 2020, p. 44). Es decir, según esta teoría, la procrastinación inicia con las creencias

irracionales sobre la culminación satisfactoria de la tarea, debido a la falta de un adecuado

manejo del fracaso y la frustración. El hecho de plantearse metas por encima de las

posibilidades y alejados de la realidad, a menudo generan resultados contrarios a lo esperado

y generan frustración y desencadenan estados emocionales de incomodidad, y como

consecuencia la demora en la ejecución de dicha tarea como una respuesta evasiva se

prolonga a tal punto que la ejecución de la tarea en cuestión se torna imposible por

encontrarse próximo al vencimiento del plazo de entrega; por lo tanto, se opta por buscar

excusas que evitan el autocuestionamiento sobre su habilidades y capacidades.

En el ejemplo planteado por García (2009) se muestra la idea básica del modelo

racional emotiva conductual conocido como el A-B-C de Albert Ellis, donde “A” hace

referencia al evento Activador, “B” engloba las creencias al respecto, y “C” expresa los

efectos a nivel emocional y conductual en el contexto de una situación de procrastinación.

La base fundamental de este modelo (A-B-C) es el contenido y el modo de pensar, la

manera como extrae conclusiones de la realidad y creencias de sí mismo, de los demás y del

mundo. Es decir, lo irracional radica en que las actuaciones en base a planteamientos poco

realistas o convicciones ilógicas y datos subjetivos conllevan al fracaso en el logro de los

objetivos, debido a que como se parte de premisas falsas, se hace mal razonamiento (Ayala

et al., 2020).

En este sentido, la procrastinación es producto de sentimientos y creencias

irracionales que conllevan a posponer el desarrollo o la ejecución de las tareas y por el

contrario buscar una justificación para contrarrestar los efectos de tal decisión. No obstante

que esta decisión solo generará cada vez más complicaciones en el cumplimiento de las

tareas

Dimensiones de la procrastinación. Como afirma Díaz (2018) la procrastinación se

ha considerado como un constructo unidimensional. Sin embargo, estudios recientes están

comenzando a profundizar en el análisis psicométrico de los factores considerados en estos

tres instrumentos de mayor uso: “el Inventario de Procrastinación para Adultos (Adult

Inventory of Procrastination, AIP; McCown, Johnson, & Petzel, 1989), Escala de Indecisión

(Decisional Procrastination, DP; Mann, 1982) y Procrastinación general (General

Procrastination, GP; Lay, 1986)” (p. 50).

Uno de estos estudios es la de Díaz (2016, citado por Díaz, 2018) bajo la lógica de

que, si bien la procrastinación es considerada como un constructo único, ¿acaso no será
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posible diferenciar distintos componentes en los ítems de dicho constructo? Es así que Díaz

(2006, citado por Díaz, 2018) pudo diferenciar al menos cuatro componentes:

1) conductas dilatorias, aplazamiento de la realización de la conducta que se tiene la

intención de realizar (intention-behavior gap); 2) indecisión, aplazamiento de

decisiones dentro de un marco de tiempo específico; 3) falta de puntualidad, como

la incapacidad de trabajar diligentemente en una tarea para cumplir con su fecha

límite; y 4) falta de planificación, falta de autodisciplina para mantenerse enfocado

en una tarea específica. (p. 51)

Sin embargo, en la actualidad aun no existen propuestas consolidadas de escalas de

procrastinación multidimensional. Es por ello que en la presente investigación también se

opta por estudiar la procrastinación desde la óptica unidimensional.

2.2.5. Procrastinación Académica

Según la teoría racional emotiva conductual, los estudiantes procrastinan por incurrir

en y realizar razonamientos erróneos ante la presencia de los componentes activadores, que

desgastan las expectativas sobre la realización de una tarea propuesta (Ayala et al., 2020)

En consecuencia, la procrastinación académica alude específicamente a la

postergación o retraso en la ejecución de trabajos académicos en el entorno escolar,

generalmente es asociado a bajos niveles de logro de los aprendizajes.

Dimensiones de la Procrastinación Académica. Existe cierto consenso en que la

procrastinación académica debiera estudiarse como un constructo bidimensional. Por un

lado, la postergación de actividades que provendría del constructo general de procrastinación

que mayormente se considera unidimensional y por otro lado la autorregulación académica

que vincula con el estudio y aprendizaje autónomo.

Autorregulación Académica. La autorregulación es un mecanismo intrapsicológico

que se traduce en conductas y procesos de pensamiento orientados o dirigidos a la gestión

de los recursos propios o personales con la finalidad de lograr objetivos de aprendizaje. Es

e decir es una conducta estratégica (Ayala et al., 2020).

La autorregulación de acuerdo con Bausmeinter et al. (2007) es la capacidad de

responder de manera adecuada y oportunamente de propia iniciativa en regular su propio

comportamiento en favor de su propio aprendizaje. En consecuencia, la autorregulación

académica es un proceso que permite transformar las habilidades mentales hacia una

habilidad académica, por lo tanto, es un proceso autodirigido y no una habilidad mental.
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(García, 2012). Entonces, es posible su fortalecimiento mediante actividades que provean y

demanden cierto grado de responsabilidad y aprendizaje autónomo.

La autorregulación académica es una acción reguladora que los estudiantes cumplen

en todo momento del proceso de sus propios aprendizajes (García, 2012). Esta acción

demanda el autoconocimiento, autocontrol y las estrategias de aprendizaje personales. Es

decir, “un estudiante difícilmente se autorregula académicamente, si no posee conocimiento

sobre sí mismo, sus emociones y sus estrategias de aprendizaje” (Ayala et al., 2020, p. 48).

Esto quiere decir que la falta de autorregulación puede tener consecuencias en el grado de

procrastinación académica.

Postergación de Actividades. La postergación de actividades, de acuerdo con

Palacios y Palos (2007, como se citó en Ayala, et al., 2018, p. 48) es “sinónimo de

procrastinación, la cual es una decisión intencionada, pasa de fugaz, lleva a postergar sin

necesidad, dejar incompleta alguna tarea; dicha tarea la sustituye por otra actividad de

prioridad mínima, sabiendo las consecuencias negativas y posibles desventajas”. Esta

sustitución busca justificar la postergación y la evasión de la responsabilidad porque

supuestamente no hubo condición u oportunidad para realizarlo, por lo tanto, estaría exento

de responsabilidad y no recibir la sanción.

Muchos estudios (Rothblum et al., 1986; Domínguez, et al., 2014; Ayala, 2016;

citados por Ayala et al., 2018) consideran que los estudiantes de los últimos grados tienen

una alta predisposición a postergar sus tareas académicas y como consecuencia sufren de

estrés y ansiedad afectando significativamente la autoeficacia y los niveles de logro de los

aprendizajes.

Medición de la procrastinación académica.

Según Quant y Sánchez (2012, p. 55) para la medición de la procrastinación

académica sobresalen tres escalas: Escala de procrastinación de Tuckman (1991), Escala de

evaluación de la procrastinación académica (PASS) y Aitken Procrastination Inventory, API

(1982). Sin embargo, en su mayoría están dirigidos a estudiantes de educación superior. En

consecuencia, encontramos pocas escalas adaptadas para estudiantes de educación

secundaria.

Una de las escalas que cumple con este propósito es la Escala de Procrastinación

Académica de Tuckman (TPS), adaptado Trías y Carbajal (2020) mediante un estudio

psicométrico exaustivo. “Se trata de una medida unidimensional de la tendencia a perder el

tiempo o aplazar tareas académicas que deben ser realizadas en un tiempo determinado”
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(Tuckman, 1990, como se citó en Trías y Carbajal, 2020, p. 6). Cuyo procesamiento permite

determinar 5 niveles de procrastinación: Muy baja, Baja, Medio, Alto y Muy alto.

2.3. Bases conceptuales

Acción Planificada. Acción que al estar sujeta a los requerimientos del entorno social, a las

exigencias de la colectividad son acondicionadas para ejecutarse en el marco de tales

requerimientos.

Acción razonada. Acción ejercida libre de influencias de los preconceptos y creencias del

individuo; por el contrario, están sujetas a los requerimientos del entorno social, a las

exigencias de la colectividad.

Actitud hacia las matemáticas. Es una predisposición adquirida como producto de la

experiencia. Se manifiesta mediante comportamientos que expresan aceptación-rechazo,

cercanía-distancia, interés-desinterés, etc. sobre el área de matemática.

Actitud matemática. Son actitudes que hacen referencia a las capacidades de los sujetos y

la forma como las utilizan. Es decir, la objetividad, la apertura mental y la flexibilidad de

pensamiento que son importantes en el trabajo matemático.

Actitud. Es el grado positivo o negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier

aspecto de la realidad, convencionalmente denominado objeto de actitud.

Aprendizaje significativo. Es el aprendizaje que involucra la modificación y evolución de

la nueva información, así como de la estructura cognitiva envuelta en dicho proceso gracias

a las variadas y nuevas experiencias de aprendizaje. Se produce cuando el nuevo

conocimiento se integra a los conocimientos previos configurando una nueva estructura

cognitiva.

Aprendizaje. Constituye la síntesis de la forma y contenido habilidades, conocimientos,

conductas y valores como producto de un proceso continuo de acomodación e incorporación

en el esquema mental influida principalmente por las necesidades, intereses, actitudes y

motivaciones.

Autoconcepto matemático. Es una dimensión de la actitud hacia la matemática que refiere

a las creencias con respecto a la capacidad de comprender o actuar en situaciones que

impliquen matemáticas. Es decir, es el grado de percepción manifiesta sobre sus habilidades

y destrezas para el estudio y aprendizaje de las matemáticas.

Capacidad. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el individuo pone en

marcha para afrontar una situación concreta. Conjunto de capacidades combinadas de

manera armoniosa y funcional entorno a la resolución de un problema permite actuar de

manera competente.
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Competencia. Conjunto de saberes y actuaciones de carácter complejo que permite construir

una respuesta pertinente y efectiva ante un desafío, movilizar y combinar capacidades y uso

de recursos de manera eficiente con sentido ético.

Conducta. Es la acción de aquello que un individuo hace, así como la relación entre lo que

el individuo hace y sus contingencias. Cuando es habitual se convierte en comportamiento.

Por ejemplo: Manuel miente (conducta) y Manuel es mentiroso (comportamiento).

Desempeño. Son acciones observables en una diversidad de situaciones o contextos que dan

cuenta el desarrollo de las competencias y capacidades. Ilustran actuaciones que los

estudiantes demuestran el nivel alcanzado en el desarrollo de las competencias y

capacidades.

Estructura cognitiva. Es el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un

determinado campo del conocimiento, así como su organización.

Factores afectivos. Son condiciones relacionadas con las emociones y sentimientos que

influyen el logro de aprendizajes significativos. Factores como la confianza, seguridad,

alegría, amabilidad, etc. influyen positivamente al aprendizaje. Por el contrario, el miedo, la

desconfianza, inseguridad, el trato autoritario, etc. influyen negativamente.

Factores cognitivos. Son condiciones relacionadas con los procesos de pensamiento y

procesos cognitivos superiores que hacen posibles el conflicto cognitivo, la asimilación y la

acomodación en la estructura cognitiva del sujeto que aprende.

Incompetencia matemática. Es una dimensión de la actitud hacia la matemática que refiere

a la percepción de incapacidad, torpeza, dificultad y expectativas de fracaso que influencia

por la inseguridad manifiesta del estudiante para adquirir y utilizar competencias

matemáticas.

Procrastinación académica. Es la postergación o retraso en la ejecución de trabajos

académicos en el entorno escolar, generalmente es asociado a bajos niveles de logro de los

aprendizajes.

Procrastinación. Es el acto de demorar tareas innecesariamente al punto de experimentar

un malestar subjetivo. La postergación de actividades y la falta de conductas orientadas al

cumplimiento de las metas y las actividades planificadas son consideradas entre sus

componentes principales.
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III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Formulación de hipótesis

3.1.1. Hipótesis general

Existe relación significativa inversa entre la actitud hacia las matemáticas y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022.

3.1.2. Hipótesis específicas

1) Existe relación significativa directa entre la percepción de la incompetencia

matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

2) Existe relación significativa inversa entre el gusto por las matemáticas y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022.

3) Existe relación significativa inversa existe entre la percepción de utilidad

matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

4) Existe relación significativa inversa entre el nivel autoconcepto matemático y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022.

3.2. Variables

3.2.1. Actitud hacia las matemáticas

Definición conceptual. “Predisposición adquirida y organizada a través de la propia

experiencia, que es influenciada por los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales,
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que responde ante hechos concretos según una dirección establecida por esos hechos y que

motiva a reaccionar ante ellos de manera favorable o desfavorable” (Gómez, 2012, p. 41).

Definición operacional. Es el grado de postura favorable o desfavorable, de acuerdo

con las puntuaciones elegidas según la clasificación de acuerdo o desacuerdo en los ítems

del instrumento. Con este propósito se adaptó una Escala de Actitudes hacia las

Metamatemáticas de 32 ítems, con codificación directa e inversa agrupadas en cuatro

dimensiones: percepción de la incompetencia matemática 12 ítem, gusto por las matemáticas

con 12 ítems, percepción de utilidad con 4 ítems y autoconcepto matemático con 4 ítems.

Luego se entregó a los expertos quienes evaluaron la validez de contenidos. Luego, se

recolectó datos pilotos, con el cual se realizó la prueba de confiabilidad a través del

coeficiente de Alpha de Cronbach, haciendo uso del software estadístico SPSS.

La recolección de datos oficiales se realizó previa autorización del director y los

profesores a cargo de las aulas que conforman la muestra según el horario de clases, mediante

la administración de la versión final de la adaptación de la escala de actitudes hacia las

matemáticas. Para la base de datos final, los puntajes obtenidos por los estudiantes, como la

suma de las puntuaciones marcadas en el instrumento, se convirtió en categorías ordinales

que reflejan el grado de postura favorable o desfavorable hacia las matemáticas por

dimensiones y en general.

3.2.2. Procrastinación académica

Definición conceptual. Es un patrón de comportamiento “disfuncional caracterizado

por evitar; hacer promesas de hacer más tarde; excusar o justificar retrasos y evitar la culpa

cuando el sujeto se encuentra frente a una tarea académica” (Onwuegbuzie, 2004, p. 4), una

“tendencia irracional a demorar el inicio y/o realización de una tarea académica” (Senecal et

al., 2003, p. 139).

Definición operacional. Son los datos provenientes de la aplicación de una escala

de procrastinación académica que mide la tendencia a perder el tiempo o aplazar tareas

académicas que deben ser realizadas en un tiempo determinado. Con este propósito se adaptó

una escala unidimensional tipo Likert de 15 ítems, con codificación directa e inversa que se

entregó a los expertos quienes evaluaron la validez de contenidos.  Luego, se recolectó datos

pilotos, con el cual se realizó la prueba de confiabilidad a través del coeficiente de Alpha de

Cronbach, haciendo uso del software estadístico SPSS.

La recolección de datos oficiales se realizó previa autorización del director y los

profesores a cargo de las aulas que conforman la muestra según el horario de clases, mediante

la administración de la versión final de la adaptación de la escala de procrastinación
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académica. Para la base de datos final, los puntajes obtenidos por los estudiantes, como la

suma de las puntuaciones marcadas en el instrumento, se convirtió en categorías ordinales

que reflejan el grado de tendencia a perder el tiempo o retrasar la ejecución de las tareas

académicas.

3.3. Operacionalización de variables

Variables Dimensiones Indicadores
Escala de
medición

Actitud hacia
las

matemáticas

Percepción de la
incompetencia
matemática

Incapacidad y torpeza en el desarrollo
de las actividades aprendizaje.
Confusión y dificultad.
Expectativas de fracaso. Ordinal

 Muy
favorable

 Favorable
 Desfavorable
 Muy

desfavorable

Gusto por las
matemáticas

Emociones positivas.
Agrado y satisfacción

Percepción de
utilidad

Utilidad de las matemáticas
Necesidad de las matemáticas

Autoconcepto
matemático

Creencias con respecto a la capacidad
de comprender
Confianza en las habilidades y
destrezas

Procrastinació
n académica

Autorregulación Autoconocimiento
Autocontrol
Estrategias de aprendizaje personales

Ordinal
 Alto
 Medio
 Bajo
 Muy bajo

Postergación de
actividades

Tendencia a perder el tiempo
Aplazamiento de las tareas
académicas

3.4. Tipo de investigación

El presente estudio, por su propósito, es una investigación básica. Según Hernández

y Mendoza (2018, p. xxxiii) la “investigación cumple dos propósitos fundamentales: a)

producir conocimiento y teorías (investigación básica) y b) resolver problemas

(investigación aplicada)”. En consecuencia, la presente investigación busca aportar a las

teorías existentes más conocimientos basados en evidencias empíricas sobre la relación entre

las actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación académica en el contexto de las

instituciones educativas del distrito de Ayacucho.

Según el criterio de intervención del investigador es un estudio no experimental. La

investigación no experimental consiste en “observar o medir fenómenos y variables tal como

se dan en su contexto natural, para analizarlas” (Hernández y Mendoza, 2018, p. 174). En
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esta investigación no se manipuló ninguna de las variables, las evidencias empericas se

recabaron con la aplicación de cuestionarios sin realizar alguna experimentación previa.

3.5. Nivel de investigación

El presente estudio se desarrolló a nivel correlacional. Los estudios de nivel

correlacional, “tienen como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe

entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un contexto en particular”

(Hernández y Medndoza, 2018, p. 1052). Es así, que la presente investigación busca

determinar la relación existente entre la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación

académica en el contexto de una institucón eduactiva de Educcación Secundaria del distrito

de Ayacucho.

3.6. Método

La presente investigación se concretó siguiendo las orientaciones del método

analítico-sintético y el hipotético-deductivo.

El método analítico-sintético, consiste en estudiar los hechos, a partir del análisis

de sus partes o elementos de manera separada (análisis), para luego integrar y sintetizar en

función de los rasgos característicos que permitan la generalización o expresar en  todo pero

de una manera sucinta (síntesis) (Bernal, 2010). En la presente investigación, siguiendo esta

roientación, se operacioanalizó las variables en dimensiones e indicadores que servieron

como categorías de análisis que permiteron arribar a conclusiones según los objetivos

planteados.

El método hipotético-deductivo, consiste en establecer una ruta de estudio

partiendo de la formulación de hipótesis que deriva del acercamiento teórico al problema o

fenómeno estudiado, para luego continuar con la obtención de las evidencias empíricas con

la finalidad refutar o falsear las hipótesis planteadas y establecer deducciones para arribar

conclusiones en relación con los objetivos del estudio (Bernal, 2010). En la presente

investigación, siguiendo esta orientación, se realizó una revisión sistemática de los

antecdentes y bases teóricas relacionados con la actitud hacia las matemáticas y la

procrastinación académica, ello permitó plantear las hipótesis y su correspondiente diseño

metodológico para la recopilación de los datos, cuyo procesamiento y resultados permitieron

probar las hipótesis y sacar conclusiones.
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Es así que estos dos métodos fueron utilizados en este trabajo, estudiando a cada

unidad de observación en la escala de actitudes hacia la matemática y escala de

procrastinación académica y luego se generalizó previa verficación de la hipótesis

formuladas hacia la población de estudio.

3.7. Diseño de investigación

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante el diseño correlacional

transversal. Para Hernández y Medndoza (2018) los diseños correlacionales transversales

son las que permiten describir relaciones entre dos variables en un momento determinando.

Cuando el objetivo del estudio es solamente establecer relaciones o asociaciones, se

denomina correlacional simple y cuando se pretende establecer relación causa efecto se

denomina correlacional causal. En ese sentido, se adaptó la escala de actitud hacia las

matemáticas y la escala de procrastinación académica como instrumentos de recolección de

datos que fueron aplicados a la muestra en un solo momento, cuyo procesamiento permitió

determinar y describir la relación entre estas variables.

En consecuencia, la presente investigación se desarrolló con diseño correlacional

simple, cuyo esquema se presenta de la siguiente manera:

3.8. Población y muestra

3.8.1. Población

La población es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas

especificaciones” (Hernández et al., 2014, p. 174).

Para la presente investigación, la población estuvo conformada por 1949 estudiantes

del VII ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de

Ayacucho-2022.

Donde:

 :
 : 1
 : 2
 : ó

V1

M r

V2
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Población por estratos

GRADO SECCION
SEXO TOTAL,

SECCIÓN
TOTAL,
GRADOM F

3RO

A 24 10 34

691

B 25 11 36
C 19 16 35
D 26 10 36
E 24 13 37
F 28 9 37
G 23 13 36
H 25 11 36
I 25 11 36
J 21 15 36
K 25 12 37
L 23 15 38
M 26 11 37
N 29 8 37
Ñ 25 12 37
O 23 13 36
P 26 11 37
Q 26 11 37
R 18 18 36

4TO

A 23 14 37

610

B 25 9 34
C 24 11 35
D 27 8 35
E 25 10 35
F 22 13 35
G 25 11 36
H 22 14 36
I 26 10 36
J 26 10 36
K 28 7 35
L 28 11 39
M 21 15 36
N 27 11 38
Ñ 16 19 35
O 21 15 36
P 24 12 36

5TO

A 26 11 37

648

B 21 15 36
C 26 10 36
D 23 12 35
E 28 9 37
F 25 9 34
G 23 14 37
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H 26 10 36
I 27 7 34
J 28 9 37
K 26 12 38
L 25 8 33
M 24 14 38
N 25 11 36
Ñ 21 16 37
O 28 7 35
P 26 10 36
Q 25 11 36

TOTAL 1949

Resumen población

Grado Sexo Cantidad de estudiantes Total

3ro
Masculino 461

691
Femenino 230

4to
Masculino 410

610
Femenino 200

5to
Masculino 453

648
Femenino 195

Total 1949

3.8.2. Muestra

La muestra, es una parte de la población, seleccionada según los criterios de inclusión

y exclusión y una tecnica de muestreo pertinente, sobre la cual se aplica los instrumentos y

se recolectan los datos en el marco de una técnica específica pertinenete con las variables y

objeto de estudio (Bernal, 2010).

Para la presente investigación, la muestra fue conformada por 322 estudiantes del

VII ciclo de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de

Ayacucho-2022.

Como la población considerada para el presente estudio es finita y las variables son

cualitativas ordinales (Otzen y Monterola, 2017), el tamaño de la muestra fue calculada

mediante la formula n= NZ2pqd2 N−1 + 2pq , donde:

n= tamaño de la muesta

N = tamaño de la población

Z = valor equivalente al nivel de confianza en las tablas de distribución.
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p = proporción de casos en la población a favor la existencia de relación entre las varibles

de estudio

q = proporción de casos a favor de la no existencia de la relación entre las varibles de estudio

(1 -p).

d = nivel de precisión absoluta. Es decir nivel de significancia.

Considerando el nivel de confianza al 95% y la significancia al 5% se tiene N =1949; Z = 1,96; p = 0,5; q = 0,5 y d = 0,05. Reemplazando en la formula elegida

tenemos:

n = (1949)(1,96) (0,5)(0,5)(0,05) (1948) + (1,96) (0,5)(0,5)
n = (1949)(3,8416)(0,25)(0,0025)(1948) + (3,8416)(0,25)
n = (1949)(0.9604)(4,87) + (0.9604)
n = 1871,81965,8304n = 321.0448n = 322

Tamaño de la muestra por estratos

Grado Sección
Sexo Total,

Sección
Total,
GradoM F

3RO

A 4 2 6

114

B 4 2 6
C 3 3 6
D 4 2 6
E 4 2 6
F 5 1 6
G 4 2 6
H 4 2 6
I 4 2 6
J 4 2 6
K 4 2 6
L 4 2 6
M 4 2 6
N 5 1 6
Ñ 4 2 6
O 4 2 6
P 4 2 6
Q 4 2 6
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R 3 3 6

4TO

A 4 2 6

101

B 4 2 6
C 4 2 6
D 4 1 5
E 4 2 6
F 4 2 6
G 4 2 6
H 4 2 6
I 4 2 6
J 4 2 6
K 5 1 6
L 5 2 7
M 3 2 5
N 4 2 6
Ñ 3 3 6
O 4 2 6
P 4 2 6

5TO

A 4 2 6

107

B 4 2 6
C 4 2 6
D 4 2 6
E 5 1 6
F 4 1 5
G 4 2 6
H 4 2 6
I 4 1 5
J 5 2 7
K 4 2 6
L 4 1 5
M 4 2 6
N 4 2 6
Ñ 4 3 7
O 5 1 6
P 4 2 6
Q 4 2 6

TOTAL 322

Resumen de la muestra

Grado Sexo Cantidad estudiantes Total

3ro
Varones 76

114
Mujeres 38

4to
Varones 68

101
Mujeres 33

5to
Varones 75

107
Mujeres 32

Total 322

Criterios de inclusión y exclusión
Criterio Inclusión Exclusión
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 Matricula

 Asistencia

 Consentimiento y
asentimiento informado

 Estudiantes con matrícula
regular en el año académico
2022

 Estudiantes que asisten con
regularidad

 Firma del asentimiento
informado

 Estudiantes con matrícula
pendiente, estudiantes con
traslado.

 Estudiantes no asistentes,
estudiantes retirados.

 Estudiantes que voluntariamente
no desean participar

Técnicas de muestreo. La muestra fue seleccionada mediante la técnica del

muestreo probabilístico estratificado por grados. Esta técnica consiste en determinar los

estratos que conforman la población objetivo para seleccionar y extraer de ellos la muestra,

realizando en cada una de estos estratos, muestreos aleatorios simples de tamaño

proporcional al tamaño del estrato en relación al tamaño de la población (Otzen y Monterola,

2017).

3.9. Técnicas e instrumentos

3.9.1. Técnica

En la presente investigación, se empleó la técnica de la encuesta. Es técnica que

permite obtener información mediante la aplicación de un cuestuonario osbre cada una de

los integrantes de la muestra de sujetos quienes responden o desarrollan apelando a su

sinceridad y honestidad (Arias, 2012). Bajo esta consideración, se optó por la técnica de

encuesta para diagnosticar el grado de procrastinación académica y la actitud hacia las

matemáticas a los estudiantes del  VII ciclo de Educación Secundaria de la Institución

Educativa Mariscal Cáceres, Ayacucho-2022.

3.9.2. Instrumentos

Escala de Actitudes hacia las Matemáticas (EAM). Es una escala tipo Likert que

va de 0(Completamente en desacuerdo) a 4(Completamente de acuerdo), todos los ítems se

responden según el grado de acuerdo con el enunciado (Palacios at al., 2014). Consta de 32

ítems, con codificación directa e inversa agrupadas en cuatro dimensiones: percepción de la

incompetencia matemática 12 ítem, gusto por las matemáticas con 12 ítems, percepción de

utilidad con 4 ítems y autoconcepto matemático con 4 ítems.

Escala de Procrastinación Académica de Tuckman (TPS). Es una escala tipo

Likert que va de 1(nunca) a 5(siempre). “Se trata de una medida unidimensional de la

tendencia a perder el tiempo o aplazar tareas académicas que deben ser realizadas en un

tiempo determinado” (Trías y Carbajal, 2020, p. 6). Fue propuesto por Tuckman (1990) y
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“adaptada al español y aplicada a estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires

por Furlan y coautores” (p. 6). La adaptación y la aplicación para estudiantes de educación

secundaria fueron realizadas por Trías y Carbajal (2020) que consta de 15 ítems, con

codificación directa e inversa.

3.10. Validez y confiabilidad de instrumentos

3.10.1. Validez

La validez es el “grado en que un instrumento mide realmente la variable que
pretende medir” (Hernández et al., 2014, p. 200). Los instrumentos que han de utilizarse en

el presente trabajo de investigación son instrumentos que ya fueron validados previamente

mediante estudios psicométricos. Escala de Procrastinación Académica de Tuckman (Trías

y Carbajal, 2020) y la Escala de Actitudes hacia las Matemáticas (Palacios et al., 2014). Sin

embargo, se recurrió a cinco expertos quienes evaluaron la adaptación al contexto de la

población de estudiada.

El coeficiente de validez se determinó mediante el coeficiente V de Eiken. La V de

Aiken consiste en la cuantificación de la relevancia de los ítems respecto a una variable a

partir de las codificaciones de N jueces o expertos (García 2018, p. 11). Cuando se trata de

determinar un coeficiente de validez de contenido “es preferible hacer uso del coeficiente V
de Aiken, que combina la facilidad del cálculo y la evaluación de los resultados con la

correspondiente docimasia estadística con lo cual garantizamos la objetividad del

procedimiento” (Escurra, 2008, p. 109) y se resuelve el problema de cuantificación de la

validez a partir de los ítems y criterios para las dimensiones y a partir de las dimensiones

para las variables y a partir de las variables para la validez del instrumento en general

mediante promedios parciales y totales.

Tabla 1

Resumen de la validación por juicio de expertos

Instrumentos Expertos
Promedio Situación

1 2 3 4 5
Escala de actitudes hacia
las matemáticas

0,925 0,928 0,975 0,915 0,885 0,926 Muy buena

Escala de procrastinación
académica

0,902 0,935 0,977 0,950 0,903 0,933 Muy buena

Promedio 0,914 0,932 0,976 0,933 0,894 0,930 Muy buena
Nota. Fuente: Fichas de validación de los expertos

3.10.2. Confiabilidad
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La confiabilidad o fiabilidad, de acuerdo con Quero (2010), es una cualidad de los

instrumentos que expresa la consistencia o estabilidad de la medición con aplicación de

dicho instrumento. una medida. En el presente estudio, la confiabilidad fue evaluada

mediante la aplicación de una prueba piloto a 10 estudiantes, que no forman parte de la

muestra.

El coeficiente de confiabilidad se determinó mediante el alfa de Cronbach. Este

coeficiente de consistencia interna expresa el grado en que los ítems en conjunto miden una

variable con precisión y estabilidad, cuya utilidad se orienta a calcular la confiabilidad de un

instrumento (Quero, 2010).

Asimismo, Canales (2006) considera que un instrumento confiable es aquella que

garantiza la estabilidad en las mediciones. Es decir, aplicada dos veces a los mismos sujetos,

reporta los mismos resultados.

Una vez que se determinó la validez de los instrumentos, se aplicó a un grupo piloto

y los datos recogidos fueron procesados con el estadígrafo Alfa de Cronbach puesto que las

escalas son de respuestas numéricas politómicas, y a través de ello se determinó el grado de

confiabilidad de los instrumentos adaptados.

Tabla 2

Resultados del cálculo de coeficiente de confiabilidad de los instrumentos

Instrumento N
Alfa de

Cronbach Interpretación

Subescala percepción de la incompetencia matemática 12 0,938 Muy buena
Subescala gusto por las matemáticas 12 0,868 Muy buena
Subescala percepción de utilidad 4 0,758 Buena
Subescala autoconcepto matemático 4 0,732 Buena

Escala de actitudes hacia las matemáticas (en global) 32 0,950 Muy buena
Escala de procrastinación académica (en global) 16 0,832 Muy buena

Promedio global 48 0,891 Muy buena
Nota. N: número de ítems de cada instrumento.

El valor determinado con el coeficiente alfa de Cronbach para la escala de actitud

hacia las matemáticas es de 0,950 y para la Escala de procrastinación académica es de 0,832.

Estos valores indican que ambos instrumentos son altamente confiables. Además, se observó

que la correlación ítem-total resultaron por encima 0,20 en todos los ítems en los dos

instrumentos; lo que indica que ambos instrumentos poseen alto grado de precisión y

consistencia interna.
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3.11. Técnicas de procesamiento de datos

3.11.1. Análisis descriptivos

Una vez recogida los datos necesarios, se procedió organización de una base de datos

en una tabla dinámica con los datos recopilados de ambas variables por dimensiones en el

programa Excel. Luego recurriendo al software SPSS en versión 25 se procedió con el

cálculo de las frecuencias absolutas y relativas simples en tablas de contingencia.

3.11.2. Análisis inferencial

Por tratarse de datos cualitativos ordinales no se realizó prueba de normalidad. Puesto

que los instrumentos utilizados son escalas de tipo Likert cuyo valor final se expresa

categorías ordinales. En este caso, los valores finales de la escala de actitud hacia las

matemáticas son: Muy favorable, Favorable, Desfavorable y Muy desfavorable; y de la

escala de procrastinación académica: Alto, Medio, Bajo y Muy bajo.

Para determinar el grado de relación entre variables de estudio, se seleccionó el

estadístico de prueba de rangos Tau-b de Kendall, por ser variables ordinales con igual

número de categorías como valores finales y para determinar la significancia se utilizó chi-

cuadrado de independencia por ser datos cualitativos ordinales. La prueba de hipótesis se

realizó bajo el siguiente protocolo:

Nivel de confianza al 95%

Nivel de significancia 5%

Prueba estadística Tau-b de Kendall

Tau-b= ; Tau-b ∈ [0,1];
donde:

: número total de pares concordantes

: número total de pares disconcordantes

Chi-cuadrado de independenciax = ∑
donde:

fo: frecuencia observada

fe: frecuencia esperada

Hipótesis estadísticas
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Ho: No existe relación significativa inversa entre la actitud hacia las matemáticas

y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Ha: Existe relación significativa inversa entre la actitud hacia las matemáticas y

la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Decisión

Si p-valor es mayor o igual 0,05 se acepta Ho

Si p-valor es menor a 0,05 se rechaza Ho

Finalmente se realizó la interpretación correspondiente conforme al contexto de la

presente investigación.

3.12. Aspectos éticos

Los aspectos éticos son sumamente importantes en toda investigación. Por ello,

previamente se ha solicitud la autorización correspondiente a la institución educativa

Mariscal Cáceres de Ayacucho, en el mismo que se basa el consentimiento informado de los

profesores y padres de familia y el asentimiento de los estudiantes de esta institución

educativa, con la finalidad de que se tenga el pleno conocimiento y autorización para la

presente investigación. Asimismo, se hizo uso adecuado de las normas APA, citando de

manera conveniente y adecuada en el punto que corresponda.
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis e interpretación descriptiva de datos

Tabla 3

Actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes

Niveles de actitud
hacia la matemática

Niveles de procrastinación académica
Muy bajo Bajo Medio Alto Total
f f% f f% f f% f f% f f%

Muy desfavorable 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3%
Desfavorable 0 0,0% 12 3,7% 64 19,9% 21 6,5% 97 30,1%
Favorable 3 0,9% 65 20,2% 95 29,5% 15 4,7% 178 55,3%
Muy favorable 5 1,6% 13 4,0% 27 8,4% 1 0,3% 46 14,3%
Total 8 2,5% 91 28,3% 186 57,8% 37 11,5% 322 100,0%

Nota. Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes hacia las
matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en Institución Educativa
del distrito de Ayacucho 2022.

Según la tabla 3, el 0,3% de los estudiantes presentan actitud muy desfavorable hacia

las matemáticas, de los cuales todos presentan nivel bajo de procrastinación académica; el

30,1% de los presenta actitud desfavorable de los cuales el 3,7% presenta nivel bajo de

procrastinación académica, el 19,9% nivel medio y el 6,5% nivel alto; el 55,3% presenta

actitud favorable hacia las matemáticas, de los cuales el 0,9% presenta un nivel bajo de

procrastinación académica, el 20,3% nivel bajo, el 29,5% nivel medio y el 4,7% nivel alto;

14,3% presenta actitud muy favorable hacia las matemáticas,  de los cuales el 1,6% presenta
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nivel muy bajo de procrastinación académica, el 4,0% nivel bajo, el 8,4% nivel medio y el

0,3% nivel alto.

Se observa coincidencias entre niveles altos de procrastinación académica y niveles

bajos actitud hacia las matemáticas o viceversa. El 19,9% entre el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel desfavorables de actitud hacia las matemáticas. El

20,2% entre el nivel bajo de procrastinación académica y el nivel favorables de actitud hacia

las matemáticas. El 29,5% entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel

favorables de actitud hacia las matemáticas. Esto permite concluir que, a mayor nivel de

actitud positiva hacia las matemáticas, bajos niveles de procrastinación académica o

viceversa.

Tabla 4

Percepción de la incompetencia matemática y la procrastinación académica

Niveles de
percepción de la
incompetencia

matemática

Niveles de procrastinación académica
Muy bajo Bajo Medio Alto Total

f f% f f% f f% f f% f f%

Muy desfavorable 7 2,2% 42 13,0% 45 14,0% 4 1,2% 98 30,4%
Desfavorable 1 0,3% 36 11,2% 85 26,4% 17 5,3% 139 43,2%
Favorable 0 0,0% 11 3,4% 48 14,9% 10 3,1% 69 21,4%
Muy favorable 0 0,0% 2 0,6% 8 2,5% 6 1,9% 16 5,0%
Total 8 2,5% 91 28,3% 186 57,8% 37 11,5% 322 100,0%

Nota. Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes hacia las
matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en Institución Educativa
del distrito de Ayacucho 2022.

Según la tabla 4, el 30,4% de los estudiantes presentan actitud muy desfavorable

hacia la incompetencia matemática, de los cuales el 2,2% presenta nivel muy bajo de

procrastinación académica, el 13,0% nivel bajo, 14,0% nivel medio y el 6,5% nivel alto; el

43,2% de los estudiantes presenta actitud desfavorable hacia la incompetencia matemática,

de los cuales el 0,3% presenta nivel muy bajo de procrastinación académica, el 11,2%  bajo,

el 26,4% nivel medio y el 5,3% nivel alto; el 21,4% presenta actitud favorable hacia la

incompetencia matemática, de los cuales el 3,4% presentan bajo nivel de procrastinación

académica, el 14,9% nivel medio y el 3,9% nivel alto; 5,0% presenta actitud muy favorable

hacia la incompetencia matemática,  de los cuales el 0,6% presentan bajo nivel de

procrastinación académica, el 2,5% nivel medio y el 1,9% nivel alto.
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Se observa coincidencias entre niveles bajos de procrastinación académica y también

niveles bajos de incompetencia matemática. El 19,9% entre el nivel bajo de procrastinación

académica y el nivel muy desfavorable de incompetencia matemática. El 14,0% entre el nivel

medio de procrastinación académica y el nivel muy favorable de incompetencia matemática.

El 26,4% entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel desfavorable de

incompetencia matemática. Esto permite concluir que la mayoría de los estudiantes que

muestran altos niveles de procrastinación académica también tienen altos niveles de

incompetencia matemática. Es decir, a mayor nivel de incompetencia matemática, mayor

nivel de procrastinación académica o a menor nivel de incompetencia matemática, menor

nivel de procrastinación académica.

Tabla 5

Gusto por las matemáticas y la procrastinación académica

Niveles de gusto por
las matemáticas

Niveles de procrastinación académica
Muy bajo Bajo Medio Alto Total
f f% f f% f f% f f% f f%

Muy desfavorable 0 0,0% 1 0,3% 2 0,6% 1 0,3% 4 1,2%

Desfavorable 1 0,3% 26 8,1% 80 24,8% 21 6,5% 128 39,8%

Favorable 1 0,3% 49 15,2% 89 27,6% 15 4,7% 154 47,8%

Muy favorable 6 1,9% 15 4,7% 15 4,7% 0 0,0% 36 11,2%

Total 8 2,5% 91 28,3% 186 57,8% 37 11,5% 322 100,0%

Nota. Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes hacia las
matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en Institución Educativa
del distrito de Ayacucho 2022.

Según la tabla 5, el 1,2% de los estudiantes presentan actitud muy desfavorable hacia

el gusto por las matemáticas, de los cuales el 0,3% presenta nivel bajo de procrastinación

académica, el 0,6% nivel medio y el 0,3% nivel alto; el 39,8% de los estudiantes presenta

actitud desfavorable hacia el gusto por las matemáticas, de los cuales el 0,3% presenta nivel

muy bajo de procrastinación académica, el 8,1%  bajo, el 24,8% nivel medio y el 6,5% nivel

alto; el 47,8% presenta actitud favorable hacia el gusto por las matemáticas, de los cuales el

0,3% nivel muy bajo de procrastinación académica, el 15,2% nivel bajo, el 27,6% nivel

medio y el 4,7% nivel alto; 11,2% presenta actitud muy favorable hacia el gusto por las
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matemáticas,  de los cuales el 1,9% presenta nivel muy bajo de procrastinación académica,

el 4,7%  nivel bajo y otros 4,7% nivel medio.

Se observa coincidencias entre niveles bajos de procrastinación académica y niveles

altos del gusto por las matemáticas. El 24,8% entre el nivel medio de procrastinación

académica y el nivel desfavorable del gusto por las matemáticas. El 15,2% entre el nivel bajo

de procrastinación académica y el nivel favorable del gusto por las matemáticas. El 27,6%

entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel desfavorable del gusto por las

matemáticas. Esto permite concluir que la mayoría de los estudiantes que muestran altos

niveles de procrastinación académica también tienen bajos niveles del gusto por las

matemáticas o viceversa. Es decir, a mayor nivel del gusto por las matemáticas, bajo nivel

de procrastinación académica o a menor nivel del gusto por las matemáticas, mayor nivel de

procrastinación académica.

Tabla 6

Percepción de utilidad matemática y la procrastinación académica

Niveles de
percepción de

utilidad matemática

Niveles de procrastinación académica
Muy baja Baja Medio Alta Total
f f% f f% f f% f f% f f%

Muy desfavorable 0 0,0% 2 0,6% 2 0,6% 1 0,3% 5 1,6%

Desfavorable 0 0,0% 13 4,0% 22 6,8% 7 2,2% 42 13,0%

Favorable 3 0,9% 30 9,3% 95 29,5% 16 5,0% 144 44,7%

Muy favorable 5 1,6% 46 14,3% 67 20,8% 13 4,0% 131 40,7%

Total 8 2,5% 91 28,3% 186 57,8% 37 11,5% 322 100,0%

Nota. Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes hacia las
matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en Institución Educativa
del distrito de Ayacucho 2022.

Según la tabla 6, el 1,6% de los estudiantes presentan actitud muy desfavorable hacia

la percepción de utilidad matemática, de los cuales el 0,6% presenta nivel bajo de

procrastinación académica, otros 0,6% nivel medio y el 0,3% nivel alto; el 13,0% de los

estudiantes presenta actitud desfavorable hacia la percepción de utilidad matemática, de los

cuales el 4,0% presenta nivel bajo de procrastinación académica, el 6,8% nivel medio y el

2,2% nivel alto; el 44,7% presenta actitud favorable hacia la percepción de utilidad

matemática, de los cuales el 0,9% nivel muy bajo de procrastinación académica, el 9,3%

nivel bajo, el 29,5% nivel medio y el 5,0% nivel alto; 40,7% presenta actitud muy favorable
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hacia la percepción de utilidad matemática,  de los cuales el 1,6% presenta nivel muy bajo

de procrastinación académica, el 14,3%  nivel bajo, el 20,8% nivel medio y el 4,0% nivel

alto.

Se observa coincidencias entre niveles bajos de procrastinación académica y niveles

altos niveles de percepción de utilidad matemática. El 29,5% entre el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel favorable de percepción de utilidad matemática. El

14,3% entre el nivel bajo de procrastinación académica y el nivel muy favorable de

percepción de utilidad matemática. El 20,8% entre el nivel medio de procrastinación

académica y el nivel muy favorable de percepción de utilidad matemática. Esto permite

concluir que la mayoría de los estudiantes que muestran altos niveles de procrastinación

académica también tienen bajos niveles de percepción de utilidad matemática o viceversa.

Es decir, a mayor nivel de percepción de utilidad matemática, bajo nivel de procrastinación

académica o a menor nivel de percepción de utilidad matemática, mayor nivel de

procrastinación académica.

Tabla 7

Autoconcepto matemático y la procrastinación académica

Niveles de
autoconcepto
matemático

Niveles de procrastinación académica
Muy bajo Bajo Medio Alto Total
f f% f f% f f% f f% f f%

Muy desfavorable 0 0,0% 5 1,6% 12 3,7% 3 0,9% 20 6,2%
Desfavorable 0 0,0% 18 5,6% 56 17,4% 13 4,0% 87 27,0%
Favorable 2 0,6% 41 12,7% 74 23,0% 14 4,3% 131 40,7%
Muy favorable 6 1,9% 27 8,4% 44 13,7% 7 2,2% 84 26,1%
Total 8 2,5% 91 28,3% 186 57,8% 37 11,5% 322 100,0%

Nota. Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes hacia las
matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en Institución Educativa
del distrito de Ayacucho 2022.

Según la tabla 7, el 6,2% de los estudiantes presentan actitud muy desfavorable hacia

el autoconcepto matemático, de los cuales el 1,6% presenta nivel bajo de procrastinación

académica, otros 3,7% nivel medio y el 0,9% nivel alto; el 27,0% de los estudiantes presenta

actitud desfavorable hacia el autoconcepto matemático, de los cuales el 5,6% presenta nivel

bajo de procrastinación académica, el 17,4% nivel medio y el 4,0% nivel alto; el 40,7%

presenta actitud favorable hacia el autoconcepto matemático, de los cuales el 0,6% nivel

muy bajo de procrastinación académica, el 12,7% nivel bajo, el 23,0% nivel medio y el 4,3%

nivel alto; 26,1% presenta actitud muy favorable hacia el autoconcepto matemático,  de los



60

cuales el 1,9% presenta nivel muy bajo de procrastinación académica, el 8,4%  nivel bajo,

el 13,7% nivel medio y el 2,2% nivel alto.

Se observa coincidencias entre el nivel medio de procrastinación académica y

diferentes niveles del autoconcepto matemático. El 17,4% entre el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel desfavorable del autoconcepto matemático. El 23,0%

entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel favorable del autoconcepto

matemático. El 13,7% entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel muy

favorable del autoconcepto matemático. Esto permite concluir que los estudiantes que

muestran nivel medio de procrastinación académica, unos muestran bajos niveles del

autoconcepto matemático y otros altos niveles del autoconcepto matemático. Si bien hay una

tendencia que, a mayor nivel del autoconcepto matemático, bajo nivel de procrastinación

académica o a menor nivel del autoconcepto matemático, mayor nivel de procrastinación

académica, aun no se muestra de manera clara, sugiere una correlación inversa.

4.2. Análisis e interpretación inferencial de datos

Por tratarse de dos variables cualitativas ordinales se utilizó la prueba de hipótesis

chi cuadrado de independencia para determinar la significancia y coeficiente de correlación

de rangos Tau b de Kendall para determinar el grado de relación al 95% de nivel de confianza

y 5% de nivel de significancia.

4.2.1. Prueba de hipótesis general

Hipótesis nula. No existe relación significativa inversa entre las actitudes hacia las

matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Hipótesis alterna. Existe relación significativa inversa entre las actitudes hacia las

matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Tabla 8

Correlación entre las actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación académica

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall Prueba chi-cuadrado de independencia

N de casos
válidos

Valor
Significación
aproximada

N de casos
válidos

Valor
Significación

asintótica (bilateral)

322 -0.259 0.000 322 46,759a 0.000
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Nota. a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es ,02. Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes
hacia las matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en una Institución
Educativa del distrito de Ayacucho 2022.

Como se muestra en la tabla 8, al 95% del nivel de confianza, la significancia

calculada de la prueba chi-cuadrada de independencia es inferior a la significancia asumida

(0,00<0,05), se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto indica que

existe correlación significativa negativa (Tau-b=-0,259) baja (-0,300 <-0,259 < -0,200) entre

la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación académica. Significa, que existe una

relación significativa inversa entre las actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022. Es decir, a mayor nivel de actitud positiva hacia las matemáticas, menor

nivel de procrastinación académica o viceversa.

4.2.2. Prueba de hipótesis específica 1

Hipótesis nula. No existe relación significativa directa entre la percepción de la

incompetencia matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la

institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Hipótesis alterna. Existe relación significativa directa entre la percepción de la

incompetencia matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la

institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Tabla 9

Correlación entre la percepción de la incompetencia matemática y la procrastinación

académica

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall Prueba chi-cuadrado de independencia

N de casos
válidos

Valor
Significación
aproximada

N de casos
válidos

Valor
Significación

asintótica (bilateral)

322 0,289 0,000 322 44,384a 0,000

Nota. a. 6 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
,40.” Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes hacia
las matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en una Institución
Educativa del distrito de Ayacucho 2022.

Como se muestra en la tabla 9, al 95% del nivel de confianza, la significancia

calculada de la prueba chi-cuadrado de independencia es inferior a la significancia asumida

(0,00<0,05), se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto indica que
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existe correlación significativa positiva (Tau-b=0,289) baja (0,200<0,289<0,300) entre los

niveles de incompetencia matemática y la procrastinación académica. Significa, que existe

una relación significativa directa entre los niveles de incompetencia matemática y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022. Es decir, a mayor nivel de incompetencia matemática, mayor

nivel de procrastinación o viceversa.

4.2.3. Prueba de hipótesis específica 2

Hipótesis nula. No existe relación significativa inversa entre el gusto por las

matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Hipótesis alterna. Existe relación significativa inversa entre el gusto por las

matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Tabla 10

Correlación entre el gusto por las matemáticas y la procrastinación académica

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall Prueba chi-cuadrado de independencia

N de casos
válidos

Valor
Significación
aproximada

N de casos
válidos

Valor
Significación

asintótica (bilateral)

322 -0,237 0,000 322 48,709a 0,000

Nota. a. 8 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es ,10.” Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes
hacia las matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en una Institución
Educativa del distrito de Ayacucho 2022.

Como se muestra en la tabla 10, al 95% del nivel de confianza, la significancia calculada

de la prueba chi-cuadra de independencia es inferior a la significancia asumida (0,00<0,05), se

rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto indica que existe correlación

significativa negativa (Tau-b=-0,237) baja (-0,300<-0,237<-0,200) entre los niveles del gusto

por las matemáticas y la procrastinación académica. Significa, que existe una relación

significativa inversa entre los niveles del gusto por las matemáticas y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022. Es decir, a mayor nivel de gusto por la matemática, menor nivel de

procrastinación académica o viceversa.

4.2.4. Prueba de hipótesis específica 3
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Hipótesis nula. No existe relación significativa inversa existe entre la percepción de

utilidad matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la

institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Hipótesis alterna. Existe relación significativa inversa existe entre la percepción de

utilidad matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la

institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Tabla 11

Correlación entre la percepción de utilidad matemática y la procrastinación académica

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall Prueba chi-cuadrado de independencia

N de casos
válidos

Valor
Significación
aproximada

N de casos
válidos

Valor
Significación

asintótica
(bilateral)

322 -0,110 0,037 322 12,286a 0,198
Nota. a. 8 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado

es ,12.” Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes
hacia las matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en una Institución
Educativa del distrito de Ayacucho 2022.

Como se muestra en la tabla 11, al 95% del nivel de confianza, la significancia calculada

de la prueba chi-cuadrado de independencia es mayor a la significancia asumida (0,198>0,05),

se acepta a la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por consiguiente, no existe

correlación significativa entre los niveles de percepción de utilidad matemática y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022. Si bien se advierte una correlación inversa (Tau-b=-0,110) muy

baja (-0,200<-0,110<0,000), esta no es significativa. Es decir, a mayor nivel de percepción de la

utilidad matemática no necesariamente corresponde menor nivel de procrastinación académica

o viceversa.

4.2.5. Prueba de hipótesis específica 4

Hipótesis nula. No existe relación significativa inversa entre el nivel de

autoconcepto matemático y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la

institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Hipótesis alterna. Existe relación significativa inversa entre el nivel de

autoconcepto matemático y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la

institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Tabla 12

Correlación entre autoconcepto matemático y la procrastinación académica
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Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall Prueba chi-cuadrado de independencia

N de casos
válidos

Valor
Significación
aproximada

N de casos
válidos

Valor
Significación

asintótica (bilateral)

322 -0,146 0,003 322 16,246a 0,062
Nota. a. 5 casillas (31,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es

,50. Fuente: Cuestionario de escala de procrastinación académica y escala de actitudes hacia
las matemáticas aplicados a los estudiantes de educación secundaria en una Institución
Educativa del distrito de Ayacucho 2022.

Como se muestra en la tabla 12, al 95% del nivel de confianza, la significancia calculada

de la prueba chi-cuadrado de independencia es mayor a la significancia asumida (0,062>0,05),

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esto indica que no existe correlación

significativa entre los niveles de autoconcepto matemático y la procrastinación académica en

estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. Si

bien se advierte una correlación inversa (Tau-b=-0,146) muy baja (-0,200<-0,146<0,000), esta

no es significativa. Es decir, a mayor nivel de autoconcepto matemático no necesariamente

corresponde menor nivel de procrastinación académica o viceversa.

4.3. Discusión de resultados

La actitud hacia las matemáticas es una predisposición adquirida como producto de la

experiencia. Se manifiesta mediante comportamientos que expresan aceptación-rechazo,

cercanía-distancia, interés-desinterés, etc. sobre el área de matemática. Es determinada por

“aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que responde ante hechos concretos

según una dirección establecida por esos hechos y que motiva a reaccionar ante ellos de

manera favorable o desfavorable” (Gómez, 2012, p. 41).

Estas reacciones están asociadas entre otros factores también a la procrastinación

académica. La procrastinación es postergación de la realización de las tareas inne-

cesariamente al punto de experimentar un malestar subjetivo. La postergación de actividades

y la falta de conductas orientadas al cumplimiento de las metas y las actividades planificadas

son consideradas entre sus componentes principales.

Según la teoría racional emotiva conductual, “los estudiantes están involucrados en

la procrastinación, por una forma errónea de razonar al recibir un componente activador, el

cual destruye sus expectativas para realizar una tarea propuesta” (Ayala et al., 2020, p. 44).

Entonces la procrastinación académica alude específicamente a la postergación o retraso en

la ejecución de trabajos académicos en el entorno escolar, generalmente es asociado a bajos

niveles de logro de los aprendizajes.
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Con el objetivo de determinar la relación existente entre las actitudes hacia las

matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes de educación secundaria del

distrito de Ayacucho, se observó que en los estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022, el 19,9% presentan el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel desfavorables de actitud hacia las matemáticas. El

20,2% entre el nivel bajo de procrastinación académica y el nivel favorables de actitud hacia

las matemáticas. El 29,5% entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel

favorables de actitud hacia las matemáticas. La prueba de hipótesis (p=0,00<0,05; Tau-b= -

0,259; -0,300<-0,259<-0,200) indican que existe una relación significativa inversa baja entre

las actitudes hacia las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII

ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. Es decir, “la

autorregulación y la postergación de actividades académicas del área de matemática

dependen, en parte, de la percepción de la incompetencia matemática, el gusto por las

matemáticas, la percepción de utilidad de las matemáticas y el autoconcepto matemático, de

tal manera que, a mayor nivel de actitud hacia las matemáticas, bajos niveles de

procrastinación académica.” Estos resultados coinciden con los hallazgos de Alarcón y

Córdova (2019) quienes encontraron que existe relación significativa entre la

autorregulación académica y la forma de escuchar la clase, es decir actitud ante el área.

Consideran que procrastinar en la preparación para los exámenes genera serios problemas

académicos. Asimismo, Julca y Rosado (2019) evidenciaron una relación significativa

inversa muy buena entre la motivación y procrastinación académica. Sugiere que con una

mayor motivación o actitud de logro se conseguiría disminuir los niveles de procrastinación.

Según la teoría racional emotiva conductual, “los estudiantes están involucrados en la

procrastinación, por una forma errónea de razonar al recibir un componente activador, el

cual destruye sus expectativas para realizar una tarea propuesta” (Ayala et al., 2020, p. 44).

Analizando estos resultados y teorías podemos constatar que existe respaldo para concluir

que en los en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022 existe una relación significativa inversa baja entre la actitud hacia las

matemáticas y la procrastinación académica.

Como primer objetivo específico, buscamos determinar la relación existente entre la

percepción de la incompetencia matemática y la procrastinación académica en estudiantes

de educación secundaria del distrito de Ayacucho. Al respecto, en los estudiantes del VII

ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022, se observa que el

19,9% presenta nivel bajo de procrastinación académica y el nivel muy desfavorable de
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incompetencia matemática. El 14,0% entre el nivel medio de procrastinación académica y el

nivel muy favorable de incompetencia matemática. El 26,4% entre el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel desfavorable de incompetencia matemática. Significa

que la mayoría de los estudiantes que muestran altos niveles de procrastinación académica

también tienen altos niveles de incompetencia matemática. Los resultados de la prueba de

hipótesis (p=0,00<0,05; Tau-b=0,289; 0,200<0,289<0,300) indican que existe una relación

significativa directa baja entre los niveles de incompetencia matemática y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022. Es decir, a mayor nivel de incompetencia matemática, mayor nivel de

procrastinación académica o a menor nivel de incompetencia matemática, menor nivel de

procrastinación académica. Al respecto Pineda et al. (2021) determinaron que a medida el

estudiante avanza en grados y ciclos académicos, las actitudes negativas hacia las

matemáticas también se elevan, es decir su nivel de percepción de la incompetencia

matemática aumenta. Por su parte Cevallos (2019) concluye “que la procrastinación

académica tiene relación estrecha con el año escolar en estudiantes de secundaria” (p. 56).

Asimismo, Valle et al. (2016) concluye que “parece un tanto paradójico que al mismo tiempo

que los estudiantes avanzan de curso y adquieren más conocimientos y habilidades

matemáticas, también se sientan menos competentes para las matemáticas” (p. 129). Si bien

estos estudios demuestran que tanto la percepción de la incompetencia y la procrastinación

aumentan a medida que los estudiantes van avanzando en los grados de estudio, el grado de

relación entre ellas también se corresponden. Es así que en los estudiantes del VI ciclo

encontramos que existe relación significativa positiva entre la percepción de la

incompetencia matemática y la procrastinación académica.

El segundo objetivo específico fue determinar la relación existente entre el gusto por

las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes de educación secundaria del

distrito de Ayacucho. Al respecto, en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa

Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022, se observa que el 24,8% presentan el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel desfavorable del gusto por las matemáticas. El 15,2%

entre el nivel bajo de procrastinación académica y el nivel favorable del gusto por las

matemáticas. El 27,6% entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel

desfavorable del gusto por las matemáticas. Esto quiere decir que de los estudiantes que

muestran altos niveles de procrastinación académica tienen bajos niveles del gusto por las

matemáticas o viceversa. Los resultados de la prueba de hipótesis (p=0,00<0,05; Tau-b=-

0,237; -0,300<-0,237<-0,200) indican que existe una relación significativa inversa baja entre
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los niveles del gusto por las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del

VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. Esto quiere decir

el grado de agrado y satisfacción que experimenta el estudiante en el estudio y aprendizaje

de las matemáticas modifica el nivel de procrastinación académica. Sin embargo, no es el

único factor, puesto que la relación es muy baja. Depende también de otros factores

cognitivos y afectivos. Estos resultados son respaldados por Santisteban (2021) quien

evidenció “que existe relación directa, significativa con tamaño de efecto pequeño entre el

afecto positivo y actitud hacia las matemáticas” (p. 41). Asimismo, Tapia (2022) concluye

que “existe relación significativa entre hábitos de estudio y la variable procrastinación

académica” (p. 37). Al analizar estos resultados notamos que tanto el gusto por las

matemáticas como la procrastinación académica tienen múltiples factores y ninguno de ellos

tienen efectos considerables, sino que suman de a poco. Al respecto coincidimos con

Carhuapoma (2018) cuando concluye que con relación a las conductas vinculadas a la

postergación “se observa que va incrementando según el grado de estudios, de modo que los

estudiantes del último grado tienden a procrastinar más comparados con los grados

inferiores, siendo los del primer grado los que tienen menores conductas de postergación”

(p. 52). Es decir, la procrastinación académica en parte depende de los niveles del gusto por

las matemáticas, de tal manera que, a mayor nivel del gusto por las matemáticas, bajo nivel

de procrastinación académica o a menor nivel del gusto por las matemáticas, mayor nivel de

procrastinación académica.

Como tercer objetivo específico se planteó determinar la relación existente entre

percepción de utilidad matemática y la procrastinación académica en estudiantes de

educación secundaria del distrito de Ayacucho. Al respecto, en estudiantes del VII ciclo de

la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022, se observa que el 29,5%

presentan el nivel medio de procrastinación académica y el nivel favorable de percepción de

utilidad matemática. El 14,3% entre el nivel bajo de procrastinación académica y el nivel

muy favorable de percepción de utilidad matemática. El 20,8% entre el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel muy favorable de percepción de utilidad matemática.

Es decir, en la mayoría de los casos, a mayor nivel de percepción de la utilidad matemática

no necesariamente corresponde menor nivel de procrastinación académica o viceversa. Los

resultados de la prueba de hipótesis indican que no existe correlación significativa entre los

niveles de percepción de utilidad matemática y la procrastinación académica en estudiantes

del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. Si bien se

advierte una correlación inversa (Tau-b=-0,110) ésta es muy baja muy baja (-0,200<-
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0,110<0,000) y no es significativa (p=0,198>0,05). Este resultado se puede corroborar en Valle

et al. (2016) quienes plantean que “a medida los estudiantes avanzan de curso disminuye su

motivación intrínseca, su interés, su percepción de utilidad, el aprovechamiento del tiempo

y su actitud hacia los deberes” (p. 129). Por lo tanto, tiende a procrastinar más y no tanto por

la percepción de la utilidad. Aunque que la motivación no parece relacionarse

significativamente sino es parte de la actitud.  Por otro lado, Ayala et al. (2020) consideran

que “los factores esenciales del bajo rendimiento académico son: aspectos negativos,

deficiencias de los casos del proceso educativo, dilación o procrastinación académica,

considerada esta última como una tendencia muy común durante los últimos años” (p. 41) y

no precisamente la percepción de la utilidad matemática. En los estudiantes del VII ciclo de

la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022 esta relación es negativa muy

baja y no significativa. Quiere decir que la percepción de la utilidad matemática y la

procrastinación académica dependen de muchos otros factores y son independientes entre sí.

Por lo tanto, en necesario buscar relaciones otros factores como la motivación, puesto que

repercute en el logro de competencias. Como manifiestan Domínguez et al. (2014, citado

por Ayala et al., 2020) que “la tendencia de aplazar a menudo o siempre una actividad, en

muchos de los casos se produce ansiedad, baja autoeficacia y estrés, por la entrega de

trabajos, y, en consecuencia, traerá una nota o calificación negativa” (p. 48). Entonces no es

analizar de manera asilada la procrastinación relacionándolo solo con la utilidad matemática

sino entorno al desarrollo de las actividades de aprendizaje en el área de matemática tomando

en cuenta los múltiples factores cognitivos, afectivos y sociales.

El cuarto objetivo específico fue determinar la relación existente entre el

autoconcepto matemático y la procrastinación académica en estudiantes de educación

secundaria del distrito de Ayacucho. Al respecto, en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022, se observa el 17,4% entre el nivel medio de

procrastinación académica y el nivel desfavorable del autoconcepto matemático. El 23,0%

entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel favorable del autoconcepto

matemático. El 13,7% entre el nivel medio de procrastinación académica y el nivel muy

favorable del autoconcepto matemático. Significa que los estudiantes que muestran nivel

medio de procrastinación académica, unos muestran bajos niveles del autoconcepto

matemático y otros altos niveles del autoconcepto matemático. Los resultados de la prueba

de hipótesis (p=0,062>0,05; Tau-b=-0,146; -0,200<-0,146<0,000), indican que no existe

correlación significativa entre los niveles de autoconcepto matemático y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de
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Ayacucho-2022. Si bien se advierte una correlación inversa (Tau-b=-0,146) esta es muy baja

(-0,200<-0,146<0,000) y no significativa. Es decir, a mayor nivel de autoconcepto

matemático no necesariamente corresponde menor nivel de procrastinación académica o

viceversa. Al respecto Valle et al. (2016) concluyen que la autoestima y la autoeficacia se

correlaciona significativamente con la motivación e interés en el área, a diferencia del

autoconcepto matemático para no influir en la autoeficacia. Sin embargo, para Núñez et al.

(1998, citado por Ortiz et al., 2018) los estudiantes con autoconcepto positivo “disponían de

mayores recursos cognitivos y motivacionales, porque cuentan con más estrategias de

aprendizaje o de apoyo para estudiar, además de buena concentración y una mejor actitud en

la escuela” (p. 153). Esto quiere decir que el grado de percepción manifiesta sobre sus

habilidades y destrezas para el estudio y aprendizaje de las matemáticas, en alguna medida,

se ven reflejados en el grado de cumplimiento de sus tareas evitando niveles altos de

procrastinación. Esto no significa cuanto mayor nivel de autoconcepto matemático, menor

será nivel de procrastinación o viceversa. La procrastinación académica no solo depende del

nivel de percepción de autoconcepto matemático, puesto que la correlación en muy bajo y

no son interdependientes.
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Conclusiones

1) Las evidencias empericas (p=0,00<0,05; Tau-b=-0,259; -0,300<-0,259<-0,200)

indican que existe una relación significativa inversa baja entre las actitudes hacia las

matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. Es decir, a mayor nivel de actitud positiva

hacia las matemáticas, bajos niveles de procrastinación académica.

2) Los resultados de la prueba de hipótesis (p=0,00<0,05; Tau-b=0,289;

0,200<0,289<0,300) indican que existe una relación significativa directa baja entre los

niveles de incompetencia matemática y la procrastinación académica en estudiantes del VII

ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. Es decir, a mayor nivel

de incompetencia matemática, mayor nivel de procrastinación académica o a menor nivel de

incompetencia matemática, menor nivel de procrastinación académica.

3) Los resultados de la prueba de hipótesis (0,00<0,05; Tau-b=-0,237; -0,300<-

0,237<-0,200) indican que existe una relación significativa inversa baja entre los niveles del

gusto por las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la

institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. Es decir, la procrastinación

académica en parte depende de los niveles del gusto por las matemáticas, de tal manera que,

a mayor nivel del gusto por las matemáticas, bajo nivel de procrastinación académica o a

menor nivel del gusto por las matemáticas, mayor nivel de procrastinación académica.

4) Los resultados de la prueba de hipótesis (0,198>0,05) indican que no existe

correlación significativa entre los niveles de percepción de utilidad matemática y la

procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal

Cáceres de Ayacucho-2022. Si bien se advierte una correlación inversa (Tau-b=-0,110) ésta es

muy baja muy baja (-0,200<-0,110<0,000) y no es significativa. Es decir, en la mayoría de los

casos, a mayor nivel de percepción de la utilidad matemática no necesariamente corresponde

menor nivel de procrastinación académica o viceversa

5) Los resultados de la prueba de hipótesis (p=0,062>0,05) indican que no existe

correlación significativa entre los niveles de autoconcepto matemático y la procrastinación

académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal Cáceres de

Ayacucho-2022. Si bien se advierte una correlación inversa (Tau-b=-0,146) esta es muy baja

(-0,200<-0,146<0,000) y no significativa (p=0,062). Es decir, a mayor nivel de autoconcepto

matemático no necesariamente corresponde menor nivel de procrastinación académica o

viceversa.
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Recomendaciones

1. A la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, que mediante sus escuelas

profesionales incentive el desarrollo de nuevas investigaciones que aporten nuevas

evidencias sobre la relación de la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación

académica en educación secundaria.

2. A los diferentes órganos intermedios del Ministerio de Educación en la región Ayacucho

que, recogiendo los resultados de la presente investigación, emprendan acciones de

mejora en las intervenciones para fortalecer la actitud hacia las matemáticas y enfrenta

situación de procrastinación académica en estudiantes educación secundaria del distrito

de Ayacucho.

3. A los profesores de matemática y directivos de las instituciones educativas de educación

secundaria del distrito de Ayacucho, fortalecer el desarrollo de actitudes positivas hacia

las matemáticas a partir del desarrollo positivo de autoconcepto matemático.

4. A la comunidad de docentes investigadores, analizar con mayor detalle estos resultados

a través de diseños multivariados, con el fin de averiguar qué factores son los más

preponderantes para la formación de las actitudes hacia las matemáticas, así como de la

procrastinación académica.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: Actitud hacia las matemáticas y procrastinación académica en estudiantes de Educación Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho-2022

FORMULACIÓN DE PROBLEMAS FORMULACIÓN DE OBJETIVOS FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
VARIABLES E
INDICADORES

METODOLOGÍA

Problema general:
¿Qué relación existe entre las actitudes hacia
las matemáticas y la procrastinación
académica en estudiantes del VII ciclo de la
institución educativa Mariscal Cáceres de
Ayacucho-2022?
Problemas específicos:
 ¿Qué relación existe entre la percepción de

la incompetencia matemática y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022?

 ¿Qué relación existe entre el gusto por las
matemáticas y la procrastinación
académica en estudiantes del VII ciclo de
la institución educativa Mariscal Cáceres
de Ayacucho-2022?

 ¿Qué relación existe entre la percepción de
utilidad matemática y la procrastinación
académica en estudiantes del VII ciclo de
la institución educativa Mariscal Cáceres
de Ayacucho-2022?

 ¿Qué relación existe entre el autoconcepto
matemático y la procrastinación académica
en estudiantes del VII ciclo de la institución
educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho-
2022?

Objetivo general:
Determinar la relación existente entre las
actitudes hacia las matemáticas y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.
Problemas específicos:
 Determinar la relación existente entre la

percepción de la incompetencia
matemática y la procrastinación
académica en estudiantes del VII ciclo de
la institución educativa Mariscal Cáceres
de Ayacucho-2022.

 Determinar la relación existente entre el
gusto por las matemáticas y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

 Determinar la relación existente entre la
percepción de utilidad matemática y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

 Determinar la relación existente entre el
autoconcepto matemático y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

Hipótesis general:
Existe relación significativa inversa entre
las actitudes hacia las matemáticas y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.
Hipótesis específicas
 Existe relación significativa directa entre

la percepción de la incompetencia
matemática y la procrastinación
académica en estudiantes del VII ciclo de
la institución educativa Mariscal Cáceres
de Ayacucho-2022.

 Existe relación significativa inversa entre
el gusto por las matemáticas y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

 Existe relación significativa inversa
existe entre la percepción de utilidad
matemática y la procrastinación
académica en estudiantes del VII ciclo de
la institución educativa Mariscal Cáceres
de Ayacucho-2022.

 Existe relación significativa inversa entre
el nivel autoconcepto matemático y la
procrastinación académica en estudiantes
del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022.

V1. Actitud hacia
las matemáticas:
 Percepción de la

incompetencia
matemática

 Gusto por las
matemáticas

 Percepción de
utilidad

 Autoconcepto
matemático

V2. Procrastinación
académica:
 Autorregulación

académica
 Postergación de

actividades

Tipo :
Básica
Observacional

Nivel:
Correlacional

Diseño:
Correlacional
transversal

Población:
Estudiantes VII ciclo
de la institución
educativa “Mariscal
Cáceres” de
Ayacucho

Muestra:
322 VII ciclo de la
institución educativa
“Mariscal Cáceres”
de Ayacucho

Técnica:
Encuesta

Instrumento:
Cuestionario
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Instrumento 1: Escala de actitudes hacia las matemáticas

Instrucciones: Estimado estudiante, el objetivo de la presente encuesta es recoger información
sobre las actitudes hacia las matemáticas en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa
Mariscal Cáceres de Ayacucho-2022. A continuación, te presentamos una serie de afirmaciones
que debes valorar según se ajuste a tu condición. El cuestionario es de carácter anónimo y
confidencial; los datos serán utilizados estrictamente con fines estadísticos, por ello tus respuestas
sinceras serán útiles para esta investigación. Las posibles respuestas son: Totalmente en
desacuerdo (0); Medianamente en desacuerdo (1), Medianamente de acuerdo (2), Medianamente
de acuerdo (3) y Totalmente de acuerdo (4). Además, no hay respuesta mala ni respuesta buena.
Sexo: Masculino (   )              Femenino (    )

ÍTEM ENUNCIADOS
VALORACIÓN
0 1 2 3 4

D1 Percepción de la incompetencia matemática
1 En matemáticas me cuesta trabajo decidir qué tengo que hacer
2 Me suelo sentir incapaz de resolver problemas matemáticos
3 Suelo tener dificultades con las matemáticas
4 Me siento más torpe en matemáticas que la mayoría de mis compañeros
5 Las matemáticas me confunden
6 Siempre he tenido problemas con las matemáticas
7 Haga lo que haga, siempre saco notas bajas en matemáticas
8 En matemáticas me quedo con la mente en blanco con frecuencia
9 No sé estudiar las matemáticas

10
Salvo en unos pocos casos, por mucho que me esfuerce no consigo entender
las matemáticas

11 Me será siempre difícil aprender matemáticas
12 Soy una de esas personas que no nació para aprender matemáticas
D2 Gusto por las matemáticas
13 Me resulta divertido estudiar matemáticas
14 Cuando tengo que estudiar matemáticas voy a la tarea con cierta alegría
15 Puedo pasarme horas estudiando matemáticas y haciendo
16 Si tuviera oportunidad me apuntaría a asignaturas optativas
17 La materia que se imparte en las clases de matemáticas es muy interesante
18 Las matemáticas son una de las asignaturas más aburridas
19 Me gustan las matemáticas
20 Las matemáticas son un «rollo»
21 Me siento cómodo resolviendo problemas de matemáticas
22 Toca clase de matemáticas ¡Qué horror!
23 No soporto estudiar matemáticas, incluso las partes más fáciles
24 Las matemáticas son fáciles
D3 Percepción de utilidad
25 Las matemáticas no sirven para nada
26 Las matemáticas son útiles y necesarias en todos los ámbitos de la vida

27
Las matemáticas deberían estar presentes únicamente en las carreras de
ciencias

28 Aprender matemáticas es cosa de unos pocos
D4 Autoconcepto matemático
29 Puedo llegar a ser un buen alumno de matemáticas
30 Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien las matemáticas
31 Se me da bien calcular mentalmente
32 Para mis maestros y profesores de matemáticas soy un buen alumno
Fuente: Escala de Actitudes hacia las Matemáticas (Palacios et al., 2014).
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Instrumento 2: Escala de procrastinación académica

Instrucciones: Estimado estudiante, el objetivo de la presente encuesta es recoger información
sobre la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Mariscal
Cáceres de Ayacucho-2022. A continuación te presentamos una serie de afirmaciones que debes
valorar según se ajuste a tu condición. El cuestionario es de carácter anónimo y confidencial; los
datos serán utilizados estrictamente con fines estadísticos, por ello tus respuestas sinceras serán
útiles para esta investigación. Las posibles respuestas son: 4) siempre (me ocurre siempre), 3) casi
siempre (me ocurre mucho), 2) a veces (me ocurre alguna vez), 1) pocas veces (me ocurre pocas
veces o casi nunca), 0) nunca (no me ocurre nunca). Además no hay respuesta mala ni respuesta
buena.

Sexo: Masculino (   )              Femenino (    )

ÍTEM
ENUNCIADOS VALORACIÓN

4 3 2 1 0

1
Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para el
último minuto.

2
Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes.

3
Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior.

4
Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de la clase.

5
Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato
de buscar ayuda.

6
Asisto regularmente a clases.

7
Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible.

8
Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan.

9
Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.

10
Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio.

11
Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea
aburrido

12
Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio.

13
Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra.

14
Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas.

15
Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.

16
Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar hasta el
último minuto para completar una tarea.

Fuente: Escala de procrastinación académica (Trías y Carbajal, 2020)
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Fichas de validación por juicio de expertos de la escala de actitudes hacia las matemáticas.
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Fichas de validación por juicio de expertos de la escala de procrastinación académica.
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Base de datos de la prueba piloto

Actitud hacia las matemáticas

Procrastinación académica

EST Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9
Ítem
10

Ítem
11

Ítem
12

Ítem
13

Ítem
14

Ítem
15

Ítem
16

1 2 2 2 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4 3 2
2 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 2 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1
4 3 2 1 2 1 4 2 3 3 1 1 2 2 3 1 3
5 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1
6 2 1 4 2 2 4 4 0 0 4 2 4 4 2 2 3
7 4 1 1 3 2 4 2 3 3 1 0 2 2 1 2 3
8 2 3 2 2 3 4 3 1 1 3 3 3 2 2 2 1
9 3 2 2 1 4 3 2 1 1 4 4 4 3 2 3 3
10 1 3 2 3 1 3 4 4 2 2 1 3 3 4 0 3
11 2 1 4 2 0 4 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2
12 3 3 4 1 1 4 4 2 2 3 1 3 3 3 2 1
13 2 2 3 1 4 4 4 1 2 4 3 3 3 4 1 4
14 2 1 2 0 1 3 2 3 3 4 1 3 4 1 1 3
15 2 3 2 2 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 1 2
16 2 1 2 0 3 4 3 0 0 3 4 4 4 4 2 3
17 3 1 2 1 3 4 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2
18 2 1 2 3 3 0 3 2 1 1 2 3 2 1 1 0
19 2 2 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1
20 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 0 0 0 4 4
21 2 1 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 1 2
22 0 2 3 1 2 4 4 0 2 1 1 3 4 2 0 0
23 3 0 2 0 1 4 1 3 3 1 1 0 1 0 1 2

E
S
T Íte

m 
1

Íte
m 

2
Íte

m 
3

Íte
m 

4
Íte

m 
5

Íte
m 

6
Íte

m 
7

Íte
m

8
Íte

m 
9

Íte
m 

10
Íte

m 
11

Íte
m 

12
Íte

m 
13

Íte
m 

14
Íte

m 
15

Íte
m 

16
Íte

m 
17

Íte
m 

18
Íte

m 
19

Íte
m 

20
Íte

m 
21

Íte
m 

22
Íte

m 
23

Íte
m 

24
Íte

m 
25

Íte
m 

26
Íte

m 
27

Íte
m 

28
Íte

m 
29

Íte
m 

30
Íte

m 
31

Íte
m 

32

1 1 3 3 3 3 0 2 2 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0
2 4 2 2 1 1 2 4 3 1 3 1 0 4 1 4 4 1 3 4 1 1 1 1 3 1 3 1 1 4 4 4 1
3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 3 1 3 1 3 0 0 2 0 4 0 1 3 3 4 4
4 2 2 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 3 1 1 1 0 2 0 4 2 2 3 3 2 2
5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 2 0 3 2 2 3 3 3 2
6 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 4 4 3 2
7 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 3 2 2 0 3 0 3 2 2 0 2 3 0 4 0 1 4 4 2 2
8 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 4 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 3 1 2 3 4 3 3
9 2 4 3 3 4 3 4 1 2 3 3 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0 0 4 3 2 3 4 0 0

10 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4
11 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 0 0 0 0 3 0 1 0 3 3 3 0 2 2 2 3 0 0 0 2
13 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 0 1 2 2 1 2 1 0 2 1 0 2 1 2 3 2 2 1 1
14 2 2 1 2 3 3 4 3 2 0 2 2 2 1 0 0 3 3 1 1 2 1 0 0 0 3 2 2 2 4 4 1
15 1 2 0 1 1 0 4 0 0 1 1 1 3 3 4 2 3 4 4 1 1 4 3 1 0 3 3 3 3 3 4 0
16 2 1 4 3 4 1 4 3 0 2 1 0 3 3 2 3 3 0 4 0 3 3 0 0 0 2 0 0 4 4 4 0
17 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 3 2 3 2 0
18 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 0 0 3 3 3 3 4 2 1
19 0 1 1 0 0 1 2 1 3 2 0 0 3 3 2 3 3 0 3 0 2 0 0 3 0 4 0 0 3 3 2 3
20 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1 1 1
21 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 1 3 4 3 3 3 3 1 4 2 4 1 2 1 0 4 0 2 4 4 2 3
22 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 4 3 3 2 3 4 3 1 3 0 1 3 0 3 0 2 4 4 3 3
23 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 2 1 3 2 2 1 1 2 0 4 0 0 4 4 3 3
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Reporte de los resultados de la validación

Escala de actitudes hacia las matemáticas

EXPERTOS
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Experto 1 95 95 90 95 90 95 95 90 90 90 92,5

Experto 2 88 95 90 95 95 95 90 90 95 95 92,8

Experto 3 96 97 97 99 98 98 97 97 98 98 97,5

Experto 4 90 90 95 95 90 90 95 85 90 95 91,5
Experto 5 88 88 88 95 88 87 88 87 88 88 88,5

Promedio 91,4 93 92 95,8 92,2 93 93 89,8 92,2 93,2 92,6

Escala de procrastinación académica

EXPERTOS
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Experto 1 89 89 88 95 88 90 95 90 88 90 90,2

Experto 2 85 95 95 95 95 95 95 95 90 95 93,5

Experto 3 98 97 98 98 97 98 98 98 98 97 97,7

Experto 4 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95,0

Experto 5 88 88 88 95 88 95 95 88 88 90 90,3

Promedio 91 92,8 92,8 95,6 92,6 94,6 95,6 93,2 91,8 93,4 93,3
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Reporte de resultados de la confiabilidad

Resumen de procesamiento de casos Actitud hacia las matemáticas
N %

Casos Válido 23 100,0
Excluidoa 0 0,0
Total 23 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

,950 32

Estadísticas de total de elemento
Media de escala si el

elemento se ha
suprimido

Varianza de escala si
el elemento se ha

suprimido
Correlación total de
elementos corregida

Alfa de Cronbach si
el elemento se ha

suprimido
Ítem 1 69,26 578,929 ,420 ,950
Ítem 2 69,61 556,249 ,749 ,948
Ítem 3 69,52 560,715 ,672 ,948
Ítem 4 69,48 543,806 ,822 ,947
Ítem 5 69,39 552,976 ,761 ,947
Ítem 6 69,35 564,237 ,604 ,949
Ítem 7 69,78 572,542 ,441 ,950
Ítem 8 69,39 561,249 ,683 ,948
Ítem 9 69,04 560,134 ,644 ,948
Ítem 10 69,39 558,249 ,764 ,948
Ítem 11 69,17 547,877 ,903 ,946
Ítem 12 69,04 561,134 ,593 ,949
Ítem 13 69,26 545,929 ,843 ,947
Ítem 14 69,83 562,787 ,704 ,948
Ítem 15 69,87 559,028 ,637 ,949
Ítem 16 69,96 568,680 ,477 ,950
Ítem 17 69,39 569,340 ,557 ,949
Ítem 18 70,04 567,953 ,473 ,950
Ítem 19 69,35 563,874 ,559 ,949
Ítem 20 70,48 586,806 ,298 ,951
Ítem 21 69,65 575,601 ,489 ,950
Ítem 22 68,87 578,937 ,352 ,951
Ítem 23 68,91 580,265 ,415 ,950
Ítem 24 70,17 562,696 ,639 ,949
Ítem 25 68,13 577,755 ,536 ,949
Ítem 26 68,52 587,988 ,316 ,951
Ítem 27 69,04 561,498 ,682 ,948
Ítem 28 69,39 568,976 ,609 ,949
Ítem 29 68,83 561,605 ,727 ,948
Ítem 30 68,57 568,984 ,553 ,949
Ítem 31 69,26 563,020 ,599 ,949
Ítem 32 69,91 568,992 ,503 ,950
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Resumen de procesamiento de casos procrastinación académica
N %

Casos Válido 23 100,0
Excluidoa 0 ,0
Total 23 100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

,832 16

Estadísticas de total de elemento

Media de escala si
el elemento se ha

suprimido

Varianza de escala
si el elemento se ha

suprimido
Correlación total de
elementos corregida

Alfa de Cronbach si
el elemento se ha

suprimido
Ítem 1 33,65 73,601 ,489 ,820

Ítem 2 33,57 77,711 ,253 ,832

Ítem 3 32,96 78,225 ,211 ,834

Ítem 4 33,09 73,083 ,482 ,820

Ítem 5 32,87 74,391 ,313 ,831

Ítem 6 33,74 77,929 ,300 ,829

Ítem 7 32,43 74,711 ,375 ,826

Ítem 8 33,48 69,715 ,501 ,819

Ítem 9 33,39 69,249 ,630 ,810

Ítem 10 32,65 73,964 ,338 ,829

Ítem 11 33,17 74,332 ,340 ,829

Ítem 12 32,57 66,257 ,832 ,797

Ítem 13 32,78 67,723 ,665 ,807

Ítem 14 33,13 68,391 ,588 ,812

Ítem 15 32,91 76,356 ,288 ,830

Ítem 16 33,17 74,877 ,414 ,824
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Base de datos de la muestra

EST GRADO SEXO AD1 AD2 AD3 AD4 AGRAL PD1 PD2 PGRAL
1 3 M 2 3 3 2 3 3 2 3
2 3 M 1 4 4 4 4 2 2 2
3 3 V 3 3 3 2 2 4 3 4
4 3 V 2 2 3 2 3 3 2 3
5 3 M 3 3 3 2 2 4 2 4
6 3 M 1 3 4 4 3 3 2 3
7 3 V 1 3 4 4 4 2 1 2
8 3 V 2 3 4 2 3 2 1 2
9 3 M 2 3 4 3 3 2 2 2
10 3 V 3 2 2 2 2 3 2 3
11 3 V 2 2 2 2 2 3 2 3
12 3 M 3 2 4 2 2 3 2 3
13 3 M 1 3 2 3 3 2 1 2
14 3 M 2 2 3 1 2 2 2 2
15 3 V 1 3 4 3 3 2 2 2
16 3 M 2 3 4 4 3 3 2 3
17 3 M 3 2 3 3 2 3 2 3
18 3 M 1 2 3 2 3 2 1 2
19 3 M 2 3 3 4 3 3 2 3
20 3 V 1 4 4 4 4 3 2 3
21 3 M 2 3 4 4 3 2 1 2
22 3 V 2 2 4 2 3 2 2 2
23 3 M 3 2 3 2 2 3 2 3
24 3 V 1 4 4 4 4 1 1 1
25 3 V 2 3 3 2 3 3 2 3
26 3 M 3 3 2 3 2 3 2 3
27 3 V 1 2 3 3 3 2 2 2
28 3 V 2 3 3 4 3 3 2 3
29 3 M 1 3 4 3 3 3 2 3
30 3 V 1 3 3 4 4 3 2 3
31 3 V 3 2 2 2 2 3 2 3
32 3 V 1 2 3 1 3 3 2 3
33 3 V 3 2 3 3 2 3 1 3
34 3 V 2 2 3 3 3 3 2 3
35 3 V 2 3 4 3 3 3 2 3
36 3 V 2 3 4 3 3 4 3 4
37 3 V 3 2 3 1 2 3 3 3
38 3 M 2 3 4 3 3 2 2 2
39 3 M 4 2 4 2 2 4 2 4
40 3 V 4 3 3 4 2 3 2 3
41 3 M 1 3 2 4 3 3 2 3
42 3 V 2 3 3 3 3 3 2 3
43 3 V 2 3 3 3 3 2 1 2
44 3 V 3 2 4 2 2 3 2 3
45 3 M 3 3 3 2 2 3 2 3
46 3 M 2 4 3 4 3 2 3 2
47 3 V 2 2 3 2 3 3 2 3
48 3 V 2 3 2 4 3 2 2 2
49 3 M 4 3 2 2 2 3 2 3
50 3 V 1 3 4 4 4 3 2 3
51 3 V 1 3 4 4 4 3 2 3
52 3 V 1 3 4 4 4 4 2 4
53 3 V 2 2 4 2 2 3 2 3
54 3 V 2 2 1 3 3 2 2 2
55 3 V 3 2 4 3 3 3 2 3
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56 3 M 2 1 4 3 3 4 2 4
57 3 V 2 3 4 1 3 2 2 2
58 3 V 1 3 4 4 4 3 1 3
59 3 V 4 3 4 3 3 3 3 3
60 3 V 2 3 3 2 3 2 1 2
61 3 V 2 3 3 3 3 3 2 3
62 3 M 4 3 3 3 2 2 1 2
63 3 V 1 4 4 4 4 1 1 1
64 3 M 2 3 4 3 3 2 2 2
65 3 V 3 2 2 2 2 3 2 3
66 3 V 2 2 3 2 2 3 2 3
67 3 V 3 2 4 2 2 3 2 3
68 3 V 1 3 2 3 3 2 1 2
69 3 V 2 2 4 2 2 3 2 3
70 3 V 2 3 4 4 3 3 2 3
71 3 M 3 2 3 3 2 3 2 3
72 3 V 1 2 3 3 3 2 1 2
73 3 V 2 3 3 4 3 3 2 3
74 3 V 1 4 4 4 4 3 2 3
75 3 M 2 3 4 4 3 2 1 2
76 3 V 2 2 4 2 3 3 2 3
77 3 V 3 2 3 2 2 3 2 3
78 3 V 1 4 4 4 4 1 1 1
79 3 V 2 3 3 2 3 3 2 3
80 3 M 3 3 2 3 2 3 2 3
81 3 V 1 2 3 3 3 2 2 2
82 3 M 2 3 4 3 3 3 2 3
83 3 M 1 3 4 3 3 3 2 3
84 3 M 1 3 3 4 4 3 2 3
85 3 V 3 2 2 2 2 3 2 3
86 3 V 1 2 3 1 3 3 3 3
87 3 V 3 2 3 3 2 3 1 3
88 3 V 2 2 3 3 3 3 2 3
89 3 V 2 3 4 3 3 3 2 3
90 3 V 2 3 4 3 3 4 2 4
91 3 V 2 2 3 1 2 3 3 3
92 3 M 2 3 4 3 3 2 1 2
93 3 M 4 2 4 3 2 4 2 4
94 3 V 3 3 3 3 2 3 2 3
95 3 M 1 3 2 3 3 3 2 3
96 3 V 1 3 3 4 3 3 2 3
97 3 V 2 3 3 3 3 3 1 3
98 3 V 3 2 4 2 2 3 2 3
99 3 M 3 2 3 3 2 3 2 3

100 3 M 1 4 3 3 3 3 3 3
101 3 V 2 2 3 3 3 3 2 3
102 3 V 1 4 2 4 3 2 2 2
103 3 V 3 2 3 3 2 2 1 2
104 3 V 1 4 4 4 4 1 2 1
105 3 M 2 2 4 3 3 3 2 3
106 3 V 3 2 4 2 2 4 3 4
107 3 V 2 2 3 1 2 4 2 4
108 3 V 3 2 4 3 2 4 3 4
109 3 V 1 4 4 4 4 2 2 2
110 3 V 3 3 4 2 3 3 2 3
111 3 V 3 2 4 3 2 3 2 3
112 3 V 3 2 3 3 2 2 1 2
113 3 V 3 2 3 3 2 3 3 3
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114 3 M 2 3 3 4 3 3 2 3
115 4 V 3 3 3 4 3 4 3 4
116 4 V 2 4 3 4 3 3 2 3
117 4 V 2 2 3 2 2 4 2 4
118 4 V 3 3 4 3 3 3 2 3
119 4 V 3 3 3 4 3 4 2 4
120 4 V 2 4 3 4 3 1 2 1
121 4 M 2 2 4 2 3 2 1 2
122 4 V 1 3 4 4 3 4 3 4
123 4 V 3 2 3 2 2 3 2 3
124 4 M 3 3 4 4 3 3 1 3
125 4 V 3 3 4 4 3 2 2 2
126 4 M 2 3 4 3 3 3 2 3
127 4 M 2 2 4 3 3 2 2 2
128 4 V 2 3 4 3 3 3 2 3
129 4 M 4 2 3 2 2 3 2 3
130 4 V 1 3 4 3 4 3 2 3
131 4 V 3 2 3 2 2 3 2 3
132 4 V 1 3 4 3 3 2 2 2
133 4 M 2 3 4 3 3 2 2 2
134 4 V 1 4 4 4 4 2 1 2
135 4 V 2 2 4 3 3 3 2 3
136 4 V 3 3 4 4 2 2 1 2
137 4 M 2 2 2 3 2 4 2 4
138 4 M 2 3 3 1 2 2 2 2
139 4 M 4 2 3 1 2 3 3 3
140 4 V 2 2 3 2 3 3 2 3
141 4 M 1 2 3 2 3 2 2 2
142 4 V 3 2 3 3 2 3 1 3
143 4 V 3 2 1 2 2 2 1 2
144 4 V 3 3 3 4 3 3 2 3
145 4 M 2 1 3 2 2 3 2 3
146 4 V 3 2 4 3 2 3 1 3
147 4 V 2 3 2 2 3 3 2 3
148 4 M 2 4 2 1 3 2 1 2
149 4 M 3 2 3 3 2 4 2 4
150 4 V 2 2 3 2 3 3 2 3
151 4 M 2 3 4 2 3 4 2 4
152 4 M 3 3 2 4 3 2 1 2
153 4 V 2 3 1 2 2 3 2 3
154 4 V 3 3 3 2 2 3 1 3
155 4 V 1 4 3 2 4 3 2 3
156 4 V 1 4 2 3 3 2 2 2
157 4 V 1 3 3 4 4 3 2 3
158 4 V 2 3 4 3 3 3 2 3
159 4 M 2 2 3 3 3 4 2 4
160 4 M 1 4 4 4 4 3 1 3
161 4 V 2 3 3 3 3 3 1 3
162 4 V 2 3 2 2 3 3 2 3
163 4 V 3 3 3 4 3 3 2 3
164 4 V 2 4 3 2 3 3 1 3
165 4 V 2 3 4 3 4 3 1 3
166 4 M 1 4 3 4 4 2 1 2
167 4 V 2 2 3 4 3 3 2 3
168 4 V 1 4 4 4 4 2 2 2
169 4 M 4 1 2 2 1 2 2 2
170 4 M 1 4 3 4 4 3 1 3
171 4 V 3 3 3 4 3 2 1 2
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172 4 M 1 3 4 3 3 2 1 2
173 4 M 2 3 3 3 3 2 2 2
174 4 V 2 3 3 3 3 3 2 3
175 4 M 3 3 3 3 3 3 2 3
176 4 M 1 3 4 4 3 2 2 2
177 4 V 2 2 2 4 2 3 1 3
178 4 V 1 2 3 1 3 3 2 3
179 4 M 3 4 3 3 3 2 2 2
180 4 V 2 3 3 3 3 2 2 2
181 4 M 2 3 3 3 3 2 2 2
182 4 V 3 3 3 2 2 2 2 2
183 4 V 3 2 3 3 2 3 3 3
184 4 V 2 2 4 2 2 3 2 3
185 4 M 2 3 4 4 3 3 2 3
186 4 V 2 3 4 3 3 2 2 2
187 4 M 2 3 4 3 3 3 2 3
188 4 M 1 2 4 3 3 2 1 2
189 4 V 2 3 4 3 3 3 2 3
190 4 M 4 2 3 2 2 3 2 3
191 4 V 1 3 4 4 4 3 2 3
192 4 V 2 2 3 2 3 3 2 3
193 4 V 2 2 3 3 3 3 3 3
194 4 V 1 2 4 3 3 3 2 3
195 4 M 2 3 4 3 3 2 1 2
196 4 V 1 4 4 4 4 2 2 2
197 4 V 2 2 4 3 3 3 2 3
198 4 V 3 3 4 4 3 2 1 2
199 4 V 2 2 3 4 3 3 3 3
200 4 M 2 3 3 1 2 3 2 3
201 4 V 2 2 4 3 3 3 2 3
202 4 V 2 2 3 3 3 3 2 3
203 4 V 1 4 4 3 4 2 1 2
204 4 V 3 2 3 3 2 3 1 3
205 4 V 3 2 2 2 2 2 1 2
206 4 V 2 2 3 3 3 3 2 3
207 4 V 1 3 4 4 4 3 2 3
208 4 V 2 2 4 3 3 3 2 3
209 4 V 1 3 3 2 3 3 2 3
210 4 V 2 3 4 2 3 3 2 3
211 4 V 2 3 4 4 3 2 2 2
212 4 V 2 2 4 3 3 3 2 3
213 4 V 2 2 3 2 2 3 2 3
214 4 V 1 3 4 4 3 4 2 4
215 4 M 3 3 3 2 2 3 2 3
216 5 V 2 2 2 3 2 4 2 4
217 5 V 1 3 4 4 4 2 1 2
218 5 V 2 3 4 3 3 3 1 3
219 5 V 2 3 3 1 3 3 2 3
220 5 V 3 2 2 2 2 3 2 3
221 5 V 2 2 3 2 2 3 2 3
222 5 V 2 2 4 2 3 3 2 3
223 5 V 3 2 2 3 2 3 2 3
224 5 M 2 2 3 1 2 2 2 2
225 5 V 1 3 4 3 3 2 2 2
226 5 V 2 2 3 2 3 3 2 3
227 5 V 1 3 4 4 4 3 2 3
228 5 V 2 3 4 3 3 3 2 3
229 5 M 2 3 3 3 3 3 2 3
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230 5 V 1 4 4 4 4 3 2 3
231 5 M 2 3 4 4 3 2 1 2
232 5 V 2 2 4 2 3 2 2 2
233 5 M 2 2 3 2 2 3 2 3
234 5 V 1 4 4 4 4 1 1 1
235 5 V 2 3 3 2 3 3 2 3
236 5 M 3 3 2 3 2 3 2 3
237 5 V 1 2 3 3 3 2 2 2
238 5 V 2 3 3 4 3 3 2 3
239 5 M 1 3 4 3 3 3 2 3
240 5 V 1 3 3 4 4 3 2 3
241 5 V 2 3 3 2 3 3 1 3
242 5 M 2 3 3 2 3 3 2 3
243 5 M 4 2 2 2 2 4 2 4
244 5 M 3 2 3 3 2 3 2 3
245 5 V 2 2 2 2 2 2 1 2
246 5 V 1 2 4 2 3 2 2 2
247 5 V 1 3 3 3 3 1 2 1
248 5 M 3 3 2 3 2 3 2 3
249 5 V 1 2 3 2 3 2 3 2
250 5 V 1 3 4 3 3 3 2 3
251 5 M 2 3 2 3 3 3 2 3
252 5 V 1 4 4 3 4 3 2 3
253 5 V 1 3 4 3 3 3 1 3
254 5 M 2 2 3 4 3 4 2 4
255 5 V 2 3 3 2 3 3 2 3
256 5 V 3 2 3 3 2 3 2 3
257 5 V 2 3 3 2 3 3 2 3
258 5 M 4 2 3 2 2 4 2 4
259 5 V 2 3 3 4 3 3 2 3
260 5 V 4 2 4 3 2 4 3 4
261 5 V 2 2 1 2 2 4 2 4
262 5 V 2 2 3 4 3 3 2 3
263 5 V 2 4 4 3 4 3 1 3
264 5 V 1 3 4 3 4 3 1 3
265 5 V 2 3 3 4 3 3 2 3
266 5 V 1 2 3 1 3 3 2 3
267 5 M 1 3 3 3 3 3 2 3
268 5 V 1 3 2 2 3 2 2 2
269 5 V 2 2 3 3 2 3 1 3
270 5 V 1 2 3 4 3 2 1 2
271 5 V 1 3 4 4 3 2 2 2
272 5 V 3 2 4 3 2 3 2 3
273 5 V 1 4 4 4 4 3 2 3
274 5 V 1 3 3 4 4 3 2 3
275 5 V 2 2 3 2 2 3 2 3
276 5 V 2 3 4 3 3 2 2 2
277 5 M 1 3 4 3 3 2 2 2
278 5 M 3 2 1 2 2 3 2 3
279 5 V 1 4 4 4 4 3 2 3
280 5 V 1 3 4 4 4 2 1 2
281 5 V 3 1 4 3 2 3 2 3
282 5 M 2 3 2 2 3 4 2 4
283 5 M 4 2 4 2 2 4 2 4
284 5 V 2 3 4 3 3 2 2 2
285 5 V 2 2 3 3 3 2 1 2
286 5 M 2 2 3 3 3 4 2 4
287 5 V 1 3 4 3 3 2 2 2
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288 5 V 1 4 4 4 4 3 1 3
289 5 M 3 2 2 3 2 4 2 4
290 5 M 2 3 2 3 3 3 2 3
291 5 M 3 2 3 2 2 4 2 4
292 5 V 2 3 3 3 3 4 1 4
293 5 V 1 2 2 1 3 4 3 4
294 5 M 3 3 2 3 2 4 2 4
295 5 V 1 4 4 4 4 3 1 3
296 5 V 1 2 3 3 3 1 2 1
297 5 M 2 3 3 1 2 4 1 4
298 5 V 1 2 4 2 3 2 2 2
299 5 V 2 2 2 2 2 2 2 2
300 5 M 1 3 4 3 3 2 2 2
301 5 M 1 3 3 3 3 2 2 2
302 5 V 2 2 3 2 2 4 2 4
303 5 V 4 2 4 1 2 3 2 3
304 5 M 2 3 2 3 3 2 2 2
305 5 V 2 2 3 3 3 3 2 3
306 5 V 3 2 3 2 2 3 2 3
307 5 M 3 3 2 2 2 3 2 3
308 5 V 4 2 4 3 2 3 2 3
309 5 V 1 4 4 4 4 2 2 2
310 5 V 1 2 3 4 3 2 2 2
311 5 V 2 3 3 4 3 4 2 4
312 5 M 2 4 4 3 4 2 1 2
313 5 V 1 2 4 1 3 3 1 3
314 5 V 1 4 3 3 4 2 1 2
315 5 V 1 3 3 3 3 2 1 2
316 5 M 1 3 3 4 3 2 2 2
317 5 M 1 3 4 2 3 2 1 2
318 5 V 1 3 3 3 4 3 2 3
319 5 V 2 3 2 4 3 3 1 3
320 5 M 2 2 3 1 2 3 1 3
321 5 V 1 3 3 3 3 3 1 3
322 5 V 1 3 2 4 3 3 1 3
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Reporte del procesamiento descriptico de los datos

Resumen de procesamiento de casos
Casos

Válido Perdido Total

N
Porcentaj

e N
Porcentaj

e N
Porcentaj

e
PGRAL * AD1N 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%
PGRAL * AD2 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%
PGRAL * AD3 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%
PGRAL * AD4 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%
PGRAL *

AGRAL
322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%

Tabla cruzada PGRAL*AD1N
AD1N

Total1 2 3 4
PGR

AL
1 Recuento 7 1 0 0 8

% del
total

2,2% 0,3% 0,0% 0,0% 2,5%

2 Recuento 42 36 11 2 91
% del

total
13,0% 11,2% 3,4% 0,6% 28,3%

3 Recuento 45 85 48 8 186
% del

total
14,0% 26,4% 14,9% 2,5% 57,8%

4 Recuento 4 17 10 6 37
% del

total
1,2% 5,3% 3,1% 1,9% 11,5%

Total Recuento 98 139 69 16 322
% del

total
30,4% 43,2% 21,4% 5,0% 100,0%

Tabla cruzada PGRAL*AD2
AD2

Total1 2 3 4
PGR

AL
1 Recuento 0 1 1 6 8

% del
total

0,0% 0,3% 0,3% 1,9% 2,5%

2 Recuento 1 26 49 15 91
% del

total
0,3% 8,1% 15,2% 4,7% 28,3%

3 Recuento 2 80 89 15 186
% del

total
0,6% 24,8% 27,6% 4,7% 57,8%

4 Recuento 1 21 15 0 37
% del

total
0,3% 6,5% 4,7% 0,0% 11,5%

Total Recuento 4 128 154 36 322
% del

total
1,2% 39,8% 47,8% 11,2% 100,0%
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Tabla cruzada PGRAL*AD3
AD3

Total1 2 3 4
PGR

AL
1 Recuento 0 0 3 5 8

% del
total

0,0% 0,0% 0,9% 1,6% 2,5%

2 Recuento 2 13 30 46 91
% del

total
0,6% 4,0% 9,3% 14,3% 28,3%

3 Recuento 2 22 95 67 186
% del

total
0,6% 6,8% 29,5% 20,8% 57,8%

4 Recuento 1 7 16 13 37
% del

total
0,3% 2,2% 5,0% 4,0% 11,5%

Total Recuento 5 42 144 131 322
% del

total
1,6% 13,0% 44,7% 40,7% 100,0%

Tabla cruzada PGRAL*AD4
AD4

Total1 2 3 4
PGR

AL
1 Recuento 0 0 2 6 8

% del
total

0,0% 0,0% 0,6% 1,9% 2,5%

2 Recuento 5 18 41 27 91
% del

total
1,6% 5,6% 12,7% 8,4% 28,3%

3 Recuento 12 56 74 44 186
% del

total
3,7% 17,4% 23,0% 13,7% 57,8%

4 Recuento 3 13 14 7 37
% del

total
0,9% 4,0% 4,3% 2,2% 11,5%

Total Recuento 20 87 131 84 322
% del

total
6,2% 27,0% 40,7% 26,1% 100,0%

Tabla cruzada PGRAL*AGRAL
AGRAL

Total1 2 3 4
PGR

AL
1 Recuento 0 0 3 5 8

% del
total

0,0% 0,0% 0,9% 1,6% 2,5%

2 Recuento 1 12 65 13 91
% del

total
0,3% 3,7% 20,2% 4,0% 28,3%

3 Recuento 0 64 95 27 186
% del

total
0,0% 19,9% 29,5% 8,4% 57,8%

4 Recuento 0 21 15 1 37
% del

total
0,0% 6,5% 4,7% 0,3% 11,5%

Total Recuento 1 97 178 46 322
% del

total
0,3% 30,1% 55,3% 14,3% 100,0%
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Reporte de procesamiento inferencial de los datos

Resumen de procesamiento de casos
Casos

Válido Perdido Total

N
Porcentaj

e N
Porcentaj

e N
Porcentaj

e
AD1 * PGRAL 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%

AD2 * PGRAL 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%

AD3 * PGRAL 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%

AD4 * PGRAL 322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%

AGRAL *
PGRAL

322 100,0% 0 0,0% 322 100,0%

AGRAL * PGRAL
Pruebas de chi-cuadrado

Valor df
Significación

asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 46,759a 9 ,000
Razón de verosimilitud 45,277 9 ,000
Asociación lineal por lineal 26,328 1 ,000

N de casos válidos 322

Medidas simétricas

Valor

Error
estándar

asintóticoa
T

aproximadab
Significación

aproximada
Ordinal por

ordinal
Tau-b de

Kendall
-,259 ,045 -5,467 ,000

N de casos válidos 322

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

AD1 * PGRAL
Pruebas de chi-cuadrado

Valor df
Significación

asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 44,384a 9 ,000
Razón de verosimilitud 42,387 9 ,000
Asociación lineal por lineal 34,157 1 ,000

N de casos válidos 322

a. 6 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,40.
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Medidas simétricas

Valor

Error estándar

asintóticoa T aproximadab

Significación

aproximada

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,289 ,046 6,090 ,000

N de casos válidos 322

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

AD2 * PGRAL
Pruebas de chi-cuadrado

Valor df
Significación

asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 48,709a 9 ,000
Razón de verosimilitud 37,562 9 ,000
Asociación lineal por lineal 25,933 1 ,000

N de casos válidos 322
a. 8 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento mínimo esperado es ,10.

Medidas simétricas

Valor
Error estándar

asintóticoa
T

aproximadab
Significación

aproximada
Ordinal por ordinal Tau-b de

Kendall
-,237 ,049 -4,648 ,000

N de casos válidos 322

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

AD3 * PGRAL

Pruebas de chi-cuadrado

Valor df
Significación

asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 12,286a 9 ,198
Razón de verosimilitud 13,264 9 ,151
Asociación lineal por lineal 4,058 1 ,044

N de casos válidos 322
a. 8 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,12.

Medidas simétricas

Valor

Error
estándar

asintóticoa
T

aproximadab
Significació

n aproximada
Ordinal por

ordinal
Tau-b de

Kendall
-,110 ,053 -2,081 ,037

N de casos válidos 322
a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
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AD4 * PGRAL
Pruebas de chi-cuadrado

Valor df
Significación

asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 16,246a 9 ,062
Razón de verosimilitud 16,616 9 ,055
Asociación lineal por lineal 9,459 1 ,002

N de casos válidos 322
a. 5 casillas (31,3%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento mínimo esperado es ,50.

Medidas simétricas

Valor

Error
estándar

asintóticoa
T

aproximadab
Significación

aproximada
Ordinal por

ordinal
Tau-b de

Kendall
-,146 ,049 -2,986 ,003

N de casos válidos 322
a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
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Solicitud de autorización para el acceso al campo
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Autorización de acceso al campo
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Constancia de haber aplicado los instrumentos sobre la muestra
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Evidencias fotográficas de la aplicación de los instrumentos
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