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Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

RESUMEN 

Esta investigación tuvo como finalidad determinar el tipo y la fuerza de correlación 

entre procrastinación académica y estrés en un grupo de estudiantes de una universidad 

ubicada en Lima Norte. El tipo de investigación utilizado fue no experimental, con un diseño 

correlacional. Así también esta investigación se realizó con una muestra de 385 estudiantes 

de pregrado de una universidad de Lima Norte. Los instrumentos utilizados fueron la  Escala 

de procrastinación académica (EPA) que fue diseñada por Busko (1998), adaptada 

posteriormente por Chumán, K. y Grijalva, M. (2020)  y  la Escala de Estrés Percibido (EEP), 

diseñada por Cohen, Kamarck y Mermelstrein (1983) que luego sería adaptada por Guzman, 

J. y Reyes, M. (2018) con el nombre de Escala de Percepción Global de Estrés (EPGE). Se 

determinó luego del análisis de las variables que existe relación entre estas refiriéndose esto  

a que efectivamente la procrastinación académica y el estrés están relacionadas entre sí 

debido a que un cumulo de actividades pendientes, con el tiempo originan inconvenientes 

los cuales vulneran el bienestar mental de los estudiantes volviéndolos propensos a padecer 

de estrés. 

 

PALABRAS CLAVES: Procrastinación, procrastinación académica, estrés.   
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la procrastinación académica es un importante tema a tratar 

cuando se habla de bienestar educativo siendo las universidades el principal 

lugar donde se origina, primordialmente a causa de la ansiedad que presentan 

las evaluaciones calificadas y la incapacidad de poder organizar bien los 

horarios dando esto a entender que es toda actividad la cual tenga un impacto 

directo en el rendimiento académico (Estremadoiro y Schulmeyer, 2021). 

Por su parte, el estrés es la afección mental más reconocida a nivel 

global siendo por ello que cuenta una mayor cantidad de estudios entre los 

cuales se halla uno que narra como un grupo de estudiantes de post-grado 

quienes están próximos a sustentar su tesis doctoral manifiestan síntomas tanto 

físicos como comportamentales de padecer estrés el cual se debe a la baja 

capacidad adaptativa que poseen frente a una situación donde se les presiona a 

dar lo mejor de sí para obtener el más óptimo resultado (Clemente et al., 2021). 

Es oportuno adicionar que la etapa universitaria implica una transición 

hacia un nuevo modelo de estudio y aprendizaje el cual brinda una autonomía 

total al estudiante, se le otorga a este la oportunidad de demostrar sus 

capacidades haciendo uso de todas las herramientas obtenidas a lo largo de su 

vida académica implicando también, aunque en menor medida, las experiencias 

del ámbito social y familiar; esto debido a que la persona deberá desenvolverse 

por cuenta propia notando un evidente cambio en cuanto a las interacciones 

académicas pues ya no hay un soporte obligatorio por parte de los padres o 

maestros respecto al cumplimiento oportuno de los deberes por lo que ahora 
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hay una mayor responsabilidad y por ende una mayor vulnerabilidad del 

estudiante a adquirir hábitos tanto positivos como negativos (Micin y Bagladi, 

2011). 

Esencialmente, se conoce que la procrastinación académica es uno de 

los problemas que más aqueja a los estudiantes universitarios pues ellos son 

más vulnerables a desarrollarla por causa de la gran cantidad de actividades que 

deben realizar y como agregado la considerable dificultad de las mismas. A 

modo de referencia se cuenta con un estudio realizado en una universidad de 

Lima Metropolitana el cual indica que el 35.12% de estudiantes presentan un 

nivel alto de procrastinación académica seguido de un 58% con un nivel 

moderado dando estos resultados una clara visión del estado relativamente 

actual que se tiene de los estudiantes frente a la procrastinación académica 

(Castro & Mahamud, 2017). 

Por otro lado, Almagia (2009) y Del Barrio (2003) mencionan que el 

estrés es uno de los mayores causantes de problemas psicológicos y somáticos 

a nivel mundial observando que una de cada cuatro personas sufre de algún 

trastorno asociado a este en sus diferentes grados de afección. Estos datos 

brindan una perspectiva amplia de cómo afecta el estrés a las personas y de ello 

se puede inferir que el estrés y la etapa universitaria pueden estar estrechamente 

relacionados habiendo estudios en los cuales se indica que uno de los 

principales factores que promueven el desarrollo de estrés es justamente el 

ámbito académico a causa de la excesiva cantidad de material de estudio, los 

exámenes o la organización del tiempo; por ende, considerando todo lo 
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mencionado, en el presente informe se busca dar respuesta a la siguiente 

interrogante ¿Cuál es la relación entre procrastinación académica y estrés en un 

grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte? (Ahern y 

Norn, 2011; Barraza, 2005; Huan et al., 2008; Hystad et al., 2009; Martín, 2007; 

Rodríguez, 1995; Rodríguez, 2012; Fieldman et al, 2008; Menéndez, 2010). 

Medrano (2017) realizó un estudio con el objetivo de determinar la 

posible relación entre procrastinación académica y estrés académico en una 

población de estudiantes de una Universidad Pública ubicada en Lima, 2017. 

El tipo de estudio empleado fue aplicado, contando con un enfoque cuantitativo, 

un diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional. La muestra 

se conformó por 112 estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, específicamente de la especialidad de optometría, muestra 

que se obtuvo de manera no probabilística. Se utilizaron dos instrumentos para 

la recolección de datos; para la variable procrastinación académica fue 

Procrastination Assessment Scale- Students (PASS) modificado y en cuanto al 

estrés académico se utilizó el Cuestionario de Estrés Académico en la 

Universidad (CEAU) modificado. Las conclusiones del estudio indican que 

existe una baja correlación entre procrastinación académica y estrés académico. 

Al mismo tiempo se evidenciaron las correlaciones existentes entre las variables 

de procrastinación y estrés, considerando el género de la muestra donde 

únicamente en caso de las mujeres se observó correlación, siendo esta relación 

directa y baja; también se consiguieron correlaciones presentes entre las 

variables teniendo en cuenta el nivel etario, donde se observa que solo en el 

caso de los jóvenes, efectivamente existe correlación siendo esta de igual 
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manera directa y baja. 

Por otro lado, Zevallos (2020) desarrollo una investigación la cual contó 

con el objetivo de determinar la conexión entre el estilo de afrontamiento de 

estrés predominante y el nivel de procrastinación académica en estudiantes 

universitarios de la EAP de Psicología de la Universidad Continental 

Huancayo. El diseño utilizado fue no experimental transversal correlacional, 

valiéndose del método científico y el hipotético deductivo. Se emplearon los 

cuestionarios Modos de Afrontamiento de Estrés (COPE) y de Procrastinación 

Académica. Estos se aplicaron a una muestra conformada por 292 educandos, 

obteniendo dicha cantidad de participantes mediante la técnica de muestreo 

probabilístico del tipo aleatorio estratificado. En síntesis, entre el estilo de 

afrontamiento de estrés predominante centrado en el problema y el nivel de 

procrastinación académica indica que no existe correlación indirecta y 

significativa lo cual refiere que al darse en aumento una variable la otra aumenta 

de la misma manera. 

Desde otro punto de vista, la investigación realizada por Albornoz et al. 

(2015), considero como objetivo analizar la posible existencia de una relación 

entre el estrés académico y la procrastinación académica en universitarios de 

una institución educativa superior pública. El tipo de estudio tratado fue 

descriptivo, correlacional. La muestra se conformó por 60 estudiantes 

universitarios de las facultades de Ciencias Políticas e Ingeniería Civil de la 

Universidad Mayor de San Marcos. Los instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de información fueron la Escala de Procrastinación para estudiantes 
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PASS y El Inventario SISCO del Estrés Académico. En conclusión se obtuvo 

un resultado que evidencia una estrecha relación entre el estrés académico y la 

procrastinación académica presente en ambas facultades reforzando esto el 

conocimiento del modo de acción de las variables. 

En cuanto a Garrido et al. (2019) Su objetivo de este estudio fue conocer 

el papel que la competencia percibida, el afrontamiento resiliente, la autoestima 

y la autoeficacia pueden tener como factores protectores de la procrastinación 

académica de estudiantes de enfermería. En su investigación participaron 237 

estudiantes de enfermería, 202 mujeres y 35 hombres los cuales respondieron 

un cuestionario que contenía las formas en español de los siguientes 

instrumentos: Escala de Procrastinación de Tuckman (TPS), Escala de 

Competencia Personal Percibida (PPC), Escala de Afrontamiento Resiliente 

Breve (BRCS), Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) y Autoestima 

General. Escala de Eficacia (GSE). Finalmente, se obtuvo como resultado 

coeficientes de correlación significativos y negativos (p<.01) entre la escala de 

procrastinación y el resto de medidas utilizadas; en cuento al análisis de 

regresión lineal se identificó la Competencia Percibida (PPC) como una única 

variable predictora de la conducta procrastinadora. En cuanto a la discusión, los 

resultados del estudio demostraron el importante papel protector que las 

variables asociadas a la psicología 'positiva' tienen sobre la procrastinación 

siendo especialmente relevante para la teoría y la práctica de la docencia, 

resultado que indica el papel predictivo de la Competencia Percibida sobre la 

procrastinación académica en estudiantes. 
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Para Yupanqui et al. (2023) la autoeficacia y el eustrés son elementos 

motivacionales que dirigen al éxito académico y por otro lado la procrastinación 

al fracaso. Está comprobado que la autoeficacia y eustrés tienen efecto sobre 

las conductas de procrastinación pero sin saber en qué medida. La literatura 

desde otra perspectiva demuestra diferencias entre el género en relación con 

estas variables. No obstante, estos estudios no son concluyentes y por ello se 

realiza esta investigación que contó con el objetivo de establecer un modelo 

explicativo e invariante del efecto de la autoeficacia hacia las conductas de 

procrastinación mediado por el eustrés. Se hizo uso del  diseño de regresiones 

estructurales con variables latentes, y se aplicó invarianza multigrupo siendo la 

muestra no probabilística de 1224 universitarios (61.5% mujeres) entre 18 a 35 

años (M = 22.89; DE = 5.46). Finalmente, se encontraron adecuados índices de 

ajuste del modelo planteado (CFI = 0.951, TLI = 0.943, RMSEA = 0.041) 

demostrándose el efecto directo, indirecto y total, a través del eustrés, sobre la 

conducta de postergación y autorregulación. El tamaño del efecto sobre la 

autorregulación fue largo (f 2 = 0.54) y pequeño para la postergación (f 2 = 

0.14). Del mismo modo, el modelo no presento variación entre hombres y 

mujeres por lo que se llegó a la conclusión de que un estudiante con alta 

autoeficacia y estrés positivo, será capaz de autorregular su comportamiento 

académico y evitar la postergación de tareas. 

Por parte de Amante y De la Fuente (2021), tuvieron como objetivo de 

investigación establecer relaciones de asociación, interdependencia y 

predicción estructural entre las variables ansiedad evaluativa, autorregulación 

y estrategias de afrontamiento del estrés. Su marco teórico de referencia fue el 
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modelo de la competencia de Studying, Learning, and Performing under 

Stress (SLPS). Contando con 142 estudiantes como participantes que se estaban 

preparando en academias de Almería (España) para lograr una plaza como 

maestros en centros públicos. Respecto a la recogida de datos se administraron 

cuestionarios escritos previamente validados. Su diseño fue ex post-facto lineal, 

con análisis de asociación bivariada, inferenciales (ANOVAs y MANOVAs) y 

de predicción estructural. Los resultados evidenciaron una relación negativa 

entre la ansiedad evaluativa y la autorregulación, especialmente en los 

educandos con alta emocionalidad, con un impacto negativo para la toma de 

decisiones. También se hallaron relaciones positivas entre la ansiedad 

evaluativa y las estrategias de afrontamiento del estrés. En conclusión, se 

constató la relación de predicción positiva entre la autorregulación y las 

estrategias de afrontamiento, al mismo tiempo que los análisis asociativos e 

inferenciales destacaron el papel de las metas como determinantes de las 

estrategias utilizadas para combatir el estrés, especialmente, las referidas a la 

focalización en la resolución de problemas. Los resultados obtenidos pueden 

ser discutidos y se instan implicaciones para las mejoras de estos procesos en 

estudiantes opositores. 

Puede agregarse también lo dicho por Díaz, Fierro y Tobón (2018) 

quienes realizaron un estudio del eustrés académico desde un enfoque socio 

formativo. Basándose en una investigación documental, siguiendo los ejes de 

la cartografía conceptual su estrategia de investigación. En cuanto a los 

resultados se definió y caracterizó el concepto de eustrés académico desde el 

enfoque socio formativo desarrollándose un acompañamiento para llevar a los 
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educandos a un estado de eustrés académico, donde tanto sus competencias 

académicas como emocionales se fortalezcan al responder a los estresores 

escolares. La metodología fue aplicada a una muestra de 108 estudiantes de 

educación media superior que presentaron exámenes parciales de matemáticas. 

En cuanto al porcentaje de aprobación pasó del 34% al 93%, a la vez que la 

inseguridad, angustia y frustración se redujeron durante los exámenes llegando 

a la conclusión de que la definición de eustrés académico propuesta, subsana 

un vacío en la literatura sobre el tema pues la metodología de acompañamiento 

mostró su eficacia al ser aplicada en un caso concreto. 

Desde otra perspectiva, Herrera (2020) elaboró una investigación con la 

meta de identificar la posible conexión entre la Desregulación Emocional y la 

Procrastinación Académica en educandos de primer grado de la escuela 

profesional de psicología de la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa. El diseño utilizado fue no experimental de corte transversal y de tipo 

correlacional, explicativo. La muestra se conformó por 140 educandos de los 

cuales 100 pertenecen al sexo femenino y 40 al sexo masculino. Se hizo uso de 

dos instrumentos para la recolección de información, en primer lugar se aplicó 

la escala de regulación emocional (DERS) para medir el nivel de Desregulación 

Emocional en sus cuatro dimensiones Conciencia, Rechazo, Estrategias y 

Metas; y en segundo lugar, la escala de procrastinación académica de 

estudiantes (EPA) en sus dos dimensiones: autorregulación académica y 

postergación de la actividad, a fin de calcular el nivel de Procrastinación 

presente en los estudiantes. Puede indicarse en base a los resultados 

conseguidos que existe una relación positiva bastante tenue entre Desregulación 
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Emocional y Procrastinación Académica. 

Desde otro ángulo, Carranza y Ramírez (2013) trabajaron en una 

investigación con la meta de determinar el nivel de procrastinación en los 

educandos que forman parte de la Universidad Peruana Unión sede Tarapoto. 

El diseño del estudio fue no experimental de tipo descriptivo. La muestra consto 

de 302 participantes de ambos sexos entre los 16 y 25 años. Como instrumento 

para recaudar información se administró el cuestionario de Procrastinación 

creado por Ramírez, Tello y Vásquez (2013). Los resultados evidencian que el 

33.7% de las estudiantes de género femenino y el 44% de estudiantes ubicados 

en el rango etario de 16 y 20 años de edad respectivamente son quienes poseen 

mayores niveles de procrastinación y entre ellos, se encuentran los educandos 

de las facultades de Ingeniería y Arquitectura que superan el mayor nivel y 

representando el 15.9% llegando a la conclusión de que la  procrastinación es  

una  de  las debilidades que  más aqueja a los seres humanos pues en muchas 

ocasiones esta se practica inconscientemente. 

Considerando una perspectiva internacional, Durán y Moreta (2017) 

realizaron una investigación con la finalidad de determinar la conexión entre la 

Procrastinación Académica y la Autorregulación Emocional con la 

participación de estudiantes como muestra de evaluación pertenecientes a la 

Escuela de Psicología de la PUCE Sede Ambato. El tipo de estudio fue 

cuantitativo, contando con un alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. 

La muestra estuvo formada por 290 estudiantes de psicología quienes son parte 

de las carreras de clínica y de organizacional. Se utilizaron tres pruebas para la 
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recolección de datos siendo estas la Escala de Procrastinación académica 

(EPA), la Escala de Procrastinación de Tuckman (ATPS) y en último orden el 

Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ). En síntesis, la tendencia a la 

postergación de las actividades académicas presente en los estudiantes 

universitarios se encuentra correlacionada al nivel de satisfacción académica. 

En otro orden de ideas, Barraza y Salvador (2020) realizaron una 

investigación que cuenta con el objetivo de establecer la relación que existe 

entre la procrastinación académica y el estrés académico presentes en 

educandos de una institución educativa media superior. Se trató un corte 

cuantitativo realizado en base a un diseño no experimental con un nivel de 

medición correlacional y transversal. La muestra constó de 300 alumnos 

pertenecientes a una institución de educación media superior. En cuanto a los 

instrumentos de evaluación, se utilizó la Escala de Procrastinación Académica 

y el Inventario SISCO para el estudio del estrés académico. Se concluye de los 

resultados obtenidos que la relación entre procrastinación académica y estrés 

académico son ambivalentes, es decir, que presentan tanto una tendencia 

positiva como negativa dando a entender que es necesario continuar con las 

investigaciones desde otros puntos de vista. 

Desde otro enfoque, Escobar y Corzo (2018) elaboraron un estudio el 

cual tiene como finalidad determinar la existencia de relación entre la 

procrastinación académica, autorregulación del aprendizaje y ansiedad en 

estudiantes de recién ingreso a universidades. El enfoque planteado para la 

realización del estudio fue cuantitativo. Se obtuvo la muestra para este estudio 
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de estudiantes voluntarios quienes sumaron un total de 407 participantes, entre 

ellos 253 eran mujeres y 154 varones quienes forman parte de 12 comunidades 

universitarias de educación presencial. Para la evaluación de procrastinación 

académica, autorregulación del aprendizaje se utilizó el inventario denominado 

SRLI (Self-Regulated Learning Inventory) y la prueba STAI (State-Trait 

Anxiety Inventory) para la variable ansiedad. Puede inferirse en base a los 

resultados obtenidos una correlación positiva entre la ansiedad y la 

procrastinación académica, cabe mencionar que el sexo femenino evidenció 

niveles más altos de ansiedad. 

A fin de comprender de mejor manera las variables mencionadas, se 

realizó una revisión sistemática de diversos artículos los cuales conceptualizan 

las variables trabajadas explicándose en primer lugar la procrastinación de la 

cual se conoce mediante estudios que provienen del verbo latino Procrastinare 

que tiene como significado “Dejar algo para el día siguiente” lo cual se entiende 

como una actitud orientada a evitar el compromiso a realizar una tarea o el 

intento de dar una justificación para no hacerse responsable de las 

consecuencias que pude conllevar realizar la misma (Rodríguez y Clariana, 

2017; López et al., 2020; Quant y Sánchez, 2012; Hussain y Sultan, 2010). 

Puede entenderse también como un patrón de comportamientos 

caracterizados por la postergación voluntaria de responsabilidades las cuales 

tiene un tiempo específico para su realización actuando la procrastinación como 

un mecanismo de defensa frente un supuesto fracaso por lo tanto esta 

posiblemente se presente de diferentes formas de manera que quienes la 
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practiquen puedan llegar al punto de volverse dependientes de las actividades 

poco relevantes o fáciles ya que estas son más agradables y por ello 

posiblemente la procrastinación pueda asociarse a un trastorno del 

comportamiento donde la persona idealice las responsabilidades importantes o 

difíciles con algo negativo considerándolas una amenaza (Ferrari y Emmons, 

1995). 

Por otro lado, en el ámbito académico se interpreta a la procrastinación 

como el acto de dilatar la realización de una tarea de forma voluntaria e 

innecesaria a causa de la falta de preparación o temor a las represalias por fallos 

permitiendo que de esta manera sean bastante fáciles de identificar los casos de 

procrastinación académica pues en instituciones de nivel superior se deben a la 

existencia de tareas y trabajos los cuales se suelen brindar de manera muy 

periódica a los estudiantes siendo además complejos y abundantes (Ramos et 

al, 2018; Domínguez et al., 2014). Estos quehaceres suelen interpretarse como 

obstáculos más que medios de refuerzo de aprendizaje lo que promueve la 

dilación del cumplimiento de los mismos haciendo que estos se acumulen 

dando origen posteriormente a afecciones como el estrés o la ansiedad (López 

et al., 2020; Quant y Sánchezm 2012; Hussain y Sultan, 2010; Domínguez, 

2016). 

Considerando lo mencionado, se entiende que la procrastinación 

académica se origina por la presión dada por parte de los tutores o superiores 

que obligan al educando a seleccionar a conveniencia la prioridad de cada tarea, 

motivando a la persona a realizar una actividad específica considerando solo 
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los beneficios que esta le traiga en relación al tiempo que tomara realizarla es 

decir, priorizar lo fácil y de recompensa inmediata antes que lo complicado y 

que sea mejor premiado pero a largo plazo (Coelho 2019). 

Es oportuno agregar que la procrastinación académica puede 

categorizarse en dos dimensiones las cuales son la “Postergación de 

actividades” definida como la acción o hábito de posponer tareas o situaciones 

que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones irrelevantes pero más 

agradables y la “Autorregulación académica” que se considera un proceso 

activo y constructivo mediante el cual los aprendices fijan metas para su 

aprendizaje e intentan monitorear, regular y controlar su cognición, motivación 

y conducta, guiados y restringidos por las mismas (Pintrich, 2000). 

Históricamente se conoce que la procrastinación es un mal que existió 

desde muy temprano en la historia y como prueba de ello se tienen los escritos 

encontrados en microfilms en la biblioteca de una universidad de Ottawa en 

Ontario, Canadá donde se evidencia la conexión entre la evitación de 

realización de labores, la voluntad de hacer ciertas cosas y el pecado. Esto hace 

referencia a la dejadez de las personas que en ese entonces postergaban 

indefinidamente las tareas que no podían realizar lo que se interpretaba en 

ocasiones como un acto repudiable al nivel de un pecado siendo sancionado 

equivalentemente (Crane, 1999). 

También se sabe sobre los inconvenientes ocasionados durante la 

revolución industrial entre los años 1760 y 1840 en Reino Unido donde muchos 

trabajadores evitaban sus tareas a causa de la explotación laboral a la que eran 
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expuestos por lo que en aquella época se justificaba como una “acción racional” 

ante las altas exigencias de los centros laborales. De esta manera se puede 

presentar un vasto historial del que se puede inferir la necesidad del 

entendimiento de este malestar para así tener la oportunidad de brindar una 

solución que evite posteriormente repetir los errores cometidos dando de esta 

manera seguridad a las futuras generaciones (Ferrari y Emmons 1995). 

Finalmente, en base a lo referenciado previamente se puede inferir que 

la situación creada luego de procrastinar crónicamente se traduce en una gran 

carga de tareas las cuales acarrean consigo una amplia serie de posibles 

malestares entre los cuales y siendo el más notorio e intenso se encuentra al 

estrés llegando este incluso a inhabilitar por completo a la persona debido a que 

afecta no solo a sus funciones mentales sino que también pueda llegar a cambiar 

su actitud haciéndola menos productiva y a futuro abriendo camino a una serie 

de otros malestares que aquejen quien lo padezca. 

El estrés teóricamente se entiende como un conjunto de reacciones 

fisiológicas necesarias para afrontar situaciones nuevas en la vida originando 

esto un impacto evidente en la persona pues esta debe exigirse 

considerablemente para hacer frente a lo que entienda como un peligro 

pudiendo ser este tanto física como mental. Cabe mencionar que existen dos 

tipos de estrés, el estrés positivo también llamado “Eustrés” que se caracteriza 

por motivar a la persona a seguir adelante buscando el mejor de los resultados 

y el estrés negativo o también conocido como “Distrés” que por el contrario 

debilita a la persona por el temor de ella a fallar u obtener el peor resultado 
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posible. Es a causa de esta exigencia que la persona pueda ponerse en riesgo de 

enfermar pues la repercusión que tiene el estrés negativo en el organismo es 

vulnerarlo frente a otros males. El estrés se provoca muchas veces por alguna 

situación tanto compleja como simple pues abarca los ámbitos estudiantiles, 

laborales, sociales y familiares dando esto como resultado que un individuo este 

constantemente propenso a sufrir de estrés negativo o distrés crónico que se 

caracteriza por el prolongado tiempo que dura en la persona o el distrés agudo 

que posee una menor duración (Significados, 2015; Gallego et al., 2018). 

En el ámbito académico se menciona que es resultante de la acción 

recíproca entre las demandas que emite el medio ambiente como la sobrecarga 

de tareas, la falta de tiempo para la realización de actividades, los exámenes o 

evaluaciones de nivel académico y el excesivo tiempo de estudio o clases junto 

a  las características propias del estudiante teniendo en cuenta que las personas 

al encontrarse en una situación adversa o exigente debe hacer frente e intentar 

superar estos obstáculos haciendo un esfuerzo tratando así de obtener el mejor 

resultado posible dando todo de sí mismos para ello (Lazarus, 1986).  

Se revisó información de años anteriores referente al estrés hallando que 

aproximadamente el 25% de la población a nivel mundial lo padece o sufre de 

algún otro trastorno que sea afín a este y por ello es considerado como uno de 

los principales problemas psicológicos a nivel mundial (Valadez, 1997).  

Se estima que en las ciudades, desde una perspectiva general, el 50% de 

las personas padece de algún problema mental referente al estrés, especialmente 

en los centros laborales siendo allí las mujeres quienes son más afectadas 
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(caldera y Pulido, 2007).  

Es oportuno mencionar que como factor epidemiológico el estrés es un 

importante promotor que genera una gran cantidad de otras patologías siendo 

por ejemplo un incremento en el riesgo a sufrir algunas deficiencias 

cardiovasculares tan relevantes como el tabaquismo o la hipertensión  por lo 

que de presentarse en un estudiante universitario puede llegar a truncar 

definitivamente sus estudios (Oblitas, 2010; Ávila et al., 2014). 

Pasando ahora a una perspectiva centrada en Latinoamérica, se 

evidencia una masiva cantidad de estudiantes que evidencian síntomas de estrés 

por lo que Román, Ortiz y Hernández (2008) afirman que el 67% de 

universitarios presentan niveles moderados teniendo esto una considerable 

relación con la motivación y preparación previa que se tenga para afrontar el 

ajetreo de esta etapa académica (Steel et al. 2018). 

En cuanto al ámbito nacional, en Perú se sabe por medio del diario La 

República que el 58% de peruanos sufren de estrés, siendo un 63% de este 

resultado mujeres. De la misma manera, Amaya (2017) evidencia que en lima 

el 65% de las personas presenta al menos un síntoma de estrés y un 21% 

demuestra más de tres síntomas. 

Enfocándose en el ámbito universitario, según un estudio realizado por 

el departamento de salud de una universidad de Chile, se conoce que existe una 

alta presencia de estrés en alumnos del área de salud el cual es provocado por 

factores como una gran carga de tareas, un tiempo limitado para la realización 

de las mismas acompañado esto de las evaluaciones dadas por parte de los 
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docentes (Jerez y Oyarzo, 2015). 

En síntesis, es acertado afirmar que el estrés es una respuesta de las 

personas frente a la inminente necesidad de adaptarse a los cambios (Pulido et 

al., 2011 citando a Selye, 1956) y de la misma forma se puede aplicar esta 

definición para el ámbito académico debido a que también allí se presentan 

muchos factores que influyen en el desarrollo del mismo (Pulido et al., 2011). 

En la actualidad se vive una época en la que el tiempo transcurre a gran 

velocidad, esto trae consigo una gran cantidad de avances tecnológicos así 

como cambios culturales; en consecuencia a ello, se grabó en la mente de las 

personas que cada segundo es precioso y desperdiciarlo es lo peor que puede 

hacerse naciendo de esta afirmación el famoso dicho “El tiempo es dinero”; 

frente a ello muchos quienes no son capaces de afrontar la responsabilidad que 

conlleva aquel cambio tienden a buscar métodos que les permitan evitar las 

consecuencias que acarrea no hacerse cargo de sus responsabilidades obviando 

todas las repercusiones negativas que esto pueda traer consigo aunque 

evidentemente esto solo sea una solución pasajera pues de todas formas, llegado 

cierto momento, habrá que hacer frente a las consecuencias de dichas 

decisiones. (Steel, 2007). 

En cuanto al ámbito universitario, muchos jóvenes estudiantes postulan 

a las diferentes universidades con la finalidad de continuar sus estudios 

ininterrumpidamente, sin embargo, a causa de esto abunda entre ellos la falta 

de preparación pues se deciden a hacerlo sin un conocimiento realmente 

especifico respecto a cómo será esta nueva etapa académica. Según datos 
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recuperados del INEI, en 2008 se encontró un total de 418 600 matriculados en 

universidades privadas y posteriormente, en el año 2018 se dio un incremento 

llegando a la suma de 612 009 estudiantes matriculados. Esta información 

indica que con el paso del tiempo los ingresos a las distintas universidades se 

hacen más constantes por lo que se vuelve importante la promoción de estudios 

que tengan relación al tema tratado en el presente trabajo asegurando que de 

esta manera pueda darse una mejor calidad de vida académica a los estudiantes, 

evitando así  que las nuevas modalidades que promueven una mayor 

oportunidad de realizar estudios superiores se vuelva en contra y ocasionen 

inconvenientes imprevistos haciendo que a causa de estos las autoridades 

reconsideren si es realmente una buena decisión o lo opuesto, siendo esta 

decisión realmente es un gran paso que pueda ayudar a la mejora de la calidad 

y cantidad de profesionales en nuestro país. 

El presente trabajo se justifica a nivel teórico debido a que aporta con 

información científica verídica a los estudios nacionales buscando crear 

consciencia en las universidades con relación al Estrés a causa de la 

Procrastinación académica en los estudiantes, dando oportunidad a que estas 

mejoren sus métodos académicos y a causa de ello puedan evitar inconvenientes 

como bajo rendimiento académico y problemas psicológicos. A nivel práctico, 

esta investigación permite conocer la influencia que tiene la Procrastinación 

académica sobre el Estrés en estudiantes universitarios para que de esta forma 

profesores o encargados de los estudiantes tengan en cuenta posibles escenarios 

donde estas variables intervengan previniendo futuros problemas académicos. 

A nivel metodológico es imperativo considerar los datos estadísticos obtenidos 
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pues las pruebas utilizadas fueron sometidas a rigurosos criterios de validez y 

confiabilidad para que la información presentada goce de la mayor objetividad 

posible pudiendo ser esta data aprovechada por diversos investigadores. 

También, la presente investigación puede aportar como evidencia científica a 

la comunidad de profesionales de psicología y salud mental especialmente a 

quienes se enfoquen en el ámbito educativo promoviendo así una adecuada 

intervención en casos referentes al tema. Finalmente en cuanto al nivel social, 

se puede contribuir de manera que se logre un mejor entendimiento de cómo 

influye la Procrastinación académica en el desarrollo de Estrés en estudiantes 

universitarios.  

A causa de ello y tras la presentación de información que avale la 

realización del presente estudio se considera oportuno llegar a una conclusión 

concreta de como ambas variables dependientes “Procrastinación académica” y 

“Estrés” se relacionan entre sí para entender de esta manera como podrían llegar 

a influir en la calidad de vida académica de los estudiantes universitarios de las 

universidades privadas de Lima Norte sirviendo esta información como una de 

diversas fuentes de datos para futuras investigaciones las cuales traten temas 

similares pues la etapa académica es una de suma importancia para el desarrollo 

de los futuros profesionales y también es cuando incrementa la propensión a ser 

afectados por males debido a que en ocasiones y dependiendo de la capacidad 

de cada persona frente a los obstáculos que enfrenten puedan llegar estos a 

superar sus capacidades exigiéndoles incluso mucho más de lo que pueden 

otorgar. 
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Por ende el objetivo general de la investigación fue determinar el tipo y 

fuerza de la correlación entre las variables procrastinación académica y estrés 

en un grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte 

respondiendo con esto la incógnita planteada en un inicio y para lograr una 

mayor precisión con las respectivas conclusiones se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Determinar el tipo y fuerza de la correlación entre 

Postergación de actividades y Distrés en un grupo de estudiantes de una 

universidad ubicada en Lima Norte, Determinar el tipo y fuerza de la 

correlación entre Postergación de actividades y Eustrés en un grupo de 

estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte; Determinar el tipo y 

fuerza de la correlación entre Autorregulación académica y Distrés en un grupo 

de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte; Determinar el tipo y 

fuerza de la el tipo y fuerza de la el tipo y fuerza de la correlación entre 

Autorregulación académica y Eustrés en un grupo de estudiantes de una 

universidad ubicada en Lima Norte. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

El tipo de investigación utilizado para el presente estudio fue no 

experimental pues no se alteraron las variables de estudio y el enfoque fue 

cuantitativo debido a que se procesaron datos numéricos obtenidos de la 

aplicación de escalas que posteriormente fueron procesados para la realización 

de los resultados finales. A la vez, se presentó un alcance correlacional pues se 

quiso conocer cuál era la relación que estas presentan en un determinado 

contexto. 

El diseño, por otro lado, fue transversal porque se describió las variables 

analizadas considerando su correlación en un momento específico (Hernández, 

R. et al., 2014). 

La población fue infinita debido a que la coyuntura de la época 

promovio la virtualidad casi en su totalidad dificultando la obtención de 

permisos para la evaluación de estudiantes en una universidad especifica 

optando entonces por aprovechar la nueva modalidad y evaluar a todo estudnate 

que cumpla con los requisitos fundamentales para la investigación siendo estos 

pertenecer a una universidad de Lima Norte y a pregrado abarcando los ciclos 

académicos 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no y 10mo durante el 

periodo 2021-2 desarrollándose la investigación finalmente con una muestra de 

385 estudiantes. 

Para el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula de muestreo 

aleatorio simple para una variable infinita/desconocida donde “n” es igual al 

tamaño de muestra, “Z” es el parámetro estadístico, “E” es el error de 
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estimación máximo aceptado, “p” es la probabilidad de que ocurra el evento y 

“q” de que no ocurra; con la intensión de estimar correctamente la proporción 

de estudiantes universitarios a evaluar con un nivel del confianza del 95% y un 

margen de error del 5% realizando la respectiva operación de forma 

automatizada en el programa Excel. 

Población Infinita/Desconocida 

Nivel de Confianza 95% 

Z 1.96 

p 50% 

q 50% 

E 5% 

n 385 

El tipo de muestreo realizado fue no probabilístico, por conveniencia, 

pues se tiene como objetivo de estudio a un grupo de estudiantes que se tenga 

acceso y viabilidad para ser evaluados siendo abalado que el método empleado 

permite tanto la validación de instrumentos como la obtención de resultados 

confiables, precisos y detallados. (Hernández, R. et al., 2014). 

Así mismo, se hizo uso de la técnica de encuesta pues se consideró ideal 

para las investigaciones correlacionales utilizando para ello herramientas 

psicológicas validadas de manera que se pudiesen obtener resultados de forma 

confiable para que posteriormente puedan analizarse dando una conclusión 

precisa y coherente. (Hernandez, R. et al., 2014). 

Respecto a los instrumentos utilizados, se hizo uso de Escala de 

procrastinación académica (EPA), la cual fue diseñada por Busko (1998) y 

adaptada posteriormente por Chumán, K. y Grijalva, M. (2020) para estudiantes 

peruanos entre las edades aproximadas de 18 a 40 años contando con un tiempo 
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estimado de aplicación de 10 minutos contando con 12 ítems. En cuanto a los 

criterios de validez se sabe que la medida de adecuación del muestreo de Kaiser-

Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.82, lo cual indica que las variables tienen 

un adecuado potencial explicativo, siendo esto para la prueba original. La 

adaptación luego de la evaluación de la escala se obtuvo un coeficiente V de 

Aiken de 0,892; lo que indica que dicho instrumento tiene mucha validez. 

Continuando con los criterios, la confiabilidad del instrumento original presenta 

una fiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach de ,86 contando con un 

puntaje excelente. Posteriormente tras la elaboración de la adaptación, en 

cuanto a la confiabilidad, se conoce que fue hallada a través de una prueba 

piloto, obteniéndose un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,833; lo que indica la 

alta confiabilidad del presente instrumento.  

Con el motivo de la elaboración de baremos se replicó el procedimiento 

de un estudio anterior (Dominguez-Lara, en revisión b): análisis de normalidad 

con la prueba de Shapiro- Wilk (Ghasemi, & Zahediasl, 2012), cálculo de 

diversos Pc  (5, 10…99), con énfasis en los Pc 25 y 75 para delimitar los puntos 

de corte de los niveles Alto (> Pc 75) y Bajo (< Pc 25) en cada dimensión 

evaluada, y el cálculo del coeficiente K2 para la confiabilidad del punto de corte 

(Fernández, & Merino, 2014; Livingston, 1972) (Anexo n° 3 y 4). 

Finalmente, en cuanto a “Postergación de actividades”, puntuaciones 

menores que 7 indicarían un nivel bajo, y mayores que 9, nivel alto (Ítems 1; 6 

y 7); mientras que en “Autorregulación académica”, puntuaciones por debajo 

de 27 indicarían un nivel bajo, y por encima de 35, nivel elevado (Ítems 2; 3; 4; 
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5; 8; 9; 10; 11; 12). 

Escala de respuesta de tipo Likert de 5 niveles: 

• Nunca (5 puntos) 

• Pocas veces (4 puntos) 

• A veces (3 puntos) 

• Casi siempre (2 puntos) 

• Siempre (1 puntos) 

En el caso de ítems formulados en sentido contrario (dimensión 

Autorregulación Académica), la escala de valoración se invierte de forma que 

los puntajes altos indiquen un mayor grado de procrastinación en todos los 

casos. 

También se utilizó la Escala de Estrés Percibido (EEP), esta fue 

diseñada por Cohen, Kamarck y Mermelstrein (1983) siendo posteriormente 

adaptada por Guzman, J. y Reyes, M. (2018) pudiendo utilizarse para 

estudiantes peruanos entre las edades aproximadas de 18 a 30 años teniendo 

una duración de aplicación cercana a los 10 minutos poseyendo un total de 13 

ítems haciendo uso del nombre de la versión española Escala de Percepción 

Global de Estrés (EPGE). Con relación al criterio de validez en el instrumento 

original, se menciona en una investigación que la versión de 14 ítems presenta 

una buena consistencia interna, validez concurrente y sensibilidad (Remor & 

Carrobles, 2001; Remor, 2006). En cuanto a la versión adaptada se puede 

afirmar que se encuentra dentro de las propiedades psicométricas, se obtuvieron 

evidencias de validez externas. Para ello se llevó a cabo el análisis de validez 
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convergente entre EPGE, el Inventario de Depresión de Beck y la Escala de 

cansancio emocional. Como se hipotetizó, ambas escalas se correlacionaron de 

manera positiva y significativa con la EPGE (r = .55 y r = .52, para el IDB y la 

ECE, respectivamente). Por otro lado, el criterio de confiabilidad de la prueba 

original ha mostrado una fiabilidad adecuada dando como resultado 

consistencia interna, alfa = .84, .85 y .86 en cada una de las muestras realizadas 

a los 64 sujetos de prueba en el estudio de fumadores y test-retest con un 

resultado de .85 tras un periodo de seis semanas (Cohen, Kamarck y 

Mermelstein, 1983). En cuanto a la versión adaptada la base de sus resultados 

se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de .79 para el EPGE o EEP y de .94 

para el inventario de Ansiedad de Spielberg siendo ambos de alta confiabilidad.  

Los baremos debido a que el EPGE no tiene un puntaje de corte (Tapia 

et al., 2007) la obtención de este se calculó estadísticamente en base a los 

resultados obtenidos en esta investigación. De esta manera se dividieron los 

puntajes totales de cada dimensión en los siguientes percentiles: el P25 para un 

nivel bajo, que va desde 0 a 9 puntos en el distrés y de 0 a 17 puntos en el 

eustrés; el P50 para un nivel Moderado, que va desde un puntaje de 10 hasta 12 

para el distrés y de 10 hasta 22 en el eustrés; y un P75 para un nivel alto, que 

va desde 13 hasta 24 en distrés y de 23 hasta 28 en eustrés. 

Finalmente para la interpretación de la Escala se debe saber que está 

conformada por 13 ítems, de los cuales los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12 

corresponden a la dimensión positiva o de eustrés y los ítems 1, 2, 3, 8, 11 y 13 

a la dimensión negativa o de distrés. Su puntaje global se obtiene mediante la 
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suma entre la reversión de los puntajes de los ítems positivos (estos se 

caracterizan por tener un enunciado positivo) y los puntajes de los ítems 

negativos. 

Debido a que el EPGE no tiene un puntaje de corte (Tapia et al, 2007) 

la obtención de este se calculó estadísticamente en base a los resultados 

obtenidos en esta investigación. De esta manera se dividieron los puntajes 

totales de cada dimensión en los siguientes percentiles: el P25 para un nivel 

bajo, que va desde 0 a 9 puntos en el distrés y de 0 a 17 puntos en el eustrés; el 

P50 para un nivel Moderado, que va desde un puntaje de 10 hasta 12 para el 

distrés y de 10 hasta 22 en el eustrés; y un P75 para un nivel alto, que va desde 

13 hasta 24 en distrés y de 23 hasta 28 en eustrés. Los puntos de corte fueron 

consensuados por el grupo de investigación: valores de 0-14 indican que casi 

nunca o nunca está estresado; de 15-28, de vez en cuando está estresado; de 29-

42, a menudo está estresado, y de 43-56, muy a menudo está estresado. 

Escala de respuesta de tipo Likert de 5 niveles: 

• Nunca (0 puntos) 

• Casi nunca (1 punto) 

• De vez en cuando (2 puntos) 

• Frecuentemente (3 puntos) 

• Casi siempre (4 puntos) 

En caso de la dimensión Eustrés la puntuación se obtiene invirtiendo la 

calificación de los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (en el sentido siguiente: 0=4, 1=3, 

2=2, 3=1 y 4=0). 
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Por otra parte, los datos fueron recolectados siguiendo una serie de pasos 

los cuales a fin de hacer el proceso de la manera más transparente posible, se 

pidió permiso a todos los participantes mencionando el objetivo de la 

investigación y para ello se generó un formulario abarcando los instrumentos 

mencionados anteriormente en la plataforma Google Forms el cual fue enviado 

a cada participante mediante un enlace virtual. Cabe mencionar que la encuesta 

fue realizada siguiendo todos los aspectos éticos posibles por ello fue agregado 

el siguiente mensaje: 

“Mediante el presente acuerdo certifico que he sido informado(a) con 

claridad y veracidad sobre la presente encuesta siendo invitado(a) a participar 

de manera libre y voluntaria como colaborador contribuyendo a este 

procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente 

que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico, que no me harán 

devolución escrita y que no se tratara de una intervención con fines de 

tratamiento psicológico. De la misma manera tengo conocimiento de que se 

respetará la buena fe, la confidencialidad de la información por mí 

suministrada, lo mismo que mi seguridad psicológica”. 

Posteriormente se recolectaron los datos obtenidos de las encuestas realizadas 

para luego ser procesados haciendo uso de los programas Excel y SPSS. 

A continación, se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov 

determinando de esta forma el tipo de distribución que presentan las variables 

estudiadas evidenciando este proceso que los datos obtenidos de ambas variables y sus 

dimensiones no presentan una distribución normal por ende, los análisis de datos se 

trataran de manera no paramétrica (Anexo n°5). 
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Quienes formaron parte de la muestra fueron estudiantes de pregrado de 

una universidad privada de Lima Norte los cuales cursaban los ciclos de 1ro a 

10mo respectivamente estando matriculados en el año 2021 siendo estas las 

condiciones para formar parte de la investigación.  

Con referencia a los aspectos éticos, habiéndose decidió realizar un 

trabajo de investigación correlacional, fue brindado un consentimiento 

informado con la idea de salvaguardar los datos brindados por los participantes 

de manera confidencial. La población de estudiantes universitarios de una 

universidad de Lima Norte accedió voluntariamente a formar parte de la 

investigación. Igualmente se les informo que su contribución seria anónima y 

que la información otorgada se utilizaría con fines netamente académicos. 

También se comunicó a los participantes todas las instrucciones necesarias para 

la realización del formulario. 

Se elaboró el presente trabajo tomando en cuenta los principios escritos 

en la normativa APA 7ma edición, manual que permite el citado preciso de la 

bibliografía utilizada.  Se consideró también el Código de ética del colegio de 

Psicólogos del Perú, específicamente el artículo número 79, donde se señala 

que todo investigador debe hacerse responsable de salvaguardar los derechos 

de sus participantes incluyendo esta afirmación la protección de datos 

confidenciales utilizándolos únicamente con fines académicos propios de la 

investigación. También fue considerado el artículo número 3 del Código de 

ética de la universidad, el cual indica el deber de respetar la creación intelectual 

o propiedad de información de otros investigadores o autores nacionales e 
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internacionales citándolos correctamente. Por ende, el consentimiento 

informado se consideró como documentación de suma importancia 

manteniendo así la confidencialidad tanto de la identidad como de información 

almacenada de los participantes. Finalmente, respecto a la creación intelectual 

y los datos recabados por medio de los instrumentos aplicados, ambos fueron 

respetados de igual manera. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

En el actual apartado se analizaran los resultados conseguidos de las 

respectivas herramientas de recolección de datos, estos serán procesados e 

interpretados dando a conocer los resultados finales de acuerdo las metas fijadas en un 

inicio. 

Resultados correlacionales 

Ha: Existe correlación entre Procrastinación académica y Estrés en un grupo de 

estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Ho: No existe correlación entre Procrastinación académica y Estrés en un grupo 

de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Nivel de significancia estadística: 5% (0.05). 

Decisión estadística: sig. bilateral = p ≥ α, se acepta Ho; Si p<α; se rechaza Ho. 

Tabla 1 Correlación entre Procrastinación académica y Estrés 

Correlaciones 

 

Procrastinació

n académica Estrés 

Rho de Spearman Procrastinación 

académica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,330** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Estrés Coeficiente de correlación ,330** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Puede apreciarse en la tabla 1 la correlación entre las variables 

Procrastinación académica y Estrés, que el p-valor calculado es de 0.000 lo cual 

indica que es menor al nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe 
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correlación entre Procrastinación académica y Estrés en un grupo de estudiantes 

de una universidad ubicada en Lima Norte. El coeficiente Rho de Spearman es 

de .330, lo cual evidencia que la correlación entre las variables es positiva y su 

grado de relación es débil (Hernández, R. et al., 2014). 

Ha: Existe correlación entre Postergación de actividades y Distrés en un grupo 

de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Ho: No existe correlación entre Postergación de actividades y Distrés en un 

grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Nivel de significancia estadística: 5% (0.05). 

Decisión estadística: sig. bilateral = p ≥ α, se acepta Ho; Si p<α; se rechaza Ho. 

Tabla 2 Correlación entre Postergación de actividades y Distrés 

Correlaciones 

 

Postergación 

de actividades Distrés 

Rho de Spearman Postergación de 

actividades 

Coeficiente de correlación 1,000 ,324** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Distrés Coeficiente de correlación ,324** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Puede apreciarse en la tabla 2 la correlación entre las variables 

Postergación de actividades y Distrés, que el p-valor calculado es de 0.000 lo 

cual indica que es menor al nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe 

correlación entre Postergación de actividades y Distrés en un grupo de 

estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. El coeficiente Rho de 
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Spearman es de .324, lo cual evidencia que la correlación entre las variables es 

positiva y su grado de relación es débil (Hernández, R. et al., 2014). 

Ha: Existe correlación entre Postergación de actividades y Eustrés en un grupo 

de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Ho: No existe correlación entre Postergación de actividades y Eustrés en un 

grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Nivel de significancia estadística: 5% (0.05). 

Decisión estadística: sig. bilateral = p ≥ α, se acepta Ho; Si p<α; se rechaza Ho. 

Tabla 3 Correlación entre Postergación de actividades y Eustrés 

Correlaciones 

 

Postergación 

de actividades Eustrés 

Rho de Spearman Postergación de 

actividades 

Coeficiente de correlación 1,000 -,176** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 385 385 

Eustrés Coeficiente de correlación -,176** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Puede apreciarse en la tabla 3 la correlación entre las variables 

Postergación de actividades y Eustrés, que el p-valor calculado es de 0.000 lo 

cual indica que es menor al nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe 

correlación entre Postergación de actividades y Eustrés en un grupo de 

estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. El coeficiente Rho de 

Spearman es de -.176, lo cual evidencia que la correlación entre las variables 

es negativa y su grado de relación es muy débil (Hernández, R. et al., 2014). 
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Ha: Existe correlación entre Autorregulación académica y Distrés en un grupo 

de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Ho: No existe correlación entre Autorregulación académica y Distrés en un 

grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Nivel de significancia estadística: 5% (0.05). 

Decisión estadística: sig. bilateral = p ≥ α, se acepta Ho; Si p<α; se rechaza Ho. 

Tabla 4 Correlación entre Autorregulación académica y Distrés 

Correlaciones 

 

Autorregulació

n académica Distrés 

Rho de Spearman Autorregulación 

académica 

Coeficiente de correlación 1,000 -,214** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Distrés Coeficiente de correlación -,214** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Puede apreciarse en la tabla 4 la correlación entre las variables 

Autorregulación académica y Distrés, que el p-valor calculado es de 0.000 lo 

cual indica que es menor al nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe 

correlación entre Autorregulación académica y Distrés en un grupo de 

estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. El coeficiente Rho de 

Spearman es de -.214, lo cual evidencia que la correlación entre las variables es 

negativa y su grado de relación es muy débil (Hernández, R. et al., 2014). 
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Ha: Existe correlación entre Autorregulación académica y Eustrés en un grupo 

de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Ho: No existe correlación entre Autorregulación académica y Eustrés en un 

grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Nivel de significancia estadística: 5% (0.05). 

Decisión estadística: sig. bilateral = p ≥ α, se acepta Ho; Si p<α; se rechaza Ho. 

Tabla 5 Correlación entre Autorregulación académica y Eustrés 

Correlaciones 

 

Autorregulació

n académica Eustrés 

Rho de Spearman Autorregulación 

académica 

Coeficiente de correlación 1,000 ,249** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 385 385 

Eustrés Coeficiente de correlación ,249** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 385 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Puede apreciarse en la tabla 5 la correlación entre las variables 

Autorregulación académica y Eustrés, que el p-valor calculado es de 0.000 lo 

cual indica que es menor al nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe 

correlación entre Autorregulación académica y Eustrés en un grupo de 

estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. El coeficiente Rho de 

Spearman es de .249, indicando que la correlación entre las variables es positiva 

y su grado de relación es muy débil (Hernández, R. et al., 2014).  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La presente investigación tiene como objetivo describir la relación entre 

la Procrastinación académica y Estrés en estudiantes de una universidad de 

Lima Norte donde tras el procesamiento de la información obtenida se halló 

que el p-valor calculado es de 0.000 lo cual indica que es menor al nivel de 

significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) además, se obtuvo un Rho = .330 

mediante la prueba de correlación Rho de Spearman por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa señalando que existe una relación significativa y directa. 

Esto refiere que la procrastinación académica la cual consiste en acumular 

actividades pendientes que con el paso del tiempo vulneran el bienestar mental 

de los estudiantes promoviendo el desarrollo de estrés. En base a ello se acepta 

la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula donde se menciona 

que existe una correlación significativa entre Procrastinación académica y 

Estrés en un grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. 

Los presentes resultados concuerdan con los expuestos en la investigación de 

Barraza y Barraza (2018) quienes mencionan que la procrastinación académica 

y el estrés cuentan con una aceptable relación entre si pues se afirma que uno 

de ellos es causa directa de la futura presencia del otro en estudiantes de 

educación superior. De esta manera al analizar los datos obtenidos puede 

inferirse que cuando un estudiante adopte una actitud procrastinadora podrá 

desarrollar estrés con el paso del tiempo lo cual puede evidenciarse en diversos 

casos ocurridos en instituciones educativas.  

Se investigó de igual forma la correlación entre Postergación de 

actividades y Distrés en un grupo de estudiantes de una universidad ubicada en 
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Lima Norte hallándose que el p-valor calculado es de 0.000 lo cual indica que 

es menor al nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) además, se 

obtuvo un Rho = .324 mediante la prueba de correlación Rho de Spearman por 

lo que se acepta la hipótesis alternativa indicando que existe una relación 

significativa y directa. Esto significa que Postergar actividades aumenta los 

niveles de Distrés en los estudiantes. Por ello se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que dice existe una correlación significativa entre 

Postergación de actividades y Distrés en un grupo de estudiantes de una 

universidad ubicada en Lima Norte. Se corroboran los resultados con los 

obtenidos por Garrido et al. (2019) quienes argumentan que la postergación de 

actividades ocasiona que los estudiantes se presionen para cumplir con sus 

deberes estudiantiles en corto tiempo generando esto una presión tanto externa 

como interna para finalizar a tiempo con sus actividades causando estragos en 

su salud mental como podría ser el distrés. Se infiere de lo mencionado que al 

desarrollar un hábito de postergar actividades  despierta en el estudiante la 

tendencia a padecer de distrés. 

Se estudió también la relación entre Postergación de actividades y 

Eustrés en un grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte 

hallándose que el p-valor calculado es de 0.000 lo cual indica que es menor al 

nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05)  además, se obtuvo un Rho = 

-.176 mediante la prueba de correlación Rho de Spearman por lo que se acepta 

la hipótesis alternativa indicando que existe una relación significativa y 

negativa. Esto significa que Postergar actividades disminuye los niveles de 

Eustrés en los estudiantes universitarios. Por ello se rechaza la hipótesis nula y 
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se acepta la hipótesis de investigación que dice existe una correlación 

significativa entre Postergación de actividades y Eustrés en un grupo de 

estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte. Pueden contrastarse los 

resultados con lo mencionado por Yupanqui et al. (2023) quienes mencionan 

que la Postergación de actividades puede combatirse cuando la persona posee 

un buen nivel de Eustrés debido a que esto lo motiva a realizar sus tareas en un 

tiempo temprano y breve. Se consolida así que al poseer una buena capacidad 

adaptativa que sería una manera de referenciar al eustrés las personas pueden 

combatir el que se haga un hábito el relegar actividades que consideren 

complicadas y posteriormente sean abandonadas. 

Por otro lado, se determinó la relación entre Autorregulación académica 

y Distrés en un grupo de estudiantes de una universidad ubicada en Lima Norte 

hallándose que el p-valor calculado es de 0.000 lo cual indica que es menor al 

nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) además, se obtuvo un Rho = 

-.214 mediante la prueba de correlación Rho de Spearman por lo que se acepta 

la hipótesis alternativa referenciando que existe una relación significativa y 

negativa. Esto quiere decir que desarrollar una buena capacidad de 

Autorregulación académica disminuye la presencia de Distrés en los 

estudiantes. Debido a ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de investigación que dice existe una correlación significativa entre 

Autorregulación académica y Distrés en un grupo de estudiantes de una 

universidad ubicada en Lima Norte. Pueden compararse los resultados con las 

conclusiones de la investigación realizada por Amante y De la Fuente (2021) 

quienes afirman que estudiantes que presentan emociones negativas como el 



  “Procrastinación académica y estrés en estudiantes 

universitarios de una universidad de Lima Norte, 2021” 

 

Solis De la Cruz, J. 
Pág. 

46 

 

distrés son afectados por estas en el aspecto de la toma de decisiones impidiendo 

así una buena capacidad de autorregularse académicamente respecto a sus 

actividades. Se concluye de esta manera que el poseer una buena capacidad 

adaptativa disminuye la tendencia a padecer de estrés negativo por parte de los 

estudiantes universitarios. 

En último lugar, se determinó la relación entre Autorregulación 

académica y Eustrés en un grupo de estudiantes de una universidad ubicada en 

Lima Norte encontrándose que el p-valor calculado es de 0.000 lo cual indica 

que es menor al nivel de significancia asignado 0.05 (0.000<0.05) además, se 

obtuvo un Rho = .249 mediante la prueba de correlación Rho de Spearman por 

lo que se acepta la hipótesis alternativa evidenciando que existe una relación 

significativa e directa. Esto indica que a una mayor capacidad de 

autorregulación académica aumenta también la generación de eustrés o también 

conocido como estrés positivo. Por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación que dice existe una correlación significativa entre 

Autorregulación académica y Eustrés en un grupo de estudiantes de una 

universidad ubicada en Lima Norte. Los presentes resultados pueden 

corroborarse con lo mencionado por Díaz, Fierro y Tobón (2018) en su 

investigación la cual argumenta que el Eustrés es una reacción fisiológica y 

emocional óptima frente a demandas como las de tipo académico 

promoviéndose a causa de ello el desarrollo de una buena capacidad de 

autorregulación académica ideal para afrontar eficientemente cualquier reto. Se 

entiende así que a mayor capacidad de autorregularse uno mismo 

académicamente aumenta de la misma manera el desarrollo de un estrés 
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positivo que puede a corto y largo plazo mejorar notablemente las capacidades 

del estudiante. 

En cuanto a las limitaciones presentadas durante la realización del 

presente trabajo los datos obtenidos se vieron limitados por la poca cantidad de 

estudios a nivel nacional respecto especificamente a las variables electas; otra 

circunstancia limitante, fue la pandemia por el COVID 19 que dificultó la 

recolección de datos de manera presencial pues la gran mayoría de instituciones 

optaron por la virtualidad complicando y anulando procesos que se daban 

anteriormente de forma presencial por lo que se tomó la decisión de recolectar 

la información de manera virtual mediante un formulario diseñado en Google 

Forms. 

Implicancias de la investigación a nivel teórico: 

El presente trabajo tuvo como implicancia teórica contribuir al 

conocimiento sobre las variables tratadas con datos científicos genuinos y 

actuales siendo todos estos contrastados con teorías existentes de reconocidos 

autores sirviendo así como antecedente para nuevas investigaciones. Cuenta 

también como un aporte metodológico pues los materiales y procesos utilizados 

fueron validados y presentan una confiabilidad que garantiza una correcta 

recolección y análisis de datos. De la misma manera evidencia un aporte 

práctico pues al determinar la existencia de una relación entre Procrastinación 

académica y Estrés se provee de una base fidedigna de información para la 

ejecución de nuevos estudios que den la oportunidad de implementar planes 

preventivos para los posibles casos de Estrés a causa de Procrastinación 
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académica en universidades; Finalmente se puede aseverar que también resuena 

a nivel social pues el análisis de la información obtenida demostró la presencia 

de Estrés a causa de Procrastinación académica en la población universitaria 

que puede repercutir en el desarrollo educacional de la misma procurando así 

fomentar la reflexión y motivando a que otros investigadores se interesen por 

aportar mayor información al tema. 

En conclusión a lo tratado en la investigación, se señala que existe una 

relación significativa y directa entre las variables Procrastinación académica y 

Estrés entendiéndose que la primera es el acto de acumular actividades 

pendientes que con el paso del tiempo puede volverse un habitó que vulnere el 

bienestar mental de los estudiantes promoviendo en ellos una tendencia al 

desarrollo de estrés. 

De igual manera, la investigación realizada señala una relación 

significativa y directa entre Postergación de actividades y Distrés refiriéndose 

a que la primera, la cual consiste en posponer la realización de tareas, ocasiona 

que los estudiantes se sobre exijan para poder cumplir sus plazos ocasionando 

que sean vulnerables y luego desarrollen “estrés negativo”. 

Además, se indica una relación significativa y negativa entre las 

variables Postergar actividades y Eustrés porque la primera merma la 

posibilidad de generar Eustrés o como también es conocido “estrés positivo” 

que promueve las capacidades óptimas para resolver eficientemente 

actividades. 

También puede agregarse que en el presente trabajo existe una relación 
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significativa y negativa entre ambas las variables donde desarrollar una buena 

capacidad de Autorregulación académica disminuye la presencia de Distrés 

pues tener la capacidad de seguir un orden estricto y lograr la realización de 

tareas previene muchos inconvenientes dando esto fortaleza a los estudiantes. 

Finalmente, los estadísticos señalan una relación significativa y directa 

entre las variables Autorregulación académica y Eustrés indicando que a una 

mayor capacidad de autorregulación académica aumenta también la generación 

de eustrés o también conocido como estrés positivo debido a que una correcta 

capacidad de autorregulación académica promueve buenos hábitos los cuales 

fortalecen mentalmente a los estudiantes.  
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ANEXO N°1. 

Matriz de consistencia. 
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ANEXO N° 2.  

Matriz de operacionalización de variables. 
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ANEXO N° 3. 
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ANEXO N° 4. 
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ANEXO N° 5. 

Tabla 6 Prueba de bondad de ajuste Kolmogorov - Smirnov 

Kolmogorov-Smirnova 

Variables Estadístico gl Sig. 

Procrastinación 

académica 
,080 385 ,000 

Estrés ,143 385 ,000 

Postergación de 

actividades 
,143 385 ,000 

Autorregulación 

académica 
,085 385 ,000 

Distrés ,141 385 ,000 

Eustrés ,115 385 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 6 se puede apreciar los resultados de la prueba de normalidad estadística de Kolmogorov-Smirnov y como se evidencia los datos 

referencian a las variables y sus dimensiones las cuales no presentan una distribución normal pues el p-valor obtenido (,000) es menor al nivel 

de significancia establecido siendo este del 5% (0,05) por ende, los análisis de datos serán no paramétricos. 
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ANEXO N° 6.  

Interpretación de resultados Rho de Spearman 
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ANEXO N° 7.  

Consentimiento informado de aplicación de instrumentos. 

 


