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RESUMEN 

 
La postergación de las actividades académicas ha sido por años una característica en el ámbito educativo, más aún en 

estudiantes universitarios, estas actitudes y comportamiento repercuten en distintos escenarios como el rendimiento, 

sintomatologías de ansiedad, depresión, estrés u otros, lo que se traduce en el decaimiento del bienestar, en ese sentido 

el estudio planteó como objetivo determinar la relación entre la procrastinación académica y bienestar psicológicos en 

estudiantes universitarios durante las clases virtuales. El estudio fue de tipo básico, de diseño descriptivo, correlacional 

y transversal, conformada por una muestra de 144 universitarios 58.3% mujeres y 41.7% varones, con un promedio de 

24.15 años y una DE= 5.15 años, aplicando la Escala de Procrastinación Académica de 12 ítems y la Escala de bienestar 

psicológico de 13 ítems. Se han demostrado que la procrastinación académica independiente del sexo, edad, tipo de 

universidad y grado de instrucción es prevalentemente medio (50%), en tanto el bienestar psicológico también fue 

medio (51.4%) con tendencia baja; de esta manera el análisis inferencial demuestra una correlación negativa a nivel 

general (p<.000; rho=-.302) y por dimensiones en la autorregulación académica (p<.001; rho=-.322) y la postergación 

de actividades (p=.047; rho=-.166) sin embargo, estos no son altamente significativos. La procrastinación se relaciona 

inversamente proporcional a nivel medio en la normativa de clases virtuales. 

 

Palabras clave: Procrastinación académica. Autorregulación. Bienestar psicológico. Afecto positivo. Afecto negativo. 

 
ABSTRACT 

 
The postponement of academic activities has been for years a characteristic in the educational field, even more so in 

university students, these attitudes and behavior have an impact on different scenarios such as performance, symptoms 

of anxiety, depression, stress or others, which translates into the decline in well-being, in that sense the study proposed 

as an objective to determine the relationship between academic procrastination and psychological well-being in 

students.  university students during virtual classes. The study was of a basic type, of descriptive, correlational and 

cross-sectional design, consisting of a sample of 144 university students, 58.3% women and 41.7% men, with an 

average of 24.15 years and a SD = 5.15 years, applying the Academic Procrastination Scale of 12 items and the 

Psychological Well-being Scale of 13 items. Academic procrastination independent of sex, age, type of university and 

degree of education has been shown to be predominantly medium (50%), while psychological well-being was also 

medium (51.4%) with a low trend; in this way the inferential analysis demonstrates a negative correlation at the general 

level (p<,000; rho=-.302) and by dimensions in academic self-regulation (p<,001; rho=-.322) and the postponement of 

activities (p=.047; rho=-.166) however, these are not highly significant. Procrastination is inversely proportional to the 

medium level in the regulation of virtual classes. 

 

Keywords: Academic procrastination. Self-regulation. Psychological well-being. Positive affect. Negative affect. 

 

RESUMO 

 
O adiamento das atividades acadêmicas tem sido há anos uma característica no campo educacional, ainda mais nos 

universitários, essas atitudes e comportamentos têm impacto em diferentes cenários como desempenho, sintomas de 

ansiedade, depressão, estresse ou outros, o que se traduz no declínio do bem-estar, nesse sentido o estudo propôs como 
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objetivo determinar a relação entre procrastinação acadêmica e bem-estar psicológico nos alunos.  estudantes 

universitários durante aulas virtuais. O estudo foi de um tipo básico, de design descritivo, correlacional e transversal, 

composto por uma amostra de 144 universitários, 58,3% mulheres e 41,7% homens, com média de 24,15 anos e SD = 

5,15 anos, aplicando a Escala acadêmica de Procrastinação de 12 itens e a Escala de Bem-Estar Psicológico de 13 itens. 

A procrastinação acadêmica independente de sexo, idade, tipo de universidade e grau de escolaridade tem se mostrado 

predominantemente média (50%), enquanto o bem-estar psicológico também foi médio (51,4%) com baixa tendência; 

Dessa forma, a análise inferencial demonstra correlação negativa no nível geral (p<.000; rho=-302) e por dimensões na 

autorregulação acadêmica (p<.001; rho=-.322) e o adiamento das atividades (p=.047; rho=-166) no entanto, estes não 

são altamente significativos. A procrastinação é inversamente proporcional ao nível médio na regulação das classes 

virtuais. 

 

Keywords: Academic procrastination. Self-regulation. Psychological well-being. Positive affect. Negative affect. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia a nivel mundial ha cambiado drásticamente diversos procesos sociales, dentro 

de las que se evidencia la educación universitaria. Como toda las demás actividades, se enfocaron 

en la virtualización a fin de cumplir con los objetivos y metas educacionales; su adaptación como 

tal ha traído consigo, diversos problemas, no solo orientados al rendimiento académico (Méndez, 

2021), siendo esto el más común, sino además, los vinculados con aspectos emocionales y afectivos 

como el caso del bienestar psicológico (El Tiempo, 2020). Que si bien se encuentran relacionadas 

con el aptitud académica (Franco et al., 2019), es necesario conocer y analizar su dinámica actual. 

En el contexto universitario la procrastinación se evidencia como la ausencia o desinterés 

del estudiante por cumplir sus actividades académicas planteadas en sus diversas asignaturas, los 

mismos que se han venido reforzando a través del tiempo (V. García & Silva, 2019). Las 

principales características están relacionadas con el incumplimiento de sus palabras, presentación de 

escusas y la no atención a sus actividades académicas; por otro lado, se ha evidenciado que el 

aumento progresivo de éstas conductas (Ruiz & Cuzcano, 2017), trae consigo consecuencias que 

alteran el bienestar psicológico del individuo, aun cuando pueda existir una diferencia entre sus 

tipologías (pasivas y activas). 

Si bien la revisión de la bibliografía antes descrita evidencia a la procrastinación como un 

comportamiento disfuncional que tiene perjuicio sobre el individuo, otros autores presentan un clara 

diferencia entre procrastinadores pasivos y activos, siendo este último un tipo “positivo” donde 

presentan un mayor preferencia a trabajar bajo presión, lo que no representa una afección negativa 

en los resultados ya sea educativos, sociales o el desarrollo de emocional (Chu & Choi, 2010). En 

Latinoamérica, tal como manifiestan diversos autores, se evidencia un alto nivel de procrastinación 

relacionándose con la adicción a internet, obteniendo falencias a nivel de rendimiento y el bienestar 

emocional o psicológico (Ramos-Galarza et al., 2017). 

En el Perú la virtualización por pandemia se ha aplicado al contexto educativo, el mismo 

que pese a no estar en los planes encajó favorablemente para el desarrollo académico (Lovón & 

Cisneros, 2020); Sin embargo, esta realidad ha reforzado en mayor medida el incumplimiento de las 

actividades, deberes educativos y la forma misma de la educación universitaria. Adentrando al 

análisis de la procrastinación académica se evidencia que existen diversos factores que están 

relacionados entre sí o que derivan de la mayor presencia de este, como los conflictos internos, la 

toma de decisiones al igual su bienestar psicológico (Ayala et al., 2020), toda vez que no puede 

esclarecer las medidas o estrategias a desarrollar para evitar postergar las actividades. De igual 

manera Vilela (2020) hace alusión a los hábitos de los estudiantes de no llevar a cabo las 

actividades para ser pospuestas y que estos no solo se deben considerar como una dificultad en la 

gestión del tiempo, sino por el contrario se tienen que abordar en mayor media con la finalidad de 

evitar el desarrollo de estados anímicos negativos como la ansiedad, frustración, o mala toma de 

decisión que a su vez se traducen en un problema para el bienestar psicológico ya sea por la 

complejidad de las tareas u otro factor. 
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Finalmente, es importante manifestar que el estudio es importante por cuanto describe la 

procrastinación académica en un escenario de pandemia, donde la educación universitaria se 

trasladó casi en su totalidad a entornos virtuales, así se plantea como objetivo general la 

determinación de la relación entre la procrastinación académica y el bienestar psicológico en 

estudiantes universitarios. 

 

2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. antecedentes 

Para el estudio ha sido necesario analizar investigaciones previas dentro de la realidad de la 

Covid-19, de esta manera se inició con lo planteado por Melgaard et al. (2022) quienes manifiestan 

que la procrastinación académica presenta niveles considerables, de igual manera, Borger & Morote 

(2021) manifiestan que los sentimientos o miedo hacia la covid-19 se relaciona significativamente 

con la procrastinación académica lo que implica que los niveles de bienestar no son los favorables 

para el afrontamiento de diversas situaciones cotidianas. Así, Yang (2021) manifiesta que la 

procrastinación predijo una baja satisfacción con la vida solo entre los estudiantes chinos con baja 

autorregulación, esta realidad supone que si bien la procrastinación acrecentó dentro del contexto 

mundial se evidencia diferencia a nivel de contextos geográficos. 

 

Por otro lado (Flores & Huamaní, 2021); Doğanülkü et al. (2021) y Hernández (2020) en sus 

estudios encontraron relación entre las variables de manera inversa y débil, por su parte Ganoza, 

(2021) evidencian una relación directa y significativa entre la procrastinación académica y el 

bienestar psicológico, es decir, a menor bienestar psicológico la capacidad para autorregulación y 

reducción de la postergación se ven disminuidos. 

 

2.1. Procrastinación académica 

La procrastinación académica, de un análisis de diversos autores se considera como: 

comportamiento del individuo que pospone de manera constante sus actividades asignadas como 

responsabilidad, siendo esto una evitación innecesaria que trae consigo múltiples consecuencias, 

además suelen justificarse por la complejidad de las tareas, su escasa motivación o el tiempo que 

resta para ejecutarlo. Es importante precisar que su comportamiento no solo es un problema de 

autocontrol y organización de tiempo (Cárdenas-Mass et al., 2020), sino además involucra factores 

psicosociales. 

 

2.2. Bienestar psicológico 

De acuerdo con la revisión de la literatura se considera como un estado emocional de 

satisfacción multifactorial que permite al individuo desarrollar una calidad de vida plena, 

caracterizada por sus componentes individuales y socioculturales que dificultan o facilitan su 

desarrollo (Ballesteros et al., 2006). 

 

Adentrando al contexto educativo universitario se evidencia reducido nivel de análisis de 

estas variables de manera conjunta, Yarlequé et al. (2016) en su estudio con 1006 participantes de 

Lima y Junín se ha evidenciado que existen relación entre la procrastinación académica y el 

bienestar psicológico, además el nivel de procrastinación y el bienestar psicológico presentaron un 

nivel medio, donde no se registró diferencia estadísticamente significativas entre los estudiantes de 
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Lima y Junín; por otro lado, manifestaron que los menos procrastinadores tienen mayor bienestar 

psicológico que los de mayor nivel de procrastinación.  

 

3 PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado un tipo de estudio básico por la 

naturaleza y exploración de los variables y sus componentes, el diseño de investigación fue no 

experimental, descriptivo, transversal y comparativo, donde los procedimientos aplicados 

permitieron la contrastación de la información de manera oportuna (Ato et al., 2013; Sousa et al., 

2007). 

 

3.2. Tamaño de la muestra 

Para el estudio se consideró como población a estudiantes universitarios de la provincia de 

San Martín, llenaron los formularios virtuales 167 estudiantes que luego de la aplicación de una 

veracidad se redujo solo a una muestra de 144 universitarios (58.3% mujeres y 41.7% varones), 

24.15 en promedio con una DE= 5.15; en relación con la información planteada se consideró un 

muestreo no probabilístico, por conveniencia, debido a que los estudiantes respondieron los 

formularios digitales de manera voluntaria (López, 2004; Otzen & Manterola, 2017; Ventura-león, 

2017). 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes universitarios que cuenten con mayoría de edad 

Universidades públicas o privadas 

Que hayan participado de manera voluntaria 

 

Criterios de exclusión: 

Estudiantes con problemas físicos o mentales que imposibiliten responder el cuestionario 

Estudiantes que abandonaron la universidad en el último mes 

Aquellos que no aceptaron en consentimiento informado 

 

3.3. Procedimiento metodológico 

Para el desarrollo de la investigación se consideró en primer lugar la exploración 

bibliográfica de los instrumentos, diseñando posteriormente un formulario virtual en Google forms, 

con la finalidad de ser compartida a los estudiantes de pre y posgrado. Se aplicó la Escala de 

procrastinación académica adaptado a un contexto nacional por Domínguez et al. (2014), presentó 

una estructura bifactorial con 12 ítems, con escala tipo Likert que van desde (1 = nunca, a 5 = 

siempre), el instrumento general obtuvo una confiabilidad mediante alfa de Cronbach .818, en 

cuanto a su dimensión autorregulación académico alcanzó un α=.821 y para la postergación de 

actividades α=.752. Centrado en un contexto local se obtuvo un KMO=.828, a nivel general se 

obtuvo una confiabilidad según α=.807 y Ω=.808. A nivel general, los intervalos estuvieron 

planteados por bajo (12-22) medio (23-31) y alto (32-60) respectivamente, cuenta con 2 

dimensiones “autorregulación académica y postergación de actividades). 
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Para la evaluación del bienestar psicológico se consideró la Escala de bienestar Psicológico, 

adaptado por Domínguez (2014) presentó 13 ítems como una escala tipo Likert de intervalos de 

respuesta, en la que evidencia una estructura tetrafactorial. Logro demostrar un nivel de 

confiabilidad >.80; en ese sentido en el contexto local, el instrumento evidenció un KMO> .75, 

mientras que la confiabilidad por alfa y omega evidenciaron α=.756 y Ω=.799. Los intervalos de las 

puntuaciones directas estuvieron formulados a un nivel bajo (13-33), medio (34-37) y alto (38-39). 

Es importante manifestar que, para el estudio, se considero el consentimiento informado 

antes de las respuestas mediante los formularios, siendo necesario además considerar aspectos 

éticos, como la confidencialidad de la información, el respeto y la no maleficencia hacia los 

participantes. 

 

3.4. Análisis estadístico 

Los datos fueron tabulados en el software estadístico del SPSS27, bajo un enfoque 

cuantitativo se procedió a desarrollar tablas de frecuencia, y análisis de correlación con pruebas no 

paramétricas, finalmente permitieron dar solución a cada uno de los objetivos planteados. La 

normalidad de las variables se efectuó de acuerdo con la prueba de Shapiro Willk, y las diferencias 

entre grupos se efectuaron mediante Kruskal-Wallis por la ausencia de normalidad y las 

correlaciones fueron desarrolladas mediante rho Spearman. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

 

Tabla 1 

Procrastinación académica en estudiantes universitarios 

 f % 

Diferencia (p <.05) Kruskal-Wallis 

Sexo Edad 
Tipo de 

universidad 

Nivel de 

instrucción 

Bajo 45 31.3 

.146 .064 .541 .220 

Medio 72 50.0 

Alto 27 18.8 

Total 144 100.0 

Nota: medidas percentilares 25, 75 (Bajo =<22; medio =23-31; alto =>32) 

 

El estudio descriptivo evidenció que la procrastinación académica en estudiantes 

universitarios es prevalentemente de nivel medio (50%) con tendencia a bajo (31.3%), además 

muestra que, de acuerdo con el sexo, es más prevalente en varones (63%) que en mujeres (37%); 

comprendidos entre 21-27 años (55.6%); de universidades privadas (55.6%) en pregrado (100%). 

Es preciso manifestar además que no se ha demostrado diferencia significativa de las medias 

alcanzadas de los participantes mediante Kruskal-Wallis por cuanto el valor p fue mayor a .050 en 

cada uno de los factores como sexo, edad, tipo de universidad y el nivel de instrucción. 
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Tabla 2 

Bienestar psicológico 

 f % 

Diferencia (p <.05) Kruskal-Wallis 

Sexo Edad 
Tipo de 

universidad 

Nivel de 

instrucción 

Bajo 45 31.3 

.957 .314 .158 .934 

Medio 74 51.4 

Alto 25 17.4 

Total 144 100.0 

Nota: medidas percentilares 25,75 (bajo =<33; medio =34-37; alto =>38) 

 

De acuerdo con la evaluación de los datos se han observado que existe prevalencia media de 

bienestar psicológico (51.4%), con una tendencia a bajo (31.5%), el mismo que evidencia un 

manejo de situaciones menos aprovechables, al igual que un vínculo social ciertamente inestable. 

De igual manera el bienestar psicológico es alto en mujeres en mayor medida que en los varones en 

edades comprendidas entre los 21-27 años de las universidades privadas que cursan el pregrado. No 

obstante, de acuerdo con el estadístico Kruskal-Wallis pese a las diferencias de las medias, estas no 

han sido estadísticamente significativas (p<.050) en relación con el sexo, edad, tipo de universidad 

y nivel de instrucción. 

 

Tabla 3 

Correlación entre procrastinación académica y bienestar psicológico 

 Shapiro-Willk Bienestar psicológico 

 p N rho p 

Procrastinación académica .308 

144 

-.303 <.000 

-Autorregulación académica .079 -.322 <.000 

-Postergación de actividades .007 -.166 .047 

Nota: relación estadísticamente significativa a .001 

 

 

La tabla evidencia que, para el desarrollo de la contrastación estadística, fue necesario 

desarrollar la prueba de normalidad mediante Shapiro Willk por ser de mayor eficiencia (Dagnino, 

2014; Pedrosa et al., 2015), obteniendo de esta manera una significancia <.050; razón por la que 

determinó el uso de pruebas no paramétricas como Rho de spearman; los resultados demuestran que 

existe relación inversamente proporcional a nivel de la variable general “procrastinación 

académica” con el bienestar psicológico (p<.000; rho=-.303) de igual manera las dimensiones están 

relacionadas de manera significativa. 
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Tabla 4 

Correlaciones de acuerdo con los datos descriptivos 

  Bienestar psicológico 

  n rho p 

Edad 

18-20 años 40 -.493 .001 

21-27 años 72 -.359 .002 

28-47 años 32 -.233 .194 

Sexo 

Mujer 84 -.256 .019 

Varón 60 -.362 .004 

Universidad 

Pública 53 -.528 .000 

Privada 91 -.189 .079 

Grado académico 

Pregrado 130 -.278 .001 

Posgrado 14 -.627 .016 

Nota: Segmentación de los datos, p<.001 

 

Se ha evidenciado que de acuerdo con los criterios descriptivos ha existido relación 

inversamente proporcional y significativa (edad, sexo, universidad, grado académico) no obstante 

en participantes entre los 27-47 años de universidades privadas no se han demostrado la relación 

estadísticamente significativa (p>.005). 

4.2. Discusión 

La aplicación de la escala de Procrastinación Académica obtuvo como resultado un nivel 

predominantemente medio del 50%, resultados similares fueron presentados por Porras y Ortega 

(2021) que alcanzaron un nivel medio de procrastinación, por su parte Aznar-Díaz et al. (2020) 

estimaron la procrastinación en un rango por encima del 50%, además los resultados no evidencian 

un diferencia entre los factores demográficos como sexo, edad, tipo de universidad o nivel de 

instrucción, demostrando así que la procrastinación está presente en similares proporciones, sin 

embargo, Rodríguez & Clariana (2017) evidencian resultado un tanto similares con 105 estudiantes 

universitarios, donde la procrastinación depende de la edad y no del nivel en que estos se 

encuentran, en contraste con el análisis estadístico mediante Kruskal-Wallis la edad, tiende a 

acercarse en mayor medida a una diferencia significativa con un valor p=.064, de igual manera no 

existe diferencia estadística entre los encuestados masculinos y femeninos para el comportamiento 

de procrastinación (Rahoo et al., 2021); para mejorar estos escenarios es necesario el desarrollo de 

diversas actividades de manera articulada, con la integración de la comunidad universitaria, así 

resulta necesario plantear el uso de terapias para su abordaje oportuno y alcanzar resultados que 

favorezcan a la población universitaria, tal como manifiesta Kian et al. (2020) quienes luego de 

aplicar la terapia de aceptación obtuvieron una mejora estadísticamente significativa (p<.005) en la 

reducción de la procrastinación, de igual manera se puede repotenciar las habilidades de 

planificación y organización (Bison et al., 2021); a todo ello es importante considerar las 

consecuencias que la procrastinación académica representa en la comunidad universitaria. 
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Los resultados de la aplicación de la escala bienestar psicológico demostraron que los 

estudiantes universitarios alcanzaron un nivel medio 51.4% en el contexto de educación remota, 

guardando relación con el 71.9% de bienestar alto y 25.4% moderado obtenido por Ruiz et al. 

(2020), de igual manera obtienen que los factores de sexo, edad o grado académico no se 

diferencian, estos resultados similares a los datos obtenidos mediante la prueba de Kruskal-Wallis 

(p>.05), así los factores descriptivos no han tenido una diferencia a consecuencia de la educación 

universitaria a distancia, por otro lado también es preciso manifestar que dentro de este escenario 

los niveles de bienestar psicológico no se han visto afectado por el desarrollo de clases 

universitarias de manera virtual (Araque-Castellanos et al., 2020), además en contraste con los 

resultados pese a la existencia de diferencia a nivel sexo se ha registrado que las mujeres presentan 

mejores niveles de bienestar en comparación que los hombres. Por otro lado, si bien el bienestar 

psicológico es una necesidad para garantizar aspectos relacionados con la calidad de vida, su mejora 

puede ser implementada haciendo uso de diversos recursos como los programas de prevención 

universitarios (Küchler et al., 2019; Rabin et al., 2011; Silvera-Torres et al., 2020), de igual manera 

la contribución docente-universidad tiene que involucrar un mejor control sin establecer diferencia 

de los niveles académicos, pues el bienestar psicológico es de importancia para todos. 

En un análisis de la correlación a nivel general fue necesario aplicar la prueba de normalidad 

mediante Shapiro Willk por su robustez, en la que se evidenció una población no distribuida con 

normalidad, que dio paso a la aplicación de una prueba no paramétrica, demostrando que la 

procrastinación académica guarda relación directa y negativa (p<.050; rho=-.303), teóricamente 

explicado, debido a que cuando mayor son los niveles de procrastinación menor serán los niveles de 

bienestar alcanzado en los estudiantes universitarios. En cuanto a sus dimensiones, la 

autorregulación  ha presentado un mayor nivel de correlación siendo esto necesario para el 

desarrollo de competencias educativas (M. García, 2012); los datos descritos anteriormente guardan 

relación con lo manifestado por Yarlequé et al. (2016) quienes en su estudio de 1006 participantes 

de Lima y Junín evidencian que existen relación entre la procrastinación académica y el bienestar 

psicológico y que no existe diferencia estadísticamente entre los factores descriptivos, finalmente se 

han encontrado que los niveles de correlación directa y negativa ha estado presente en mayor 

medida en estudiantes de posgrado (rho=-.627) pertenecientes a universidades públicas (rho=-.528), 

lo que demuestra la relevancia del estudio para reforzar el conocimiento acerca de la importancia 

que tiene el estudio de la procrastinación y en qué medida éstas tienen una repercusión en el 

bienestar psicológico; en tanto también se han demostrado que pese a un entorno de estudio nuevo 

como lo son las plataformas virtuales no ha tenido injerencia en el cambio de la procrastinación en 

contraste con los estudios antes analizados. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Se ha evidenciado que el 50% de los estudiantes universitarios que desarrollan sus clases de 

manera virtual alcanzaron un nivel medio de procrastinación, de igual manera el bienestar 

psicológico fue medio (51.4%) con tendencia baja; lo que implica que en cierto modo el estudiante 

no se logra adaptar considerablemente a las nuevas exigencias que implica las clases remoto. El 

análisis inferencial demuestra una correlación negativa a nivel general y por dimensiones, sin 

embargo, estos no son altamente significativos. Dentro de los datos relevantes se evidencian que a 

nivel de posgrado la correlación negativa es más alta, debido a que estos tienden a desarrollar 

menor índice de procrastinación (p<.016; rho=-.627); similares datos se presentan en estudiantes de 

universidades públicas. El presente estudio identificó limitaciones metodológicas, por cuanto el 

tamaño de muestra no alcanzó un nivel de representatividad esperada, además el método del 

muestreo fue no probabilístico. Teóricamente, la relación entre estas variables es recientemente 

investigada, además de contar con una variable constante como es la Covid-19, es así que, para 

estudios futuros se establezcan análisis longitudinales y bibliométricos para comparar los niveles de 

procrastinación antes y durante la educación en línea. 
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