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INTRODUCCIÓN 

 
La vida universitaria implica que un conjunto de actividades académicas con 

exigencias propias. Para ello los estudiantes requieren de una preparación previa con el uso 

de estrategias y conocimientos para un desempeño académico adecuado. Para el logro de 

ello, los jóvenes incorporados al ambiente académico, social se exponen a las exigencias 

de la formación académica tienden a generar malestar y estrés, el cual va en aumento en 

la medida que las experiencias estudiantiles se tornen negativas. 

Esto crea riesgo constante de desarrollar un trastorno de estrés académico, que agota los 

recursos físicos y mentales. Ante ello, los universitarios al no poder afrontar 

adecuadamente el estrés a nivel académico tienden a asumir una conducta 

procrastinadora, mostrando comportamientos evitativos, incumpliendo con las actividades 

académicas y la falta de adaptación efectiva.  

Esa sensación psicológica bloquea e impide cumplir con el quehacer académico, poniendo 

en riesgo la realización y el éxito en la formación profesional. Con base en esto, el estudio 

se trazó como objetivo relacionar el estrés y la procrastinación en estudiantes de 

universidades particular. Este fue cuantitativa y correlacional en el que participaron 150 

estudiantes, los datos se recolectaron mediante dos cuestionarios y para los hallazgos se 

empleó Rho de Spearman. El presente estudio está conformado por 6 capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y el anexo. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Formulación del problema. 

Nuestro país tiene tantas culturas diferentes, debido al desplazamiento interno, la capital es 

hogar de muchos jóvenes de muy diferentes lugares, tanto a nivel nacional como 

internacional, en muchos casos, quienes migran por nuevas oportunidades, para adquirir 

conocimientos. permitiéndoles cumplir sus metas profesionales al servicio de la población. 

Por lo tanto, la vida universitaria, es el camino para alcanzar las metas, expectativas 

personales y familiares, la vida universitaria es el camino hacia el éxito personal y la 

integración al sistema de trabajo. Asimismo, el ambiente universitario en muchas ocasiones 

se presenta con mucho anhelo, sin embargo, la preparación académica a la vida universitaria 

es afectado por diferentes situaciones, produciendo cambios psicológicos, sociales y 

familiares. Por esta razón diversos estudios revelan que el contexto formativo los expone a 

experimentar agotamiento de los recursos físicos y emocionales, psicológicos para afrontarla 

(Merhi et al., 2018). 

Es así como muchos de los estudiantes comienzan a sentir ansiedad, baja tolerancia a la 

frustración, teniendo pensamientos limitantes, creencias erróneas, eligiendo en algunas 

ocasiones actividades que sean más satisfactorias a corto plazo tales como las redes 

sociales, siestas, tareas de menor dificultad, en el consumo de snack, distrayéndose y 

evitando el cumplimiento de sus tareas, causándole el sentimiento de culpa, malestar, 

estrés, las tareas académicas les resulta hostiles, difíciles, a esto se incrementa como un 

factor importante en la postergación de actividades académicas, malos habitas de estudio e 

inadecuada organización del tiempo (Alegres, 2013). 

Por ello el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2019) expresa que 85% de 

universitarios tiene indicadores de problemas psicológicos, a ello se suma que 30% tiene 

problemas de estrés, la presión, excesivo trabajo académico (Cutipé, 2018). Siendo los dos 
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primeros años académicos la base para proseguir con cada ciclo académico y llegar a 

término sus estudios de pregrado. Sin embargo, en ese transcurso se van desarrollando 

problemas de salud mental, a causa del estrés con indicadores de comportamientos 

procrastinadores, dificultando su desempeño académico y la adaptación al nuevo ambiente 

académico de educación superior, (Merhi et al., 2018). Si bien, la adaptación a la educación 

superior en situaciones cotidianas solía presentar dificultades para sobrellevar y adaptarse 

a los requerimientos académicos en los estudiantes, percibiéndose ello durante la pandemia 

(Romero, 2021). 

Por otro lado, se refiere que 17 millones de estudiantes dejaron de estudiar. Asimismo, 

expresa que más de 23 millones de estudiantes universitarios en Latinoamérica paralizaron 

sus estudios universitarios, conllevando a que se presente estrés académico ante la 

incertidumbre del retorno a clases (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura [UNESCO],2020). Por ello se implementaron estrategias y alternativas 

para no perder el año lectivo, tales como la enseñanza virtual, donde los estudiantes 

retomaron sus clases de forma remota, a la cual muchos centros de educación universitaria 

y estudiantes presentaban escasos recursos a esta situación (González et al., 2020). 

Tomando en cuenta la incipiente sistematización tecnológica de las universidades, sumado 

a las exigencias académicas propias de la formación virtual y la inadecuada sistematización 

de la forma de estudiar en los estudiantes, las deficiencias en la conexión, el acceso al 

internet y así como el deficiente manejo de la tecnología, las emociones de frustración, 

enojo, depresión, la acumulación de tareas, el miedo ante el futuro, entre otros aspectos, 

concurrieron a procrastinar como alternativa de evasión, a consecuencia de los limitados 

recursos personales para afrontar las situaciones académicas amenazantes 

(Romero,2020). 

Por lo cual diferentes estudios internacionales, tales como el realizado en Colombia señala 

que en 86% de universitarios prevalece el estrés académico, debido a los exámenes, el 

exceso de tareas y dificultad en la organización del tiempo. (Silva, et al.,2019). En México, 

1118 estudiantes el 19.3% tenían estrés académico severo, presentando cambios 
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psicosomáticos, tensión en el cuerpo, emociones de tristeza e incomodidad, preocupación, 

estar en estado de alerta, impidiendo concentrarse y realizar trabajos eficientes (Duarte et 

al., 2020). Asimismo, en Chile, 41% de universitarios presentaron estrés significativo 

durante la pandemia (Educación, 2020). En el Perú, de 174,000 universitarios el 22.5% de 

estudiantes presentaron prevalencia de estrés académico, también tuvieron dificultades en 

la adaptación y deficientes estrategias de afrontamiento (Cubas, 2020; Ministerio de 

Educación, 2020). 

Respecto a la procrastinación académica en el mundo universitario en España, el 52% de 

estudiantes, debido a la sobrecarga académica se tornó en un interferente para la 

presentación de proyectos y actividades académicas (Instituto de Seguridad, Salud y 

Bienestar Laboral [ISBL], 2020). Mientras que, 400 universitarios etíopes, en 81% había 

prevalencia de comportamientos procrastinadores, donde 20% procrastinar rara vez, 22% 

casi siempre y 39% siempre aplazaba tareas, lo cual estaba representado en la presencia 

de menor confianza en sí mismo, deshonestidad académica, desesperación y aburrimiento 

(Estremadoiro y Schulmeyer, 2021). 

En el contexto latinoamericano, se evidenció en Bolivia que 37% de estudiantes procrastinan 

de manera alta, donde las razones usuales por las que se llevaban a cabo esta conducta 

eran por la ansiedad que generaba dar exámenes y el agobio por no manejar 

adecuadamente su tiempo (Estremadoiro y Schulmeyer, 2021). Mientras que en Ecuador 

se determinó que el 16.2% de la población universitaria procrastinan en un nivel alto, 

situación que era causada por el temor al fracaso, aversión a realizar tareas, inadecuada 

percepción del tiempo o perfeccionismo; afectando el desempeño (Casasola, 2022).  

En el caso de estudiantes peruanos de educación superior, 57% tendía a asumir actitudes 

procrastinadoras a causa de la prevalencia de estrés académico y las limitaciones 

personales para afrontar la sobrecarga académica (Huarcaya, 2020). En cuanto a 

estudiantes de la universidad donde se efectuó el estudio, los cuales provienen de la 

formación secundaria, donde la universidad tiene las expectativas que estos poseen las 

competencias y actitudes para afrontar este tipo de formación. Sin embargo, al recibir clases 
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de manera mixta o híbrida, es decir, presencial en el campus de la escuela, así como virtual, 

los estudiantes han presentado problemas académicos y de comportamiento. Según datos 

de la institución académica de enseñanza superior se ha evidenciado una tasa de deserción 

de 18%, atribuyéndose al estrés académico porque no se adaptan al nuevo sistema de 

enseñanza y aprendizaje mixto de los cursos. Otro grupo de 19% prevalecía el estrés a 

causa del temor al rezago en la presentación de trabajos, considerando la responsabilidad 

en el cumplimiento académico de los cursos. 

Por otro lado, se percibió en los estudiantes sintomatología diversa, presentando a nivel 

físico, dolor de cabeza, fatiga crónica, presión arterial elevada, disfunciones gástricas, 

sudoración, trastornos del sueño; a nivel emocional prevalecía síntomas de ansiedad, 

tristeza, irritabilidad, escasa confianza en sí mismos, inquietud, incapacidad para relajarse, 

angustia; mientras que en las cognitivas - afectivas, como olvidos frecuentes, aislamiento y 

tendencia a la procrastinación. Ello como consecuencia de la sobrecarga en el trabajo, 

exámenes y las exigencias de la formación académica propias de la carrera. Como se 

observa, los estudiantes enfrentan una amplia gama de eventos estresores, repercutiendo 

negativamente en el bienestar psicológica y la salud mental de los estudiantes, por falta de 

empleo de estrategias de control y autorregulación de actividades académicas (Abando y 

Cáceres, 2018; Casasola, 2022; Sahú, 2020). 

En función a los problemas del estrés académico y los comportamientos procrastinadores 

se expresa la importancia de un estudio de ambas variables en universitarios planteando 

el siguiente problema: ¿Cuál es la relación del estrés académico con la procrastinación en 

estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación del estrés académico con procrastinación en estudiantes de una 

universidad privada de Lima Metropolitana 
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1.2.2 Objetivos específicos 

Establecer la relación entre las dimensiones del estrés académico con las dimensiones 

de la procrastinación en estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

1.3  Importancia y justificación del estudio 

La importancia consiste en el aporte al conocimiento teórico en función a los resultados, 

trabajadas empíricamente en el contexto universitarios con estudiantes de los primeros ciclos 

académicos, lo cual favorecerá a la profundización de la teoría. Desde la perspectiva 

práctica, benefició a estudiantes, docentes y a la universidad promoviendo el diseño de 

estrategias para la constante de mejora de aprendizajes de manera oportuna. 

Metodológicamente, la medición objetiva con instrumentos con propiedades psicométricas, 

permitió elaborar un diagnóstico de la presencia y dinámica relacional de las variables, donde 

los hallazgos, ofrecieron la planificación de mejoras en los métodos de enseñanza a nivel 

universitario. 

1.4. Limitaciones del estudio 

La limitación se basa en que los resultados obtenidos solo se generalizan a poblaciones 

similares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.2  Marco histórico 

Se cree que el estrés es el resultado de amenazas internas o externas desequilibrantes, 

provocando reacciones de defensa automáticas (Cannon, 1929). También, el enfoque teórico 

psicosocial del estrés explica que las amenazas ambientales alteran el funcionamiento de 

comportamiento humano (Holmes y Rahe, 1967). En términos de síndrome de adaptación 

general, se trata de respuestas fisiológicas ante una amenaza que requieren una respuesta 

física, psicológica, cognitiva o emocional que implica la activación de todo el sistema glandular 

y nervioso. (Selye, 1982). Asimismo, en el enfoque transaccional, la persona evalúa la 

amenaza, dándose cuenta del riesgo en que ingresa la salud (Lazarus y Folkman, 1989). 

 Los autores consideran que el estrés es producto de la interacción persona y medio, que en 

términos académicos es creado por la sobrecarga y exigencias académicas. (Caldera et al., 

2007). Es así como el enfoque transaccional postula que el estrés produce síntomas físicos, 

mentales y conductuales (Lazarus y Folkman, 1985; Barraza, 2007). 

Respecto a la procrastinación, desde la antigüedad se estudió su injerencia en el 

comportamiento humano considerándose como una falla humana casi arquetípica (Steel, 

2007). Por su parte, Johnson y sus colegas descubrieron en 1995 que la procrastinación 

siempre está presente y conlleva connotaciones negativas. (Steel, 2007).  

Esta psicológicamente se aborda desde un enfoque cognitivo (Quant y Sánchez, 2012). Esto 

explica que se trata de una conducta irracional y consciente que retrasa diversas actividades, 

incluidas las de aprendizaje, provocando una sensación subjetiva de malestar (Natividad, 

2014). Los procrastinadores tienden a retrasar el inicio de una determinada tarea, donde los 

jóvenes no realizan actividades de manera organizada y planificada (Ferrari et al., 1995; 

Morales y Chávez, 2017). Además, existen diferentes tipos de procrastinación: crónica y 

situacional (Senécal, 2003). 
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2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

A nivel internacional, el estudio de Ramírez et al. (2022) en México sobre estrés académico, 

investigaron el uso problemático de Internet, adicción a las redes sociales y procrastinación 

académica entre universitarios. Este estudio fue de naturaleza cuantitativa y correlacional, con 

la participación de 448 estudiantes. Las mediciones se realizan utilizando cuatro escalas. Los 

resultados mostraron que las mujeres mostraron una relación entre las respuestas psicológicas 

y conductuales al estrés (rho= 0.706**; p 0.01), y también se observó una tendencia de relación 

similar en los hombres (rho = 0.736**; p 0.01). La investigación muestra que, a mayor estrés 

académico, la procrastinación es mayor. 

Por su parte, Magnin (2021) de Argentina relacionó procrastinación y estrés académico en 

universitarios. Fue desarrollado mediante métodos cuantitativos y correlacionales 

encuestándose 64 estudiantes. Utilizando dos escalas para medir variables como 

instrumentos. Hallándose relación significativa (r = 0.55; p < 0.01) entre ambas variables. Por 

otro lado, Camarillo et al. (2021) en México encontraron un vínculo entre estrés académico y 

la procrastinación en universitarios. Este estudio fue básica y correlacional, encuestándose 

102 estudiantes. La medición se realizó utilizando dos escalas. Los resultados indican el 

vínculo entre las dimensiones del estrés con la procrastinación. Las investigaciones muestran 

un vínculo entre ambas variables. 

Aunque Muliani et al. (2020) en Indonesia abordaron el problema del estrés y la 

procrastinación entre los estudiantes malasios. Este estudio fue de naturaleza cuantitativa y 

correlacional, encuestándose 145 estudiantes. Recogen los datos utilizando dos escalas. Se 

halló que 82,5% de las personas experimentaron estrés moderado y el 81,4% experimentaron 

procrastinación moderada. El estudio mostró asociación significativa entre ambas variables 

(rs = 0.442; p < 0.01). 

De manera similar, Barraza y Barraza (2019) en México vincularon la procrastinación y el 

estrés académico en estudiantes universitarios. Su estudio fue de naturaleza cuantitativa y 
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correlacional e involucró a 300 personas. Recolectándose la información con dos 

instrumentos.  

Los resultados mostraron que la procrastinación se relacionaba negativamente con las 

estrategias de afrontamiento (p < 0.01). El estudio no mostró asociación entre ambas 

variables, significando que estas variables son independientes. 

Por su parte, Ashraf y colegas (2019) en Pakistán vincularon la procrastinación y el estrés 

académico entre estudiantes de varias universidades públicas y privadas en Rawalpindi e 

Islamabad. El estudio fue cuantitativa y correlacional e involucró a 400 estudiantes, donde uso 

dos escalas para medir las variables.  

El estudio indicó que cuanta más procrastinación, se incrementa el estrés académico. 

Además, Nayak (2019) de la India vinculó la procrastinación y el estrés académico entre los 

estudiantes de enfermería de una universidad privada del sur de la India. Este estudio fue de 

naturaleza cuantitativa y correlacional e involucró a 201 estudiantes.Para la evaluación se 

utilizaron dos escalas de medición desarrollada por el autor. El estudio mostró que, a mayor 

procrastinación, mayor es el estrés académico (r = 0.185; p = 0.009). 

2.2.2. Antecedentes nacionales 

A nivel nacional, en Cajamarca se realizó el estudio de Polo (2022), estudiando la relación 

entre la procrastinación y el estrés académico en universitarios. El método es cuantitativo y 

correlacional, encuestándose 105 estudiantes. Se utilizaron dos escalas para medir las 

variables. Los resultados mostraron 54.3% nivel medio de procrastinación y 82.9% también 

nivel medio situaciones académicas estresantes. El estudio mostró que cuanto más 

procrastinadores, mayor será el estrés. 

Por su parte, Morales (2022) de Lima, examinó el impacto de la procrastinación académica en 

el estrés académico en universitarios. Metodológicamente se realizó un estudio básico 

correlacional y causal con 212 estudiantes. Se utilizaron dos escalas para medir las variables. 

Se halló que el retraso en la acción afecta directamente los aspectos del factor estrés y de 

síntomas; mientras que el aspecto autorregulación académica influye en las estrategias de 
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afrontamiento. Viéndose la influencia de la procrastinación la cual afecta el estrés académico. 

Los investigadores González y Valencia (2022) de Lima examinaron el vínculo entre estrés 

académico y la procrastinación en estudiantes de psicología. Este estudio fue de naturaleza 

cuantitativa y correlacional e involucró a 199 universitarios. Se utilizaron dos escalas para 

medir las variables. Los resultados mostraron que, a mayores factores estresantes, mayor es 

la procrastinación académica; y una relación inversa con estrategias de afrontamiento. Se 

estableció el vínculo significativo entre ambas variables. 

En contraste, Ramos (2021) de Lima describe la procrastinación y el estrés académico en 

universitarios.  Este estudio fue de naturaleza cuantitativa y  correlacional e involucró a 116 

estudiantes. Se utilizo dos escalas para medir variables. Como resultado, encontraron que 

prevaleció el nivel promedio el nivel medio la condición de procrastinación académica (40,5%) 

y el nivel promedio prevaleció bajo la condición de estrés académico (38,5%). 8%). 

Concluyendo que prevalece una relación significativa entre ambas variables (r = 0,50, p < 

0,05). Esto significa que cuanto más procrastines, mayor será la presión académica. 

Mientras que, Del Águila y Freire (2021) en Lima vincularon la procrastinación y el estrés 

académico en universitarios. En cuanto a la metodología se utilizó métodos cuantitativos y 

correlacionales, se encuestó a 296 estudiantes, utilizándose dos escalas para medir las 

variables a medir. Los resultados muestran que la autorregulación en el aprendizaje se 

relaciona significativamente con el estrés (r = 0,141, p < 0,05); y la procrastinación de tareas 

se relacionó significativamente con el estrés académico (r = 0,173, p < 0,05). Las 

investigaciones muestran que la procrastinación académica está relacionada con el estrés (r 

= 0,141, p < 0,05), encontrando que, a mayor procrastinación académica, mayor presión 

académica. 

 

El estudio de Quispe (2020) en Lima vinculó el estrés académico y la procrastinación 

en universitarios. El estudio utilizó métodos cuantitativos y correlacionales e involucró a 98 

universitarios. Las mediciones se realizan utilizando dos escalas. El estudio muestra que existe 

una relación significativa (r = 0,92; p = 0,01) entre el estrés académico y la procrastinación, lo 
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que sugiere que, a mayor estrés académico, mayor es la procrastinación. 

Por su parte, Bernal (2019) en Lima vinculó la procrastinación y el estrés entre estudiantes de 

universidades públicas y privadas. Se desarrollo un estudio cuantitativo y correlacional en el 

que participaron 156 universitarios. Los resultados no mostraron diferencias significativas en 

la procrastinación y el estrés académico según el tipo de universidad. Por otro lado, los 

hombres serán más propensos a posponer las cosas que las mujeres; Sin embargo, parecían 

más estresadas. La investigación muestra que existe una relación significativa entre la 

procrastinación y el estrés en los estudiantes. 

Asimismo, Córdova (2018) en Lima describe el estrés académico y la procrastinación de los 

estudiantes de la Universidad Técnica Nacional. Este estudio fue de naturaleza cuantitativa 

y correlacional e involucró a 285 estudiantes. Las mediciones se realizaron utilizando dos 

instrumentos. Las investigaciones muestran que existe una relación positiva entre el estrés 

académico y la procrastinación. 

 

2.3 Bases teóricos – científicas del estudio 

2.3.1 Estrés académico 

          2.3.1.1 Concepto de estrés académico 

Se describe como el impacto de factores estresantes relacionados con las actividades 

científicas que amenazan sus recursos, generando situaciones de riesgo (Barraza, 2005). 

También se define como un proceso en el que las demandas de aprendizaje se valoran 

como estrés, creando un desequilibrio que requiere acciones correctivas para restablecer 

el equilibrio (Barraza, 2007). También, se define como un proceso que resulta del 

compromiso del entorno educativo con los estudiantes, provocando un desequilibrio en la 

salud general (Franco, 2015). Incluso es una condición provocada por exigencias 

ambientales que hace que los estudiantes pierdan el control emocional, manifestándose en 

síntomas físicos y de personalidad (Toribio y Franco, 2016). Se indica que es una respuesta 

dirigida a activar la fisiología, las emociones, la cognición y el comportamiento ante 
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situaciones estresantes (García y Gil, 2016). Se ha comprobado que los estudiantes no 

pueden controlar su situación de aprendizaje, lo que deriva en problema físico y mental 

(Zárate-Depraect et al., 2018). Incluso se define como el malestar del estudiante provocado 

por situaciones de aprendizaje, provocando una respuesta emocionalmente inestable 

(Soto, 2018). 

2.3.1.2 Modelos teórico-explicativos del estrés académico 

a) Modelo fisiológico: Este modelo indica que es una respuesta inespecífica del 

cuerpo a presiones que se imponen al sujeto, en este caso exigencias académicas. 

Según Selye (1935, 1956), el estrés es una condición que provoca un síndrome 

específico basado en cambios inespecíficos estimulados en las estructuras biológicas, 

en el cual la respuesta se expresa en tres etapas: alarma, capacidad de resistencia y 

cansancio (Berrío, Mazo, 2011). 

 

b) Modelo psicosocial: Este modelo orientado a estímulos, desarrollado por Holmes y 

Rahe (1967) plantea que el estrés en situaciones académicas se analiza y explica en 

función de las características asociadas a los estímulos del ambiente académico, como 

se señaló, que pueden provocar desequilibrios en el funcionamiento del organismo, lo 

que sugiere que los estresores no afectan de la misma manera a todos los organismos 

debido a características individuales (Berrio et al. Mazo, 2011). 

 

C) Modelo sistémico transaccional cognitivo: Barraza (2008) sugiere que el modelo 

de estrés académico de los sistemas cognitivos transaccionales se basa en la teoría 

general de sistemas (Bertalanffy, 1991), el modelo de estrés transaccional (Folkman y 

Lazarus, 1986) y el modelo cognitivo de Bandura (1987). (Tranes, 2002). Por otro lado, el 

supuesto sistémico supone que los humanos somos un sistema abierto conectado con el 

medio ambiente a través de entradas y salidas para lograr el equilibrio sistémico (Barraza, 

2009). Por otro lado, la propuesta cognitiva de Bandura (1987) sugiere que la relación 
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entre los humanos y el medio ambiente está mediada por un proceso cognitivo. En este 

sentido, existe un proceso de evaluación de las necesidades del entorno (entrada) y de 

los recursos internos necesarios para satisfacerlas, lo que lleva a encontrar formas de 

satisfacer dichas necesidades (salida) (Barraza, 2008). 

Utilizando este enfoque, se puede concluir que el estrés académico es un proceso 

adaptativo sistémico que se expresa descriptivamente de tres maneras (Barraza & Silerio, 

2006). En primer lugar, cuando los estudiantes enfrentan exigencias académicas, sus 

calificaciones se consideran factores estresantes (factores de entrada). En segundo lugar, 

cuando los factores estresantes causan un desequilibrio sistémico, esto se refleja en una 

variedad de síntomas debilitantes (signos de desequilibrio). En tercer lugar, los 

desequilibrios sistémicos hacen que los estudiantes participen en respuestas anticipadas 

al estrés (output) (Trianes et al., 2009). Soto (2018) desarrolló un instrumento para medir 

el estrés. 

2.3.1.3 Dimensiones del estrés académico 

El estrés académico tiene dos vertientes (Soto, 2018). 

a) El primer aspecto son los estresores académicos, definidos como los estímulos 

externos e internos del individuo, que al interactuar con ellos crean demandas y 

necesidades de reacción que deben ser satisfechas, provocando un proceso de 

desequilibrio (Barraza, 2009). Representa tres indicadores: a) sobrecarga de trabajo, b) 

actividades en el aula, c) calificación docente (Soto, 2018). 

 

b) El segundo aspecto es la respuesta al estrés, que muestra que las situaciones 

emocionales van acompañadas de secreción hormonal durante o incluso antes de 

actividades de aprendizaje estresantes que conducen a la acción (Rivas et al., 2014; 

Barraza, 2005). Los tipos de respuesta son: física, emocional y cognitivo- afectiva (Soto, 

2018). 
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2.3.2 Procrastinación 

2.3.2.1 Concepto de procrastinación 

Busko (1998) señala que retrasar las actividades de aprendizaje poniendo excusas o 

justificaciones crea el acto de procrastinar las actividades de aprendizaje (Moreta y Durán, 

2017). Por otro lado, se denomina procrastinación voluntaria (Steel y Klingsieck, 2016, 

citado en Barraza y Barraza, 2019). 

 De manera similar se define el acto de no realizar, procrastinar o abandonar una tarea 

(Balkis y Duru, 2017). Asimismo, esto se aplica a la procrastinación voluntaria de 

determinadas tareas académicas (Domínguez y Campos, 2017). Incluso se dice que 

resulta de problemas de autorregulación que hacen que los estudiantes retrasen 

voluntariamente las tareas académicas (comienzo y final) (Atalaya y García, 2019). 

 

2.3.2.2 Modelos teórico-explicativos de la procrastinación 

Se tienen los siguientes según Atalaya y García (2019). 

Modelo psicodinámico: La procrastinación comienza en la infancia con los conflictos 

internos manifestados en la conducta (Ferrari et al., 1995). Freud expresó que la 

ansiedad es una señal al ego de que las tareas se evitan porque son amenazantes 

(Ferrari et al., 1995). Se dice además que este es un acto de rebeldía contra una 

persona por parte del padre o de la madre (o autoridad); ocurre debido a un traslado 

inconsciente en la relación padre-hijo o maestro- alumno (Ferrari y Díaz (2007). 

Modelo motivacional: Este es un modelo que impulsa el éxito y utilizó dos enfoques: 

la creencia de obtener la victoria o el miedo a no lograrlo (Atalaya y García, 2019). En 

este modelo se han identificado dos teorías motivacionales. La primera es la 

autodeterminación, que significa que una persona ha decidido una determinada 

conducta e incluye motivación interna y externa; en el que la motivación 

autodeterminada es opuesta a la procrastinación (Terada, 2017; Balkis y Duru, 2017). 

La segunda es la de metas de logro, que postula que el comportamiento dinámico activa 
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y desarrolla la función cognitiva y la motivación para realizar tareas (Wolters, 2003, 

Balkis y Duru (2017)). 

Modelo cognitivo-conductual: Muestra las limitaciones en el procesamiento de 

información y la reflexión continuo de la conducta, retrasando la acción, creando con 

ello estructuras de respuesta indeseables en su pensamiento, es la consecuencia 

negativa de no poder y tener miedo al futuro: rechazo social mientras realizar una tarea 

(Wolters, 2003). Se trata de un enfoque cognitivo-conductual que pretende explicar la 

procrastinación y la conducta (Gómez et al., 2016). Existiendo 11 pasos que explican 

la procrastinación (Ellis y Knaus, 2002). 

Modelo teórico causal: Busko (1998) utilizó 10 variables exógenas para estudiar este 

modelo: psicosociales (autoridad parental y autoeficacia), sociodemográficas 

(socioeconómicas, estado civil, número de hermanos y comunidad de origen), además 

de variables a nivel individual (edad, género y nivel de semestre), así como tres 

variables endógenas: perfeccionismo egoísta, procrastinación y rendimiento 

académico (Álvarez, 2010). 

2.3.2.3 Dimensiones de la procrastinación 

Existen dos aspectos esenciales que están ligados a la procrastinación, tales como: 

Autorregulación académica: 

 Se refiere a dificultades para establecer objetivos de aprendizaje, deterioro de la 

capacidad para autorregular el pensamiento, la motivación y el comportamiento de 

toma de decisiones en las actividades de aprendizaje (Domínguez et al., 2014). 

Posponer actividades: 

 Significa retraso, demora o no finalización de las actividades educativas iniciadas o 

en curso. Prolongar las tareas durante mucho tiempo para completarlas en el último 

momento, provoca síntomas de ansiedad, lo que lleva a racionalizaciones para evitar 

sentimientos de culpa (Domínguez & Campos, 2017). 
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2.4. Definición de términos básicos 

Autorregulación académica 

Es considerada como la dificultad para determinar objetivos de aprendizaje, pensamiento 

autorregulado, motivación y toma de decisiones académicas (Domínguez et al., 2014). 

 

Estrés académico 

Es el malestar que provocan las situaciones de aprendizaje, provocando reacciones ante 

las mismas y pérdida de autorregulación de los recursos personales (Soto, 2018). 

 

Estresores académicos 

Son estímulos externos e internos que crean necesidades y demandas, provocando un 

proceso de desequilibrio (Barraza, 2009). 

 

Postergación de actividades 

Se refiere al retraso o incapacidad para completar las actividades de aprendizaje 

(Domínguez y Campos, 2017). 

 

Procrastinación académica 

Son déficits de autorregulación que provocan retrasos voluntarios en el comienzo y 

finalización de tareas o actividades de aprendizaje (Atalaya y García, 2019). 

 

Respuesta ante el estrés 

Se trata de una etapa emocional que van asociadas a la liberación de hormonas durante o 

incluso antes de actividades de aprendizaje estresantes que conducen a la acción (Rivas 

et al., 2014). 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Supuestos científicos 

El estudio se basa en el enfoque sistémico transaccional del estrés educativo de Barraza 

(2007). En el caso de la procrastinación, se sustentan en el enfoque causal de Busko 

(1998). Esto significa que los estudiantes se enfrentan a una variedad de demandas de 

aprendizaje que, una vez evaluadas como factores estresantes (input), crean 

desequilibrios sistémicos (estados de estrés). El estrés se manifiesta mediante síntomas 

(índice de desequilibrio), y luego la homeostasis sistémica (output) debe ser restaurado. 

Esto activa dos factores: el estresor académico (input) y la respuesta al estrés (indicador 

de desequilibrio sistémico). (Barraza, 2007; Soto, 2018). Lo cual suele asociarse a una 

conducta irracional de postergar las tareas que deben completarse en un tiempo 

determinado (Busko, 1998; Domínguez y Campos, 2017). 

 

3.2 Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis general 

Existe relación estadísticamente significativa entre estrés académico y procrastinación 

en estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

3.2.2 Hipótesis específicas 

Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión estresores y 

autorregulación académica en estudiantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión estresores 

académicos y postergación de actividades en estudiantes de una universidad privada 
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de Lima Metropolitana. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión reacciones al estrés y 

autorregulación académica en estudiantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión reacciones al estrés y 

postergación de actividades en estudiantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. 

3.3 Variables de estudio 

3.3.1 Variable 1. Estrés académico 

Definición conceptual. – Es el malestar que provocan las situaciones académicas, ya 

que este estrés se relaciona con los estresores académicos que lo crean y las 

reacciones ante los mismos (Soto, 2018). 

Definición operacional. – Es una medida de aspectos del estrés académico basada en 

los lineamientos establecidos en la Escala de Estrés Académico de Soto (2018). 

3.3.2 Variable 2. Procrastinación 

Definición conceptual. - Son déficits de autorregulación que provocan retrasos 

voluntarios en el comienzo y finalización de tareas o actividades de aprendizaje 

(Atalaya y García, 2019). 

Definición operacional. – Es una medición de aspectos de autorregulación 

académica y procrastinación basada en los lineamientos establecidos por la Escala de 

Procrastinación de Busco (1998). 
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3.3.3 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 

 

Tabla 1 
Definición operacional de las variables estrés y procrastinación 
académicos 
 

          
 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Estrés 
académico 

Estresores 
académicos 
 
 
 
Reacciones ante 
el estrés 
 
 

Eventos 
Situaciones  
Demandas 
Exigencias 
 
Eventos 
Situaciones  
Demandas 
Exigencias 
 

1,3,5,7,10,12,14,16,
18, 
21,23 
 
 
 
2,4,6,8,9,11,13,15,17
,19,20,22,24,25 
 
 

Ordinal con 
respuestas 
tipo Likert 
Puntuacion
es de 0 a 4 

Procrastinació
n académica 

Autorregulación 
académica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postergación de 
actividades 

Preparar 
exámenes por 
adelantado 
Buscar ayuda 
Asistir a clase 
Completar 
trabajos 
Mejorar hábitos 
de estudio 
Inversión de 
tiempo en 
estudiar 
Automotivación 
Terminar 
trabajos con 
tiempo 
Revisar tareas 
 
Dejar tareas 
para después 
Postergar 
trabajos 
Postergar 
lecturas 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,11,12 
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CAPÍTULO IV 
 

MÉTODO 
 

4.1. Población, muestra o participantes 

4.1.1. Población 

Se refiere que es un conjunto de entidades ubicadas en un contexto específico (Arroyo, 

2020). Siendo la población de 604 estudiantes de la facultad conformada por varones y 

mujeres, 2022 (Fuente: Facultad de una universidad privada - 2022). 

4.1.2. Muestra 

Una muestra es un subconjunto de entidades que representa un conjunto (Arroyo, 2020). 

Para efectos del estudio, la muestra se seleccionó mediante métodos no probabilísticos, 

muestreo por conveniencia (Arroyo, 2020). En este caso la muestra fue de 150 

estudiantes. No aplicándose criterios de inclusión o exclusión. 
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Tabla 2 
Características sociodemográficas de la muestra 

 

Variables F % 

Sexo 

 

Edad 

Hombres 

Mujeres 

 

16 a 17 años 

18 a 20 años  

50 

100 

 

90 

60 

33.00 

67.00 

 

60.00 

40.00 

Ciclo 
académico 

 
 
 
 

Convivencia 
 
 
 

Estado civil 

Primero 

Segundo 

 

Vive con padres 

Vive con otros 

familiares 

 

Solteros 

90 
60 
 
 

120 
30 
 
 
 

150 

 

 

 

 

80.00 

20.00 

 

100.00 

 Nota. f: frecuencia; %: porcentaje 

 

 

La tabla 2 evidencia que 33% eran hombres y el 67% mujeres; De los cuales el 60% tiene 

entre 16 y 17 años y el 40% tiene entre 18 y 20 años; el 60% está en el semestre 1 y el 40% 

está en el semestre 2; el 80% vive con los padres y el 20% vive con otros familiares; Estado 

civil: el 100% de los participantes son solteros. 

 

4.2. Tipo y diseño de investigación 

 
La investigación es básica, realizando una exploración teórica más profunda de los 

constructos (Arroyo, 2020). Contribuyendo los hallazgos de la investigación en la 

profundización de las temáticas de ambas variables en estudiantes de universidades 

privadas. Además, es no experimental, transversal y correlacional, traduciéndose en la 
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observación de variables a través de la medición mediante instrumentos sin manipulación 

alguna, realizada en determinado momento. Luego y por medio del procesamiento 

estadístico, se analiza la relación entre ambas variables medidas en los encuestados para 

determinar cómo se expresaban en magnitud y grado (Arroyo, 2020). 

El gráfico es el siguiente (Cabezas et al., 2018). 

 

 

Dónde: 

 

  M = muestra 

O1 = medición de la variable 1 (Estrés académico) 

O2 = medición de la variable 2 (Procrastinación) 

   r = grado de correlación 

 

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El método utilizado fue la encuesta, la cual se utilizó para recolectar la información 

aplicando los instrumentos (Cabezas et al., 2018). 

Instrumento 1 

Ficha técnica 

La escala de estrés académico (EEA) fue construido por Soto (2018), en Lima – Perú, siendo 

aplicado en universitarios, administrándose en forma individual o colectiva, siendo el tiempo 

de aplicación de 20 minutos aproximadamente. La escala está conformada por 25 ítems e 

incluye dos aspectos: el primero son los estresores académicos, que incluye 11 ítems;  

El segundo es la respuesta al estrés, que incluye 14 ítems. Las calificaciones se basan en 

un gradiente tipo Likert que va desde 0 = nunca, 1 = un poco, 2 = a veces, 3 = bastante a 

menudo y 4 = siempre. 
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Tabla 3 

 
Baremo de escala de estrés académico 

 

 
Nota: Soto (2018) 

Evidencias de validez: 
Soto (2018) de Lima, trabajó con 1.000 estudiantes universitarios, logró validez de 
contenido (V de Aiken ≥ 0,80).  

 

Además, la validez de constructo se demostró mediante técnicas de análisis factorial 

exploratorio, explicando el 55,59% de la varianza total en dos dimensiones (estresor y 

respuesta). 

Tiene confiabilidad de consistencia interna gracias al coeficiente de Guttman de dos 

mitades con valores de 0.594, 0.634 para las dos dimensiones de estrés y factores de 

respuesta, y 0.752 para la escala total, respectivamente; ta se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, 0.694, 0.756 y 0.804 para las dos dimensiones y escala total, 

correspondientemente. 

Instrumento 2 

La escala de procrastinación académica fue construida por Busko (1998) en Canadá 

adaptada en Lima con estudiantes universitarios por Domínguez et al. (2014), siendo la 

administración individual como colectiva. Durando la aplicación aproximadamente de 10 a 

12 minutos. 

Descripción: Incluye 2 dimensiones: autorregulación académica incluye 9 ítems 

      
                                                                 Niveles 

 

 

Estrés académico 

Estresores académicos 

Reacciones ante el estrés 

Alto Moderado Leve 

> 51 

> 23 

> 29 

42 - 50 

19 - 22 

24 - 28 

< 41 

< 18 

< 23 
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(1,2,3,4,5,6,7,8,9); El segundo aspecto es la procrastinación en las actividades educativas, 

incluyendo 3 ítems (10, 11, 12), un total de 12 ítems construidos en una escala Likert. 

Puntuación de autorregulación en el aprendizaje, puntuación inversa Nunca = 5; Casi nunca 

= 4; A veces = 3; Casi siempre = 2; Siempre = 1, lo que significa que cuanto mayor es la 

puntuación que recibe una persona, menor es su capacidad de autorregulación o su déficit 

de autorregulación;  

Sin embargo, para el aspecto retraso en las actividades educativas la valoración es directa: 

Nunca = 1; Casi nunca = 2; A veces = 3; Casi siempre = 4; Siempre = 5, lo que significa 

que cuanto mayor sea la puntuación, mayor será la tendencia de una persona a posponer 

las cosas. La puntuación máxima es 60 y la mínima es 12. Los niveles y rangos se explican 

en la escala a continuación. 

 

Tabla 4 

 
Baremo de la escala de procrastinación académica 
 
 
 

 

Nivel 

 

Rango 

 

Alto 

 

41 – 60 

 

Medio 

 

21 – 40 

 

Bajo 

 

0 – 20 
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Validez y confiabilidad: Busko (1998) encontró evidencia de validez interna del instrumento, 

lo que también indicó que la prueba fue confiable según evidencia encontrada de su 

consistencia interna a través del valor alfa de Cronbach de 0,86. Domínguez et al. (2014) 

trabajaron con 379 estudiantes universitarios limeños. El AFC mostró que tiene una estructura 

bifactorial. Para la confiabilidad el alfa de Cronbach fue 0.816 (escala total), autorregulación 

en el aprendizaje fue de 0.821 y retraso en la actividad fue de 0.752. 

 

4.4. Procedimiento y técnicas de procesamiento de datos 

Este estudio recibió permiso del departamento de psicología correspondiente para realizar 

trabajo de campo; permitiendo entrar a los salones de clases. Después se obtuvo el 

consentimiento informado de los estudiantes. Luego del levantamiento de campo, la 

recolección de información, se realizó la evaluación, organizándose la base de datos y 

seguidamente el procesamiento estadístico. En la presente investigación se utilizó 

estadísticas descriptivas de indicadores clave de tendencias central. En el segundo caso, se 

utilizó estadística inferencial utilizando el coeficiente de Kolgomorov-Smirnov para 

determinar la normalidad, lo que permitió tomar la decisión de utilizar correlaciones 

estadísticas no paramétricas Rho del Spearman.
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CAPÍTULO V 

 
RESULTADOS 

 
Los resultados encontrados en la presente investigación se presentan a continuación. 

 
5.1. Resultados 

 

5.1.1. Resultados descriptivos 

 
Tabla 5 

 
Medidas de tendencia central de la variable estrés académico obtenidas en la muestra 

(n = 150) 

Variable Media Mediana Moda Desviación estándar 

 
 
Estrés académico 

 
 
48.04 

 
 
47.00 

 
 
36.0 

 
 
20.06 

 
 
La Tabla 5 muestra que los participantes del estudio tenían una carga de trabajo académica 

moderada, con un puntaje promedio de M = 48.04, con al menos el 50% de los estudiantes 

con un puntaje de Md = 47. Sin embargo, el puntaje promedio La variable más comúnmente 

observada es Mo = 36.0 y el resultado desviación estándar Ds = 20,06, lo que indica una gran 

dispersión de las estimaciones de distribución con respecto a la media. 



37 
 

Tabla 6 

 
Medidas de tendencia central de la variable procrastinación obtenidas en la muestra 

(n = 150) 

Variable Media Mediana Moda Desviación estándar 

 
 
 
Procrastinación 

 
 
 
    29.79 

 
 
 
   29.00 

 
 
 
   29.0 

 
 
 
   6.91 

 

En la Tabla 6 explica que para la variable procrastinación los estudiantes alcanzaron 

un puntaje promedio de M = 29.79, mostrando su orientación en el nivel intermedio. Por otro 

lado, se encontró que al menos el 50% de los estudiantes obtuvo Md = 29.00, siendo el puntaje 

más común en la distribución 29.0 y la desviación estándar obtenida Ds = 6.91, lo que propone 

una gran dispersión en los puntajes. en comparación con el promedio. 

5.1.2. Resultados inferenciales 
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Tabla 7 

 
Resultados de la prueba de normalidad en la distribución de las puntuaciones de las 

variables estrés académico en la muestra (150) 

  

  

 
 

En la tabla 7 se muestra que, en estrés académico, el coeficiente Kolmogorov- Smirnov 

alcanzado fue K-S =.063 a un nivel de significatividad de p = .200; asimismo, en estresores 

académicos el K-S alcanzado fue de .058, p = .200 y en reacciones ante el estrés el K-S = .076, 

p = .035, señalando que ante la inestabilidad de las puntuaciones en la significatividad 

alcanzada la distribución es no normal. 

 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Estresores 

académicos 

Reacciones ante 

el estrés Estrés Académico 

N 150 150 150 

Parámetros normalesa,b Media 21,40 26,640 48,040 

Desviación estándar 9,028 11,4313 20,0666 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,058 ,076 ,063 

Positivo ,058 ,076 ,063 

Negativo -,047 -,043 -,035 

Estadístico de prueba  ,058 ,076 ,063 

Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,035c ,200c,d 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Tabla 8 

 
Resultados de la prueba de normalidad en la distribución de las puntuaciones de las 

variables procrastinación en la muestra (150) 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Autorregulación 

académica 

Postergación de 

actividades Procrastinación 

N 150 150 150 

Parámetros normalesa,b Media 21,14 8,65 29,79 

Desviación estándar 6,464 2,768 6,917 

Máximas diferencias extremas Absoluta ,107 ,130 ,095 

Positivo ,107 ,073 ,095 

Negativo -,041 -,130 -,051 

Estadístico de prueba ,107 ,130 ,095 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,002c 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 
La Tabla 8 evidencia que, para la procrastinación, el coeficiente de Kolmogorov-Smirnov se 

logra en el nivel K-S = 0,095 con un nivel de significancia de p = 0,002; De igual forma, en la 

actividad de autorregulación académica se obtuvo un KS de 0.107, p = 0.000 y en la actividad 

de procrastinación un KS = 0.130, p = 0.000, lo que demuestra que dependiendo del nivel de 

significancia alcanzado es menor a 0.05, la distribución no es Normal. En este sentido, debido 

a la existencia de no normalidad en la distribución de puntuaciones, el estadístico matemático 

utilizado es Rho Spearman. 
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Tabla 9 

Tabla resumen de la correlación obtenida entre estrés académico y procrastinación y 

sus dimensiones en la muestra (150) 

 

Variables Procrastinación Autorregulación 

académica 

Postergación de 

actividades 

 Rho p Rho p Rho P 

Estrés 

académico 

.556* .049     

Estresores 

académicos 

  -.454** .009 .163* .046 

Reacciones 

ante el 

estrés 

  -.116* .046 .181* .026 

Nota. Rho: correlación de Spearman; p: significatividad; **. La correlación es 
significativa al nivel de 0,01 (2 colas); *. La correlación es significativa al nivel 0,05 
(2 colas). 

  

En la Tabla 9 se muestra la presencia de una relación positiva significativa entre estrés 

académico y procrastinación (Rho = 0,556*, p = 0,049 < 0,05), indicando que a mayor estrés 

académico, mayor es la procrastinación De manera similar, hubo una relación negativa 

significativa entre los estresores académicos y la autorregulación académica (Rho = -0,454**, 

p = 0,009 < 0,01), en el cual indica que cuanto mayores son los estresores académicos, menor 

es la capacidad de autorregularse en el aprendizaje. 

Además, se encontró una relación positiva significativa entre los factores de estrés académico 

y postergación de actividades (Rho = 0,163*, p = 0,046 < 0,05), lo que señala que el estrés 

académico cuanto mayor es el episodio, mayor es la procrastinación. Para establecer el 

vínculo entre la respuesta al estrés y la autorregulación académica, se encontró una 

correlación negativa importante (Rho = -.116*, p = .046 < .05), demostró que cuanto más fuerte 
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es la respuesta al estrés de un estudiante, menor es su autonomía de regulación académica. 

 Además, hubo una correlación directa significativa entre la respuesta al estrés y la 

procrastinación (Rho = 0,181*, p = 0,026 < 0,05), lo que indicas que ante mayores reacciones 

ante el estrés, los universitarios tienden más a postergar sus actividades. 

 

5.2. Análisis y discusión de los resultados 

El propósito del estudio fue determinar la relación entre el estrés académico y la 

procrastinación en el contexto académico de la una Universidad de Lima Metropolitana. Los 

resultados evidenciaron una relación positiva o directa significativa entre ambas variables (Rho 

= 0,556*, p = 0,049 < 0,05). Comprobando la hipótesis general planteada. En base a los 

hallazgos, los estudiantes manifiestan estrés moderado (M = 48.04) similar a lo hallado por 

Muliani et al (2020) en universitarios indonesios, así como con los de Polo (2022) en 

universitarios cajamarquinos y con lo encontrado por Ramos (2021) en estudiantes limeños. 

En este sentido, los estudiantes describen el estrés como un mecanismo sistemático 

de origen psicológico, conductual y fundamental, en el que las demandas académicas de 

educación superior se perciben como estresantes, produce una activación de las respuestas 

emocionales, cognitivo conductuales y emocionales, que aumentan a medida que los 

estudiantes avanzan académicamente, es un proceso que 

excede los recursos personales y amenaza el propio bienestar (Barraza, 2005; Barraza, 2007; 

García y Gil, 2016; Soto, 2018). 

Al parecer el grupo de participantes que estudian en los primeros ciclos de estudios 

universitarios, presentan problemas de adaptación al nuevo contexto educativo y sus 

exigencias, lo cual no les permite afrontar adecuadamente el estrés, tendiendo ello a generar 

actitudes procrastinadoras, ubicándose ella a nivel medio (M  = 29.79), similar a lo hallado por 

Muliani et al. (2020) en universitarios de Indonesia, así como con lo hallado por polo (2022) en 

Cajamarca y con lo encontrado por Ramos (2021 en los estudiantes limeños, mostró que los 

participantes demostraron una autorregulación inadecuada del aprendizaje acompañada de 

procrastinación de actividades, lo que llevó a retrasos voluntarios pero inconscientes en el 
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inicio y finalización de tareas (Atalaya y García, 2019). 

Los resultados son similares con otras investigaciones internacionales realizadas con 

universitarios y estudiantes de educación superior como los de Ramírez et al. (2022) Camarillo 

et al. (2021) en México, Magnín (2021) en Uruguay, Muliani et al. (2020) en Indonesia, Ashraf 

et al. (2019) en Pakistán y Nayak (2019) en la India. Así como nacionales como las de Polo 

(2022) en Cajamarca, Morales (2022), Gonzales y Valencia (2022), Ramos (2021), Del Águila 

y Freyre (2021) Quispe (2020), Bernal (2019) y Córdova (2018) en Lima, evidenciándose que, 

ante la presencia de mayor estrés en el contexto académico, la procrastinación se presenta 

de manera frecuente en los universitarios. Es por ello que los resultados de esta investigación 

como de los antecedentes se caracterizan el proceso de estrés sentido por los estudiantes a 

partir de una serie de necesidades que valoran como estresores a través de estímulos que 

producen una serie de síntomas que clasifican como debilitantes o excedentes de sus 

recursos y por tanto amenazan su salud, obligando a los estudiantes a adoptar 

respuestas y conductas ante estresores específicos. (output) como refieren Trianes et al. 

(2009). Sin embargo, cabe señalar que difieren de los resultados de Barraza y Barraza (2019), 

quienes no hallaron una relación entre el estrés académico y la procrastinación, al ser ambas 

variables independientes y paralelas. 

Sin embargo, se encontró una relación negativa significativa entre los estresores y la 

autorregulación académica (Rho = -0,454**, p = 0,009 < 0,01). Confirmando la primera la 

hipótesis específica. Esto sugiere que los estudiantes, ante los estímulos externos e internos 

con los que interactúan, formarán demandas y requisitos a satisfacer, provocando un proceso 

de desequilibrio, caracterizado especialmente por la sobrecarga de trabajo, que repercute de 

cierta manera en los estudiantes e incluso después de un tiempo no tienden a adaptarse, 

como lo demuestra el exceso de tareas, exámenes y preparación para los exámenes (Barraza, 

2009; Soto, 2018).Asociándose a ello la dificultad para fijar objetivos de aprendizaje, deterioro 

de la capacidad de autorregular el pensamiento, la motivación y el comportamiento a la hora 

de tomar decisiones en las actividades de aprendizaje (Domínguez et al., 2014). Los 

resultados de este estudio son parecidos a los de Barraza y Barraza (2019) en México en que 
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mostraron una relación negativa con la autorregulación académica, indicando que, a mayor 

estrés, menor autorregulación. Asimismo, se encontró relación significativa positiva en los 

estresores académicos y la procrastinación (Rho = .163*, p = .046 < .05). Demostrándose la 

segunda hipótesis específica. Equivaliendo a que las demandas y exigencias por cumplir en 

el ámbito académico suscita un proceso de desequilibrio, evidenciado en problemas de 

participación en clase, tornándose en situaciones adversas que atraviesan los estudiantes al 

momento de sustentar o exponer un trabajo, así como de responder ante las preguntas de los 

docentes en situación de clase; asimismo, implicando la percepción de las calificaciones 

académicas como situaciones amenazantes (Barraza, 2009; Soto, 2018). 

Esto implica el acto de no completar actividades de aprendizaje iniciadas o empezar nuevas 

tareas, ajustar la conducta de aprendizaje, posponer tareas por largos períodos de tiempo, 

completarlas hasta el último minuto, provocando síntomas de ansiedad, lo que lleva a la 

creación de una explicación racional para evitar el sentimiento de culpa (Domínguez y 

Campos, 2017). Este resultado es similar a lo que Barraza y Barraza (2019) encontraron en 

estudiantes universitarios en México: encontraron que el estrés académico se asociaba 

positivamente con la procrastinación, lo que en ambos estudios coinciden que cuando los 

estudiantes presentan estrés, tienden a procrastinar en la actividad de aprendizaje. 

 

Para la relación entre respuesta al estrés y autorregulación académica se encontró una 

relación negativa (Rho = -0,116*, p = 0,046 < 0,05). Comprobándose la tercera hipótesis 

específica. Los resultados muestran que las situaciones emocionales van acompañadas de la 

liberación de hormonas durante e incluso antes de las actividades de aprendizaje estresantes, 

dando lugar a acciones que alteran el ritmo cardíaco, la presión arterial, el metabolismo y la 

actividad física, todo lo cual tiene como objetivo aumentar la presencia de dolores de cabeza 

y fatiga difusa, fatiga crónica, hipertensión arterial, disfunción estomacal, impotencia, 

sudoración, problemas de sueño, dolores corporales, problemas digestivos y otras 

enfermedades (Barraza, 2005; Rivas et al., 2014; Soto, 2018).Esto conduce a una progresiva 

desactivación de los parámetros que regulan la actividad de aprendizaje, limitando la 
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adquisición de conocimientos, así como la capacidad de gestionar mejor sus procesos 

mentales. Esto provoca que los estudiantes posterguen o incumplan con tareas, exámenes, 

de forma natural debido a problemas de gestión del tiempo para completar las actividades de 

aprendizaje (Domínguez et al., 2014). 

Estos resultados están relacionados con los hallazgos de González y Valencia (2022) en 

estudiantes universitarios de Lima, donde durante la pandemia de Covid-19, la presencia de 

conductas relacionadas con el estrés tendió a conducir a una baja capacidad de los estudiantes 

para autorregular el aprendizaje. Sin embargo, esto es diferente a lo que Del Aguila y Freire 

(2021) encontraron en estudiantes universitarios: cuanto mayor es el estrés conductual, mayor 

es la capacidad de autorregulación de actividades académicas. 

Además, se halló relación significativa entre la respuesta al estrés y la procrastinación (Rho = 

0,181*, p = 0,026 < 0,05). Señalando la comprobación de la cuarta hipótesis especifica. Lo 

hallado permite concluir que los estudiantes experimentan reacciones emocionales ante el 

estrés como ansiedad, sensibilidad, tristeza, sentirse ignorado, irritabilidad excesiva, 

indecisión, poca confianza en sí mismos, tensión muscular, sudoración, desesperación, 

dificultades de atención y concentración y sentimientos de agresión, así también como 

problemas cognitivo- afectivos, disminución de la cognición, rumia, conflictos, discusiones, 

irritabilidad. Que desencadena conductas como tabaquismo, olvidos constantes, retraimiento, 

conflictos constantes, poco esfuerzo para completar las tareas, tendencia al desgano, falta de 

autocuidado e indiferencia hacia los demás (Soto, 2018).  

Lo cual se asocia a adoptar comportamientos como ser un estudiante diligente que solo trabaja 

bajo presión, donde la conducta de procrastinar en las actividades académicas se convierte 

en una táctica que fomenta el desarrollo de su capacidad; o como estudiantes indiferentes, 

quienes crean razones justificables para el retraso de tareas académicas, en favor de 

actividades agradables y perciben que su evitación de estas actividades educativas se debe a 

que las olvidan (Domínguez y Campos, 2017). Los resultados son similares a los encontrados 

en estudiantes universitarios limeños por Morales (2022), Gonzales y Valencia (2022) y Del 

Águila y Freyre (2021) donde los estudiantes ante comportamientos estresados tienden a 
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postergar actividades académicas. 

En términos generales, desde el modelo sistémico transaccional cognitivo del estrés 

académico (Bertalanffy, 1991; Lazarus y Folkman, 1986; Bandura, 1987) es posible referir que 

los estudiantes bajo su percepción ejercen valoración cognitiva, la misma que relacionados 

con el medio ambiente a través del imput y output para lograr un equilibrio sistémico entre las 

necesidades del entorno (entrada) y los recursos internos claves para satisfacer estas 

necesidades, lo que necesariamente conduce a cómo se satisface esta necesidad (salida), 

siendo ello más relevante que a nivel situacional (Trianes, 2002; Barraza, 2008; Barraza, 

2009). 

Ello implica que los estudiantes valoran la situación percibida de manera integral e integrada, 

más que la situación momentánea, ya que el proceso de aprendizaje está conformado por un 

conjunto de factores y no únicamente de situaciones de clase aisladas. Cabe indicar que si 

bien el estudio presenta información relevante basada en un estudio objetivo y 

metodológicamente científico, es necesario establecer que presenta limitaciones en cuanto al 

tamaño de la muestra ya que la investigación se circunscribe a grupos de estudiantes de los 

primeros ciclos académicos en los estudios universitarios, los mismos que presentaron estrés 

académico y procrastinación explicándole que vienen de un sistema escolarizado donde las 

exigencias académicas son menores, razón por la cual no es posible generalizar a muestras 

mayores de ciclos académicos mayores. En tal sentido, 

convendría ampliar el estudio con participantes universitarios de los primeros ciclos, así como 

de ciclos superiores de estudios, desarrollándose en otras universidades, contemplando 

inclusive el género. Sin embargo, pese a ello, la investigación ofrece recomendaciones a la 

institución universitaria para fortalecer el sistema de apoyo ante esta situación. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Conclusiones generales y específicas 

Conclusión general 

La conclusión generar se expresa que, existe una relación significativa entre el estrés 

académico y la procrastinación en los estudiantes de una universidad privada de Lima 

Metropolitana, demostrando que, a mayor estrés, mayor es la procrastinación académica. 

 

Conclusiones específicas 

En conclusiones especificas se puede afirmar que existe una relación significativa entre los 

estresores y la autorregulación académica en los alumnos de una universidad privada de 

Lima Metropolitana, pues se encontró que mientras más estresores existen, menor es la 

capacidad de autorregulación académicamente. 

Se demostró que existe una relación significativa entre el nivel de estrés académico y la 

procrastinación académica, indicando que a una mayor presencia de estresores 

académicos tiende a provocar procrastinación académica. 

Se describió en detalle la existencia de una relación significativa entre las reacciones al 

estrés y la autorregulación académica de estudiantes de una universidad privada en la 

ciudad de Lima capital. notándose que, ante la presencia de reacciones al estrés, menor 

es la capacidad de ejercer la autorregulación académica. 

El estudio permitió conocer la relación entre el aspecto de reacciones al estrés y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad privada de la ciudad capital 

de Lima, evidenciándose que, a un nivel mayor de reacción al estrés, mayor es la 

procrastinación académica. 
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6.2. Recomendaciones 

Se brinda la recomendación a la institución donde se realizó presente investigación, abordar 

la problemática sobre procrastinación académica brindando tutorías obligatorias como medida 

preventiva porque con dicho apoyo, los estudiantes encontraran un soporte emocional , 

educativo donde podrán expresar las dificultades organización, de aprendizaje que presenten 

y podrán recibir orientación sobre cómo mejorar sus habilidades de estudio, así como 

sugerencias sobre cómo equilibrar los cursos cada semestre. Así también implementar 

actividades que aborden la disminución del estrés académico. 

Por otro lado, se debe implementar una estrategia de intervención basada en el refuerzo 

talleres de desarrollo de habilidades personales, hábitos de estudio para que desarrollen 

estrategias de reducción del estrés y procrastinación. Mediante un trabajo universitario 

organizado. 

Es necesario proporcionar, fomentar y planificar las actividades físicas, ya que el ejerció alivia 

el estrés del cuerpo, también ejercios de respiración, relajación, implementar actividades de 

yoga, mindfulness, que brindando muchos beneficios para la salud. 

Asimismo, publicar videos, posts, publicaciones con contenido informativo sobre el estrés y la 

procrastinación académica, brindado estrategias para afrontarlos de forma saludable en todas 

las plataformas digitales. 

También se recomienda a futuras investigaciones utilicen herramientas cualitativas como 

entrevistas semiestructuradas para obtener una comprensión más profunda de las 

experiencias de los estudiantes universitarios durante esta nueva fase de aprendizaje. 

También a futuros investigadores del tema amplíen las investigaciones, mediante estudios 

correlacionales con factores sociodemográficos diversos a fin de caracterizar la dinámica y 

funcionalidad de los patrones de comportamiento de estrés como procrastinadores en los 

universitarios. 
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6.3. Resumen del estudio 

El propósito del estudio fue determinar la manera en que se da la relación del estrés 

académico y procrastinación entre estudiantes de una universidad privada de Lima. Este 

estudio fue de naturaleza básica y correlacional involucrando 150 estudiantes. La recolección 

de datos se realizó mediante la escala de estrés académico de Soto (2018) y la escala de 

procrastinación académica de Busko (1998). Los resultados indican que existe una relación 

negativa significativa entre los estresores académicos y la respuesta de autorregulación al 

estrés académico; por otro lado, se observó una relación positiva significativa entre los 

estresores académicos y reacciones al estrés relacionadas con la postergación se actividades 

académicas. El estudio encontró una relación significativa entre el estrés académico 

y la procrastinación en estudiantes de una universidad privada de la ciudad capital de Lima, 

demostrando que, a mayor estrés académico, mayor es la procrastinación. 

Palabras clave: Estrés académico, procrastinación, estresores académicos, reacciones al 

estrés, autorregulación académica. 

 

6.4. Abstract. 

 

The purpose of the study was to determine the relationship between academic stress and 

procrastination among students at a private university in Lima. This study was basic and 

correlational in nature and involved 150 students. Data collection was carried out using Soto's 

academic stress scale (2018) and Busco's academic procrastination scale (1998). The results 

indicate that there is a significant negative relationship between academic stressors and the 

self-regulatory response to academic stress; On the other hand, a significant positive 

relationship was observed between academic stressors and stress reactions related to the 

postponement of academic activities. The study found a significant relationship between 

academic stress and procrastination in students at a private university in the capital city of Lima, 

demonstrating that the greater the academic stress, the greater the procrastination. 

Key words: Academic stress, procrastination, academic stressors, stress reactions, academic 

self-regulation. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/Indicadores Ítems Metodología 

 
¿Cuál es la 
relación que 
existe entre el 
estrés académico 
y procrastinación 
en estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo general 
 
Establecer la 
relación existente 
entre estrés 
académico y 
procrastinación en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
 
Objetivos 
específicos 
 
Determinar la 
relación existente 
entre la dimensión 
estresores y 
autorregulación 
académicos en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
Demostrar la 
relación existente 
entre la dimensión 
estresores 
académicos y 
postergación de 
actividades en 

 
Hipótesis general 
 
H1.- Existe 
relación 
significativa entre 
estrés académico 
y procrastinación 
en estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
 
Hipótesis 
especificas 
 
H2. – Existe 
relación 
significativa entre 
la dimensión 
estresores y 
autorregulación 
académicos en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
H3. - Existe 
relación 
significativa entre 
la dimensión 
estresores 
académicos y 

 
Estrés académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procrastinación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estresores académicos 
 
Indicadores 
 
Eventos 
Situaciones  
Demandas 
Exigencias 
 
Reacciones ante el estrés 
 
Indicadores 
 
Preocupación 
Nerviosismo 
Irritabilidad 
Frustración 
 
 
Autorregulación académica 
 
Indicadores 
 
Preparar exámenes por 
adelantado 
Buscar ayuda 
Asistir a clase 
Completar trabajos 
Mejorar hábitos de estudio 
Inversión de tiempo en estudiar 
Automotivación 
Terminar trabajos con tiempo 

 
1,3,5,7,10,12,14,16,18, 
21,23 
 
 
 
 
 
 
 
2,4,6,8,9,11,13,15,17,19, 
20,22,24,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo 
 
Básico 
 
Diseño 
 
No experimental, 
transversal y 
correlacional 
 
Población 
 
150 estudiantes de 
primer y segundo ciclo 
académico. 
 
Muestra 
 
150 estudiantes 
(muestreo no 
probabilistico, censal) 
 
Instrumentos 
 
Escala de estrés 
académico (Soto, 
2018) 
 
Escala de 
procrastinación 
académica (Busko, 
1998) adaptada en 
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 estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
Detallar la 
relación existente 
entre la dimensión 
reacciones al 
estrés y 
autorregulación 
académica en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
Determinar la 
relación existente 
entre la dimensión 
reacciones al 
estrés y 
postergación de 
actividades en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 

postergación de 
actividades en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
H4. – Existe 
relación 
significativa entre 
la dimensión 
reacciones al 
estrés y 
autorregulación 
académica en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
H5. -Existe 
relación 
significativa entre 
la dimensión 
reacciones al 
estrés y 
postergación de 
actividades en 
estudiantes de 
una universidad 
privada de Lima 
Metropolitana. 
 

Revisar tareas 
 
 
Postergación de actividades 
 
Indicadores 
 
Dejar tareas para después 
Postergar trabajos 
Postergar lecturas 

 
 
 
 
 
 
10,11,12 
 

Lima por Domínguez 
et al. (2014). 
 
Procesamiento 
estadístico 
 
Prueba de normalidad 
de Kolmogorov-
Smirnov 
 
Rho de Spearman 
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Anexo 2. Ficha sociodemográfica 

 

Instrucciones: 

Por favor sírvase responder a los siguientes datos, marcando con una (X) donde 

corresponda. 

Sexo: H (…) M (…) 

 

Edad: Ente 16 y 17 años (…) Entre 18 y 20 años (…) 

Ciclo académico de estudios: Primero (…) Segundo (…) Convivencia: Padres (…) 

Otros familiares (…) 

 

Estado civil: Soltero (a) (…) Casado (a) (…) 
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Anexo 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es llevada a cabo por la bachiller LESLY VASQUEZ MARÍN, 

cuyo objetivo es determinar la relación entre estrés académico y procrastinación en los 

estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. En caso usted acceda a 

participar de la investigación, pasará a responder dos cuestionarios y una ficha 

sociodemográfica. 

La participación en el estudio es estrictamente voluntaria, donde la información obtenida se 

trabajará de manera confidencial y anónima, siendo utilizada solo con fines para la 

investigación. Una vez transcritas las respuestas, se pasarán a destruir las pruebas y la ficha 

sociodemográfica. 

Si tiene alguna duda sobre la investigación o sobre la evaluación y la ficha sociodemográfica, 

puede realizar las preguntas pertinentes con libertad durante el desarrollo de las pruebas. En 

caso usted tenga alguna consulta sobre su participación en el estudio, podemos absolver sus 

consultas, mediante los correos 

electrónicos:…………………………………………………………………………………. 

De antemano, agradecemos su participación. 
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Yo  , acepto participar voluntariamente de la investigación llevada 

a cabo por LESLY VASQUEZ MARÍN. Habiendo sido informado (a) del objetivo del estudio 

referido a determinar la relación entre estrés académico y procrastinación en estudiantes 

universitarios. Asimismo, me han informado sobre los instrumentos y ficha sociodemográfica a 

resolver. 

 Confirmo la veracidad de mis respuestas y reconozco que mis resultados son 

confidenciales y serán utilizados con fines para la investigación. Además, he sido informado 

(a) que puedo preguntar libremente acerca de la investigación o aplicación de las pruebas y 

ficha sociodemográfica. Además, en caso desee mis resultados, puedo contactarme al correo 

de las evaluadoras 

 

 

________________ 

Firma del participante      

 

Fecha:    /   /2021 

 


