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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación empírica con diseño correlacional simple transversal ha sido 

determinar la relación entre procrastinación académica y bienestar psicológico en estudiantes de 

la facultad de psicología de una universidad privada de Lima, los cuales 161 (64%) fueron mujeres 

y 94 (36%), hombres. Se utilizó la Escala de Procrastinación Académica (EPA) y la Escala de 

Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A). Se encontró que existe relación positiva baja, no 

significativa entre Procrastinación Académica y Bienestar Psicológico. Por otro lado, no se 

encontró que exista diferencias significativas en procrastinación académica en cuanto a sexo, edad 

y ciclo de estudio. Se encontró que entre la dimensión Autorregulación Académica y la dimensión 

Proyectos existe una relación positiva, baja, y altamente significativa, en contraposición del resto 

de correlaciones mixtas obtenidas en la investigación, donde el resultado de éstas fue no 

significativo. Se hallaron diferencias significativas en Bienestar Psicológico en cuanto al ciclo de 

estudio, a diferencia de sexo y edad que no existe este contraste. 

 

Palabras claves: Procrastinación académica, bienestar psicológico, estudiantes universitarios. 
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Abstract 

 

The objective of this empirical research with a simple cross-sectional correlational design has been 

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

students of the psychology faculty of a private university in Lima, of whom 161 (64%) were 

women and 94 (36) %), men. The Academic Procrastination Scale (EPA) and the Psychological 

Well-being Scale for Adults (BIEPS-A) were used. It was found that there is a low, non-significant 

positive relationship between Academic Procrastination and Psychological Well-being. On the 

other hand, no significant differences were found in academic procrastination in terms of gender, 

age and study cycle. It was found that between the Academic Self-regulation dimension and the 

Projects dimension there is a positive, low, and highly significant relationship, in contrast to the 

rest of the mixed correlations obtained in the research, where the result of these was not significant. 

Significant differences were found in Psychological Well-being in terms of the study cycle, unlike 

sex and age, where this contrast does not exist. 

 

Keywords: Academic Procrastination, Psychological Well-being, university students. 
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Introducción 

 

La procrastinación académica, tema del presente estudio, es una condición que, 

actualmente, es más frecuente entre los estudiantes de universidades o institutos superiores, 

haciendo que este afecte cada vez más su bienestar psicológico. Este suceso se da a conocer como 

uno de los más grandes dilemas en el área de la educación superior, especialmente en los inicios 

del estudio universitario (Clariana et al., 2012). 

Asimismo, González-Brignardello & Sánchez (2013) refieren que la procrastinación 

académica, la cual podría afectar el bienestar académico, es descrita como la demora de los deberes 

académicos, siendo los estudiantes quienes deciden aplazar o no cumplir con las tareas dadas. 

Dominguez et al. (2014) llegaron a la conclusión que la procrastinación que afecta la vida 

académica de la persona y bienestar; además, es usual procrastinar a los inicios de la carrera que 

al finalizar la misma (Ferrari et al., 1995). Lo opuesto a quienes se mantienen comprometidos en 

sus estudios, debido a que presentan estrategias de autocontrol o regulación, reduciendo el atraso 

de deberes o responsabilidades académicas (González-Brignardello & Sánchez, 2013). El 

bienestar psicológico, siendo diferente del bienestar general, se resuelve como el funcionamiento 

adecuado de las capacidades, virtudes y desarrollo del crecimiento personal (Sandoval et al., 

2017). 

De igual forma, se buscó analizar la relación entre procrastinación académica y bienestar 

psicológico en estudiantes de la Facultad de Psicología de una universidad privada de Lima en el 

año 2019. Por lo tanto, se plantea la hipótesis si existe relación significativa entre ambas variables 

en universitarios de dicha facultad. 

También, se encontraron restricciones dentro del estudio, como los carentes artículos y 

estudios entre las variables en grupos de estudiantes universitarios con estas mismas pruebas 
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psicológicas. Igualmente, el tiempo de aviso y resolución de los cuestionarios para los 

participantes en el estudio fue breve, debido a los horarios de estudio y necesitando de conectividad 

para acceder a las mismas ya que su aplicación fue con formato y plataforma virtual. 

El presente estudio sostiene una técnica cuantitativa con diseño descriptivo correlacional. 

Éste tiene como objetivo comprobar la relación entre procrastinación académica y bienestar 

psicológico en estudiantes universitarios de facultad de Psicología de una universidad privada de 

Lima en el año 2019. 

La actual tesis plantea en el primer capítulo lo referido a la base y marco teórico, donde se 

presentan las bases teóricas de cada variable, los antecedentes, la descripción del problema o 

realidad problemática, la formulación del problema a investigar, los objetivos, las hipótesis, las 

variables de la investigación y las definiciones operacionales de las variables. Además, en el 

segundo capítulo, se comprende el tipo y diseño metodológico, la descripción de la muestra, las 

pruebas a utilizar, los procedimientos, los aspectos éticos y los análisis de los datos. El tercer 

capítulo, expone los resultados, y el cuarto capítulo comprende la discusión, para finalmente, el 

quinto capítulo, las conclusiones y recomendaciones. 



 

I. Marco Teórico 
 

1.1. Bases teóricas 

 

A continuación, se definirán y describirán las variables a trabajar con sus respectivas teorías. 

 

1.1.1. Procrastinación 

 

Definición. El término procrastinación procede del verbo “procrastinare” que implica “dejar 

algo para el día siguiente” (Rodríguez & Clariana, 2017). Para Solomon & Rothblum (1984) la 

procrastinación es cuando el sujeto tiende a atrasar el inicio o el desenlace de tareas importantes 

hasta sentir incomodidad con el mismo. Steel y Ferrari (2013) la dan a conocer como una falta de 

autorregulación, que incita el retraso intencional de actividades, que trae consigo consecuencias 

negativas para la persona. Para Senécal & Guay (2000), la procrastinación es la evitación de una 

actividad que se percibe como poca placentera, ya que pueden encontrar otras actividades que les 

generaran más gusto, es ahí donde la persona entra en un conflicto entre lo que debería hacer y 

quiere hacer. 

Para Rothblum, Solomon y Murakami (1986, citado por Quant & Sánchez, 2012), señalan 

que necesitan incluir otras variables, como variables motivacionales y conductuales, para 

conceptualizar la procrastinación. El modelo conductual la define como el hacer la tarea o las 

actividades que tengan impacto positivo en un breve plazo y evitar las que hagan sentir emociones 

negativas (Quant & Sánchez, 2012). 

Según Busko (1998), la procrastinación es la tendencia de retrasar o evitar tareas que 

debieron ser completadas o hechas, así como también, el experimentar siempre o casi siempre 

problemáticos niveles de ansiedad asociados a la misma. 

Covington (1993, citado por Busko, 1998) describe la Procrastinación Académica como un 

comportamiento de afrontamiento para manejar el estrés académico, 
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Teoría de la Procrastinación. La teoría psicodinámica nos plantea que la procrastinación 

se da desde la niñez y debido a la percepción del tiempo; Ferrari et al. (1995) sostienen que esta 

provoca ansiedad y funciona como alarma para el ego, así, evadiendo la tarea, la amenaza y la 

dificultad al realizarla. Asimismo, Angarita (2012) sostiene que se debe al estilo de crianza 

autoritario e incluso rebeldía hacia la autoridad. 

Según Atalaya y García (2020), dentro de la teoría conductual, es la conducta que realiza la 

persona al elaborar otras actividades que involucren satisfacción en un menor tiempo, con premios 

inmediatos y sin castigo, y postergar una que requiere una importante inversión de tiempo, 

generando malestar. 

El enfoque cognitivo, Wolters (2003, citado por Atalaya y García, 2020) plantea que “los 

procrastinadores tienen un procesamiento de información disfuncional” (pp. 372), y que piensan 

acerca de su comportamiento de postergación, presentando estructuras desadaptativas, generando 

consecuencias negativas a la hora de realizar la actividad. 

La Teoría Racional Emotiva Conductual (TREC) de Ellis y Knaus (2002, citado por Atalaya 

y García, 2020) argumentan que la procrastinación “se despliega por creencias irracionales que 

posee una persona […] y se inicia al creer que es imposible desarrollar alguna actividad y presentar 

poca tolerancia a la frustración para resolverla” (pp. 373), la que tiene un procedimiento de once 

pasos donde pospone los quehaceres y presenta emociones negativas, como ansiedad, baja 

autoestima, consternación, depresión e impresiones de ser incapaz. 

El modelo motivacional (Atalaya y García, 2020), presenta dos enfoques: lograr el triunfo, 

con el factor motivacional; y el temor al fracaso, con la motivación para evitar lo negativo. Según 

Ferrari y Tice (2000, citado por Atalaya y García, 2020), esto produce rasgos de autolimitación en 
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el sujeto; encontrándose desmotivado, con una actitud de insatisfacción cuando una meta se debe 

a esfuerzo y dedicación, razón por la cual prefieren aplazar los trabajos. 

 
 

Teorías de la Procrastinación Académica. Dentro de la teoría psicodinámica, Ferrari, 

Barnes y Steel (2009), plantean que al no cumplir con las tareas se empiezan a recurrir a distintos 

mecanismos de defensa para reducir la molestia generada y evadir dicha responsabilidad de 

manera inconsciente. 

En la teoría conductista, las personas que persisten en posponer tareas, no suelen tener éxito 

en sus objetivos y se les permite continuar con esta conducta sin castigos (Burka y Yuen, 2008, 

citado por Ayala, Rodríguez, Villanueva, Hernández y Campos, 2020). 

En la TREC, Ellis y Knaus (2002, citado por Ayala, et al., 2020) nos exponen que esta inicia 

por las creencias poco realistas por parte del estudiante, creyendo que estas son inalcanzables, ahí 

se dan las emociones negativas y la postergación de la tarea de manera continua; todo debido a la 

manera errónea en la que entienden la tarea o trabajo que el docente encarga (Ayala, et. al., 2020). 

En la Escala de Procrastinación Académica (EPA) desarrollada por Busko en 1998, 

Dominguez, Villegas y Centeno (2014) plantea que existen dos dimensiones, las cuáles son: 

Postergación de Actividades y Autorregulación Académica. Sin embargo, Dominguez-Lara 

(2016) los nombra a estas dimensiones como independientes y que se requieren de más estudios 

de las mismas. Ya que el estudiante puede aplazar, pero también programar sus actividades 

académicas, y viceversa, no aplazar ni programar. La preocupación se centra en el estudiante que 

posterga y no sabe programar cuándo realizar sus obligaciones. 

 

Wambach, Hansen & Brothen (2001, citado por Quant y Sánchez, 2012) clasificaron a los 

estudiantes en cuatro tipos o grupos de procrastinadores, los cuales son: los diligentes, los 
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evitativos, los miedosos y los rebeldes. El primer grupo, los diligentes tienen talento y habilidades 

para realizar diferentes tareas o deberes en un corto tiempo. Los evitativos requieren de poco 

esfuerzo para cumplir con tareas, evitando escenarios de compromiso y responsabilidad. Los 

miedosos son indecisos, con miedo al fracaso, eligen actividades sencillas de éxito asegurado y 

con alta ansiedad al ser evaluados. A los rebeldes las exigencias suelen provocarles efectos 

negativos, culpan a otros cuando se atrasan en los deberes, esperan buenos resultados sin mucho 

esfuerzo y su tolerancia a la frustración es baja. 

Varios investigadores quisieron dar mayor información y herramientas, guiados por la teoría 

cognitivo conductual, que pudieran contribuir a la identificación de diversos factores que afectan 

a la población peruana (Trujillo-Chumán y Noé-Grijalva, 2020). 

Nosotras nos guiamos de la perspectiva de la autora de la Escala utilizada, en esta Covington 

(1993, citado por Busko, 1998) dice que los estudiantes que aplican la Procrastinación Académica 

pueden cumplir el importante objetivo de proteger los sentimientos de autoestima al evitar 

situaciones en las que puedan fracasar, pareciendo que algunos están naturalmente más inclinados 

hacia el comportamiento procrastinador que otros, por lo que clasifica los estudiantes en dos 

categorías: estudiantes que aceptan el fracaso y estudiantes que evitan el fracaso. 

1.1.2. Bienestar Psicológico 

 

Definición. El término bienestar, según el diccionario Le Robert (s.f.) en su última 

actualización, es la satisfacción de nuestras necesidades, tanto materiales como físicas, sin 

preocupaciones. En cambio, en el diccionario de la Real Academia Española (RAE, s.f., definición 

3) la define como el estado del adecuado funcionamiento de su actividad somática y psíquica de 

la persona. Aunque en ambos diccionarios, se comparte la idea que bienestar proviene de la unión 

de la palabra bien y estar, la RAE presenta una idea más allegada con muchos autores que 
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presentan al bienestar general como satisfacción, calidad de vida, vivir mejor, ser feliz, gozar de 

belleza, salud, mas no la ausencia de enfermedad, realización personal, o felicidad debido a las 

teorías hedónicas (Ossa, et al., 2005). Sin embargo, encontrar un concepto que englobe 

‘‘bienestar’’ en su totalidad es difícil de precisar. 

Sandoval, Dorner y Véliz (2017) definen al bienestar psicológico como el buen 

funcionamiento de nuestras virtudes y desarrollo. 

Díaz et. al. (2006) la definen como “el desarrollo de las capacidades y el crecimiento 

personal, concebidas ambas como los principales indicadores del funcionamiento positivo” (pp. 

572). 

Teorías de Bienestar. El bienestar, según Meneses, Ruiz y Sepúlveda (2016), es sentirse 

bien y sentirse bien con algo que se tenga compromiso, sentido, logros y buena relación. Aquí bien 

podemos encontrar la felicidad (hedónica) y la autorrealización (eudaimónica). Es importante 

separar estos dos términos, bienestar hedónico o subjetivo, en términos más simples sería la 

felicidad; y el bienestar eudaimónico o psicológico, que según Ryan et. al. (2008, citado de Chen, 

Jing, Hayes & Lee, 2013) es “el resultado de la búsqueda de objetivos positivos” (pp. 1034). 

El bienestar también, según Ryan y Deci (2001), es un constructo que presenta dos 

perspectivas, en la cual, la primera se fundamenta en la felicidad o bienestar hedónico que se centra 

en mantener el placer y evitar el dolor; y la segunda es el desarrollo del potencial humano o 

bienestar eudaimónico que se centra en la autorrealización, según el nivel de funcionamiento 

pleno. 

Modelo Multidimensional de Ryff. El pionero, Carol Ryff, en su teoría del bienestar 

psicológico (1989, citado por Matalinares, et al., 2016; Sandoval, et al., 2017; y García, Castillo, 

García y Smith-Castro, 2017), nos presenta su modelo multidimensional de bienestar psicológico, 
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donde podemos encontrar seis diferentes dimensiones que pueden medir esta variable. Esta teoría 

y modelo establecen a la variable del bienestar psicológico como parte esencial de potencial 

humano y el correcto funcionamiento psicosocial, siendo felicidad derivado de éste. 

Las dimensiones de su Modelo se describirán a continuación: 

 

Autoaceptación. Es de los más importantes para el funcionamiento positivo. Quienes 

presenten un alto grado de autoaceptación, presentan una mejor actitud, conocen y reconocen la 

personalidad que poseen y no sufren por su pasado. Quienes tienes un bajo grado, no se sienten 

satisfechos y sienten decepción de sí mismos y su pasado, deseando ser otra persona. 

Capacidad de Mantener Relaciones Positivas. es tener sanas relaciones interpersonales, 

entre amistades y parejas. La carencia de soporte emocional y el aislamiento pueden llegar a 

enfermar y reducir años de vida. Un alto grado en esta capacidad quiere decir que la persona tiene 

relaciones satisfactorias y confía en los demás, le interesa el bienestar de otros, sienten empatía,  

saben dar y recibir amor e intimidad. Al puntuar bajo, se puede deducir que carece de relaciones 

interpersonales intimas, le es difícil ser cariñoso, accesibles o preocuparse por otros, se encuentra 

distante en sus relaciones y le cuesta comprometerse o establecer vínculos cercanos. 

Autonomía. Es hacer presente el poder elegir, es decir, puedes tomar decisiones por ti mismo 

para tu vida, incluso si va en contra de normas previamente establecida, manteniendo las 

convicciones individuales. Mientras más autonomía, mayor capacidad de hacer cara a la presión y 

equilibrar conductas, siendo independientes y realizando una autoevaluación personal. La baja 

autonomía refleja estar pendientes de los juicios y expectativas externas, dejando que influyan en 

nuestro comportamiento y pensamiento, dando como resultado la dependencia de los otros en la 

toma de decisiones. 
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Dominio del Entorno. Saber manejar los requerimientos y oportunidades que te da tu 

ambiente para compensar las necesidades y capacidades propias. Sentir un mayor control y 

competencia al enfrentarnos a la vida en nuestro ambiente, aprovechar las oportunidades, ser 

capaces de moldear el entorno y que estas se ajusten a las necesidades y valores propios son 

características propias de personas que desarrollan este aspecto. Quienes carecen de dominio en 

su ambiente suelen tener inconvenientes para manejar cuestiones de la vida cotidiana, sintiéndose 

poco capaces de optimizar, modificar o piensan que no tienen algún control sobre el medio que 

los rodea, y no son conscientes ni aprovechan las circunstancias ni oportunidades. 

Crecimiento y la Madurez. Consiste en aprovechar tus talentos, habilidades, y capacidades, 

aumentar tus potencialidades y progresar a nivel personal. Quienes cuentan con puntuaciones altas 

en este apartado consideran su crecimiento como algo continuo, están dispuestos a vivir nuevas 

experiencias, desean potenciar sus habilidades, y dan a conocer mayor autoconocimiento y 

efectividad. Todo lo contrario, a los que puntúan bajo evidenciando sentirse estancados, sin poder 

mejorar en el tiempo, aburridos, sin motivación y desinteresados en la vida, sin la capacidad de 

llevar a cabo nuevas actitudes, habilidades, creencias o conductas. 

Creencia de Propósito y el Sentido de la Vida. Con esto se refiere a, darle sentido y propósito 

a tu vida, siendo necesario que tengan metas y objetivos que cumplir. En esta dimensión, los que 

presentan un puntaje alto persiguen metas, se marcan sueños, objetivos o metas, tienen la impresión 

de que la vida tiene alguna directriz, teniendo en cuenta su presente y su pasado con significado, 

y son perseverantes frente a sus creencias. Los que puntúan bajo carecen de metas, creencias y 

sensación de sentido de vida. 

En cuanto a las teorías utilizadas en Procrastinación Académica y Bienestar Psicológico, 

hemos unido la teoría multidimensional de Ryff y la perspectiva de Covington. En la cual la 
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autoaceptación y el dominio del entorno hacen que el estudiante tiene mayor entendimiento de las 

consecuencias al procrastinar. 

1.2. Evidencias Empíricas 

 

Para la realización del estudio se buscó información científica en las bases de datos: Scielo, 

Redalyc, Scopus, Psycdoc, Google Academico. Los términos de búsqueda fueron: en español, 

Procastinación academica, bienestar psicológico, bienestar eudaimonico, BIEPS-A, 

procrastinación en universitario. En inglés academic procrastination, psichologycal wellbeing, 

entre otros; del mismo modo en lengua francesa y portuguesa. El tipo de documento fueron 

únicamente artículos de investigación. El rango de tiempo de búsqueda fue de los últimos 5 años 

para antecedentes y para el marco teórico, los últimos 10 años. 

1.2.1. Antecedentes Nacionales 

 

De los primeros y más importantes estudios realizados a inicios de siglo sobre Bienestar 

Psicológico utilizando la Teoría de Ryff, podemos encontrar la investigación de tipo descriptivo- 

correlacional realizada por Velásquez et. al. (2008) en estudiantes universitarios de una 

universidad nacional de Lima sobre el Bienestar psicológico, asertividad y rendimiento académico 

en estudiantes. En la cual, los instrumentos utilizados fueron la Escala de Bienestar Psicológico de 

Ryff, además de dos inventarios para la asertividad y el rendimiento académico. La muestra contó 

con 1244 estudiantes; precisando en 551 varones y 693 mujeres. Se encontró que entre el bienestar 

psicológico y el rendimiento académico hay correlación significativa, tanto en género como 

facultades, de igual manera siendo significativa en jóvenes y adultos, mas no en el grupo de 

adolescentes. Además, existe mayor promedio de bienestar psicológico en mujeres que hombres. 

En los resultados se da a notar que la edad no está relacionada al bienestar psicológico. 
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En el estudio realizado por Dominguez y Campos (2017), el fin fue comparar el grado de 

influencia de la satisfacción con los estudios, como parte del bienestar, sobre la procrastinación 

académica en 148 estudiantes de Psicología, es decir, 111 mujeres y 37 hombres, entre 18 y 32 

años. Tras los resultados, se ve que la Satisfacción no fue significativa en la Procrastinación 

Académica, por lo tanto, los hallazgos del artículo no apoyan las hipótesis. La correlación de las 

variables estudiadas según el sexo son diferentes, ya que, la Satisfacción con los Estudios guarda 

relación significativa con la autorregulación académica en mujeres, mas no en hombres, 

exponiendo puntajes de responsabilidad más altos en ellas y que, además, estas presentan un 

puntaje superior en bienestar para el crecimiento personal y la autoaceptación, en oposición a los 

hombres con la apreciación de calidad de vida. 

El estudio de tipo descriptivo realizado por Yarlequé et al. (2016) acerca de procrastinación, 

estrés y bienestar psicológico a 1006 estudiantes de estudios superiores de universidades e 

institutos privados y nacionales de Lima y Junín, utilizaron instrumentos como la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff más una prueba de procrastinación y otra de afrontamiento al estrés. 

Los resultados fueron que la procrastinación sí presentaría efecto en el bienestar psicológico, 

siendo los estudiantes más procrastinadores quienes poseen menor bienestar psicológico que los 

menos procrastinadores. 

Por otro lado, tenemos a la investigación de Hernandez (2016) que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre procrastinación académica, motivos de procrastinación y bienestar 

psicológico en alumnos de ingeniería. Se hizo uso de escala para procrastinación académica y 

bienestar psicológico y un test de diagnóstico motivacional para una muestra de 224 alumnos. 

Como resultado encontró una correlación negativa y una probabilidad altamente significativa entre 

procrastinación académica y motivos de la procrastinación con el bienestar psicológico. 
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Chacaltana (2019) en su estudio descriptivo, de tipo sustantivo y diseño correlacional – 

causal, tenía como objetivo observar y detallar si entre las variables procrastinación académica, 

vivencias académicas y el bienestar psicológico existe una correlación en un grupo de 162 

estudiantes de psicología de Ica, haciendo uso de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, así 

como, una de procrastinación y un cuestionario de vivencias académicas. Se concluyó que hay una 

correlación significativa entre la procrastinación académica, las vivencias académicas y el 

bienestar psicológico. Dando a conocer que las dimensiones de bienestar: el crecimiento personal, 

la madurez personal y la autoaceptación en un nivel bajo son factores predictivos que darían paso 

a la procrastinación académica. 

1.2.2. Antecedentes Internacionales 

 

Brando, Montes, Limonero, Gómez y Tomás (2021) en su estudio tienen como objetivo 

estudiar la correlación en procrastinación académica, bienestar percibido y riesgo suicida en 128 

estudiantes de enfermería en España. En las tres escalas aplicadas, los hombres superaban a las 

mujeres en puntuación, a pesar de que no presentara significación estadística. La procrastinación 

y el bienestar percibido se correlacionan de forma negativa o inversa y de forma significativa, por 

lo tanto, los estudiantes con alto nivel de la procrastinación y bajo nivel en el bienestar son quienes 

se hallan en peligro de mostrar conductas suicidas. 

En un estudio sobre el papel de la procrastinación académica y el bienestar subjetivo en 

cuanto a la satisfacción en estudiantes de postgrado, que contó con una muestra de 263 

participantes con edad promedio de 29 años, se encontró que a menos procrastinación académica 

más es el bienestar psicológico apoyando así la satisfacción en el programa en el cual se estaba 

haciendo la investigación. Sin embargo, concluyeron que debido al diseño descriptivo e inferencial 

que se utilizó no pueden asegurar que los procrastinadores presentaran bajo bienestar subjetivo, 
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para esto sería necesario que se aplique un método experimental en otros estudios futuros (Silva, 

Lechuga, Costa y Texeira, 2020). 

En Turquía un estudio presentó como objetivo el evaluar la prevalencia de la procrastinación entre 

un grupo de estudiantes de odontología y determinar los predictores y las consecuencias de la 

procrastinación (Atalayin, Balkis, Tezel y Kayrak, 2018), con una población de 452 participantes 

con edades entre 18 y 28 años. Se dio a conocer que más de la mitad de los estudiantes presentaban 

más posibilidades de atrasar sus responsabilidades académicas, esto, sin importar el sexo. Además, 

los procrastinadores poseían una mayor deficiencia en control del tiempo, dudas sobre sí mismos 

y creencias irracionales acerca de la educación impartida, y un rendimiento académico y un 

bienestar pobre en comparación de quienes sí cumplían a tiempo con sus tareas. Sugiriendo, 

finalmente, estrategias preventivas para estas. 

En la investigación de Vlachopanou & Karagiannopoulou (2022) el objetivo fue la relación entre 

los mecanismos de defensa, la procrastinación académica, el bienestar psicológico y los enfoques 

del aprendizaje, utilizando el Procrastination Assessment Scale Questionnaire para la variable de 

procrastinación y el Flourishing Scale para bienestar en 628 estudiantes de ciencias sociales, 

haciendo un análisis de agrupación jerárquica para juntar a los estudiantes en grupos similares. Se 

encontraron tres grupos: "psicológicamente estables y adaptativos" quienes alcanzan un puntaje 

promedio de calificaciones más alto, "inmaduros e inestables en riesgo" y "defensivamente 

disonantes". El estudio dio a conocer que se hacen uso de mecanismos de defensa a la hora de 

educarse. 

Dardara & Al-Makhalid (2022) en su estudio sobre procrastinación, síntomas emocionales 

negativos y bienestar mental entre estudiantes universitarios en Arabia Saudita, los participantes 

completaron la Escala de procrastinación irracional (IPS), la Escala de depresión, estrés y ansiedad 
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(DASS-21) y el Formulario corto continuo de salud mental (MHC)-SF. El resultado fue que los 

hombres procrastinan más que las mujeres debido a su menor control emocional. Según la 

investigación de que el aplazamiento de actividades y los síntomas emocionales negativos, como 

mayor nivel de depresión, estrés y ansiedad, están asociados con un menor bienestar. Estos 

hallazgos sugieren que la edad, el sexo, la depresión, el estrés, la ansiedad y la felicidad son 

predictores de la procrastinación. Se demostró que las asociaciones entre la procrastinación y el 

bienestar a menudo están inversamente relacionadas y es probable que se influyan entre sí, pero 

los patrones de aplazamiento de actividades y mejora del bienestar también respaldan que la 

procrastinación puede actuar como un amortiguador adaptativo temporal para evitar problemas 

que deben abordarse. Los estudiantes que lo hacen informan tener menos síntomas de estrés y 

enfermedad. 

En   China,   Chang   &   Chang   (2022)   exploraron   intervenciones    para    prevenir problemas 

de conducta en adolescentes analizando si la esperanza modera el efecto del bienestar psicológico 

en las relaciones entre la procrastinación académica y los problemas de conducta en estudiantes 

de secundaria y   preparatoria.   Los   participantes   fueron   579   estudiantes de tres distritos 

en la provincia noroccidental de   Chungnam, seleccionados   por un método de muestreo por 

conveniencia. Para los métodos estadísticos, se aplicaron análisis de frecuencia, análisis de 

confiabilidad, análisis de correlación bivariada de Pearson y análisis de efecto de mediación 

moderado. Primero, la procrastinación académica se asoció positivamente con la esperanza y los 

problemas de comportamiento intrínsecos, pero no significativamente con el bienestar   

psicológico y   los    problemas    de    comportamiento    externos. La    esperanza se correlaciona 

positivamente con el bienestar psicológico y negativamente con los comportamientos 

problemáticos internalizados y extrínsecos. Además, el bienestar psicológico se 
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correlaciona negativamente con problemas de comportamiento tanto internalizados como 

extrínsecos. En segundo lugar, la esperanza mitigó los efectos de la procrastinación en las 

conductas problemáticas intrínsecas y extrínsecas a través del bienestar psicológico. Esta 

investigación sugiere que la esperanza puede moderar los efectos del aplazamiento sobre los 

problemas de comportamiento a través del bienestar psicológico. 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

1.3.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

Se ha observado que la procrastinación académica perturba directamente a estudiantes de 

diferentes niveles, por lo que podría afectar su bienestar psicológico. La procrastinación académica 

es descrita en muchos estudios y por distintos autores como la demora constante y premeditada de 

los deberes académicos, lo que hace difícil cumplir con la entrega de éstas en los periodos 

señalados por los profesores o docentes (González-Brignardello & Sánchez, 2013), en el ámbito 

académico se refiere a que son los educandos, quienes, de manera voluntaria y consciente, deciden 

aplazar o no cumplir con las tareas que le son dadas en cierto límite de tiempo. 

Dominguez, Villegas y Centeno (2014) llegaron a la conclusión que la procrastinación, sin 

importar si el plazo, afecta la vida académica de la persona, en este caso, el estudiante de educación 

superior. Además, se encontró que, en la universidad, procrastinar es más común a los inicios de 

la carrera que al finalizar la misma (Ferrari et al., 1995). Además, estudios realizados concluyen 

que esta se encuentra profundamente relacionada a la falta de autorregulación en los estudiantes, 

quienes requieren una persona externa y autoritaria (Ariely, 2008) que les guíe en el proceso para 

poder realizar correctamente y a tiempo con sus responsabilidades académicas. Por el contrario, 

se reveló que quienes se mantienen comprometidos en sus estudios universitaria son quienes logran 

desarrollar estrategias de autocontrol o regulación, las cuales les permiten reducir el atraso 
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de deberes o responsabilidades académicas (González-Brignardello & Sánchez, 2013). Asimismo, 

esta se encuentra relacionada al estrés (Sirois, 2004), siendo usual el problema que se evidencia 

con más intensidad en los procrastinadores. 

El bienestar no tiene una definición conceptual como variable psicológica, sin embargo, se 

puede medir a través de otras variables (Ossa et al., 2005). Es importante resaltar que el bienestar 

está entendido como es “sentirse bien” o la felicidad, pero tiene una significancia más grande y 

distinta cuando se trata de una variable como el Bienestar Psicológico. 

Debido a la escasez de instrumentos, adaptaciones a nuestro contexto y, por lo tanto, 

investigaciones en la variable de Procrastinación Académica y Bienestar Psicológico en 

estudiantes universitarios, Dominguez-Lara (2014) realizó una adaptación de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA) y otra de la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 

(BIEPS-A), para implementar más programas de intervención orientados teóricamente y para 

desarrollar mayor cantidad de estudios, para poder abordar al estudiante. 

1.3.2. Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cuál es la relación entre procrastinación académica y bienestar psicológico en estudiantes 

de la facultad de psicología de una universidad privada de Lima? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la relación entre procrastinación académica y bienestar psicológico en estudiantes 

de la facultad de psicología de una universidad privada de Lima. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
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Identificar la relación entre las dimensiones de procrastinación académica y las dimensiones 

de bienestar psicológico en estudiantes de la facultad de psicología de una universidad privada de 

Lima. 

Identificar las diferencias en procrastinación académica en estudiantes de la facultad de 

psicología de una universidad privada de Lima, según: sexo, edad y ciclo de estudio. 

Identificar las diferencias en bienestar psicológico de estudiantes de la facultad de psicología 

de una universidad privada de Lima, según: sexo, edad y ciclo de estudio. 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Formulación de Hipótesis de Investigación 

 

Hipótesis General. Existe relación significativa entre procrastinación académica y bienestar 

psicológico en estudiantes de la facultad de psicología de una universidad privada de Lima. 

Hipótesis Específica. Existe relación significativa entre las dimensiones de procrastinación 

académica y las dimensiones de bienestar psicológico en estudiantes de la facultad de psicología 

de una universidad privada de Lima. 

Existen diferencias significativas en procrastinación académica en estudiantes de la 

facultad de psicología de una universidad privada de Lima, según: sexo, edad y ciclo de estudio. 

Existen diferencias significativas en bienestar psicológico de estudiantes de la facultad de 

psicología de una universidad privada de Lima, según: sexo, edad y ciclo de estudio. 

1.5.2. Variables del Estudio 

 

Las variables con las que se está trabajando para el estudio son la Procrastinación Académica 

y el Bienestar Psicológico. 

Procrastinación Académica. Según Busko (1998), esta variable es la tendencia 

autoinformada de siempre o casi siempre dejar de lado las tareas académicas. 
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De acuerdo con Senécal, Julien & Guay (2003) es la “tendencia irracional a demorar el inicio 

y/o realización de una tarea académica”. (pp. 139). 

Por otro lado, Onwuegbuzie (2004) la considera como el “comportamiento disfuncional 

caracterizado por evitar; hacer promesas de hacer más tarde; excusar o justificar retrasos y evitar 

la culpa cuando el sujeto se encuentra frente a una tarea académica” (pp. 4), es decir, es la conducta 

de evadir, de dar largas, prometer constantemente hacer las tareas luego, justificar atrasos, y de 

evadir la tarea académica (Quant & Sánchez, 2012). 

Ferrari et al. (1995) definen que este atraso de los estudiantes se debe a que desean completar 

el trabajo dentro del tiempo establecido, sin embargo, no logran motivarse o sienten rechazo hacia 

la tarea. 

Bienestar Psicológico. Diener, Suh, Lucas y Smith (1999) es una noción relacionada a la 

idea subjetiva de una persona con relación a sus resultados logrados, y su nivel de satisfacción 

personal en relación con su toma de decisiones y su actuar pasado, presente o futuro. Por lo que 

aprecia un sentir de manera positiva y un pensamiento constructivo para sí mismo. 

De acuerdo a Victoria y González (2000), es una dimensión que manifiesta el sentirse bien 

y pensar de manera constructiva en uno mismo, definiéndose debido a su índole subjetiva y 

guardando relación con el manejo físico, psíquico y social. Este constructo tiene factores 

relacionados al área emocional que suelen ser transitorios y reactivos, así como en el área cognitiva 

y valorativa que se ven influenciadas por la personalidad y circunstancias medioambientales. 

Según Dominguez-Lara (2014) es la habilidad de conservar vínculos adecuados con los 

otros, autonomía, dominio del entorno, crecimiento personal, madurez, creencia de propósito y el 

sentido de la vida, que son algunas las dimensiones que constituyen el bienestar psicológico según 

el Modelo Multidimensional de Ryff. 
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1.5.3. Definición Operacional de las Variables 

 

Tabla 1 

 

Operacionalización de variables 

 

Variable(s) 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Definición operacional Ítems 

Instrumento 

 Según Busko 

(1998),  esta 

variable es la 

tendencia 

autoinformada 

de siempre o 
casi siempre 

dejar de lado 

las  tareas 

académicas. 

Covington 

(1993, citado 

por Busko, 

1998)  lo 

describe como 

el 

comportamien 

to de 
afrontamiento 

para manejar 

el  estrés 
académico. 

Autorregulación 

Académica 

Se define como un proceso 

activo donde se establecen las 

metas y objetivos del 

estudiante para su 

aprendizaje, al mismo 

tiempo, el estudiante debe 
regular, conocer y controlar 

sus conocimientos, motivos y 

conductas para conseguirlos 

(Valle, Núñez, Cabanach, 

González-Pienda, Rodríguez, 

Rosário, Cerezo, & Muñoz- 

Cadavid, 2008, citado por 

Dominguez, Villegas y 

Centeno, 2014). 

2, 5, 6, 

7, 10, 
11, 12, 

13, 14 

Escala de 

Procrastinación 

Académica 

(EPA) 

 

 

Procrastinación 

Académica 

   

 Postergación de 

Actividades 

Esta es la conducta de 

posponer o atrasar un deber, 

tarea o actividad, esta puede 

hacerse a último momento o 

no concluirse (Valle et al., 

2008, citado por Dominguez, 
Villegas y Centeno, 2014). 

1, 8, 9  

 Según 

Dominguez- 

Lara (2014) es 

la habilidad de 

conservar 

vínculos 

adecuados con 

los otros, 

autonomía, 

dominio  del 
entorno, 

crecimiento 

personal, 

madurez, 

creencia   de 

propósito y el 

sentido de la 

vida, que son 

algunas   las 

dimensiones 

que 

constituyen el 
bienestar 

                                  psicológico  

Aceptación 

Control 

Situaciones 

/ 

de 

En cuanto a la definición de 

esta dimensión, es muy 

similar a la dimensión de 

Autoaceptación y Dominio del 

entorno en el Modelo 

Multidimensional de Ryff. 

Según Casullo (2002, citado 

por Cortez, 2016), representa 

el admitir y amar los buenos y 

malos aspectos de uno mismo 
y los resultados de estos en 

experiencias pasadas, así 

como, tener una impresión de 

control y competencia en uno 

mismo, adaptando contextos y 

adecuarnos a nuestros 

intereses y necesidades 
personales. 

2, 

13 

11, Escala de 

Bienestar 

Psicológico para 

Adultos 

(BIEPS-A) 

 
 

Bienestar 

Psicológico 

   

 Autonomía Ésta es similar a la dimensión 
del mismo nombre o Sentido 

de Autodeterminación (Ryff, 

1989), ya que esta se refiere a 

la     independencia     de     la 
persona, que regula y tiene el 

4, 
12 

9,  
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según el 

Modelo 

Multidimensio 

nal de Ryff. 

 control sobre sus conducta y 

actos (Cortez, 2016). 
 

Vínculos 

Psicosociales 

Muy similar a la dimensión de 

Capacidad de Mantener 

Relaciones Positivas en el 

Modelo Multidimensional de 

Ryff. Para Casullo (2002, 

citado por Cortez, 2016) 

significa disfrutar de vínculos 

interpersonales adecuados, 

brindar y recibir calidez, 

confianza, empatía y 
afectividad a los demás. 

5, 7, 8 

 Proyectos Muy parecida a la dimensión 

de Creencias de Propósito y el 
Sentido de la Vida en el 

Modelo Multidimensional de 

Ryff. Esta última dimensión 

es darle sentido a la existencia 

con valores, metas y proyectos 

de vida (Casullo, 2002, citado 

por Cortez, 
                                                                                             2016).
  

1, 3, 6, 

10 



 

II. Método 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

Este trabajo es una investigación empírica de estrategia asociativa, con diseño correlacional 

simple transversal (Ato, López y Benavente, 2013). 

2.2. Participantes 

 

En esta investigación se utilizará una población de 261 estudiantes universitarios de la 

facultad de psicología de una universidad privada de Lima. El muestreo será de tipo no 

probabilístico por conveniencia (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Criterios de inclusión: 

 

• Edad, entre 17 a 30 años. 

 

• Ciclo de estudio, desde el primer ciclo al décimo ciclo académico. 

 

Criterios de exclusión: 

 

• Edad, menores a 17 y mayores de 30 años. 

 

• Que no se encuentre estudiando actualmente. 

 

En la Tabla 2, se observa que la muestra está conformada por 261 estudiantes de psicología, de los 

cuales el 64% son mujeres, frente al 36% de varones. En relación a los ciclos de los participantes, 

el mayor porcentaje se concentra en los que cursan el octavo ciclo (23.8%), seguido por el noveno 

ciclo (12.6%) y con un 11.9% los alumnos del séptimo ciclo. La edad de los participantes está 

entendida entre 17 años y 30 años, la media en cuanto a la edad es de 21.9 y la desviación estándar, 

de la misma, es 2.381. 
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Tabla 2     

Estadísticos descriptivos de los datos sociodemográficos 

  Frecuencia Porcentaje 

Mujer  167  64,0 

Sexo     

Hombre 94  36,0 

Total  261  100% 

Primer ciclo 21  8,04 

Segundo ciclo 13  4,98 

Tercer ciclo 19  7,28 

¿En qué ciclo?     

Cuarto ciclo 13  4,98 

Quinto ciclo 30  11,49 

Sexto ciclo 22  8,43 

Séptimo ciclo 31  11,88 

Octavo ciclo 62  23,75 

Noveno ciclo 33  12,64 

Décimo ciclo 17  6,51 

Total  261  100% 

Mínimo Máximo Media 
Desviación 
Estándar 

Edad 17 30 21,29 2,381 

 
 

2.3. Medición 

 

Los cuestionarios que se utilizarán en este trabajo son: Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) y Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (BIEPS-A). 

2.3.1. Escala de Procrastinación Académica (Adaptado por Dominguez, Villegas y 

Centeno) 

La Escala de Procrastinación Académica hecha por Busko, presenta una última adaptación 

realizada por Dominguez, Villegas y Centeno (2014), el instrumento posee 12 ítems y con cinco 
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opciones de respuesta, las cuales son: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre. Los 

resultados se obtienen mediante el análisis de las puntuaciones obtenidas en los factores de 

Autorregulación Académica y Postergación de Actividades, las cuales son evaluadas a través de 

la Escala de Procrastinación Académica (EPA). 

Validez y Confiabilidad. El instrumento presenta una confiabilidad adecuada en la escala 

total; así, en el factor Autorregulación académica se obtuvo mediante el alfa de Cronbach un valor 

de .821, y en el factor Postergación de actividades un valor de .752. La validez de la misma, 

mediante el análisis factorial exploratorio, dio a conocer que la EPA cuenta con alta dependencia 

y suficiente correlación entre sus ítems (Domínguez, et al., 2014). 

En este estudio se estimó la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach y se obtuvo un 

total de .801, en la dimensión Postergación de Actividades (.735) y en Autorregulación Académica 

(.742). 

2.3.2. Escala de Bienestar Psicológico para Adultos (Adaptado por Domínguez-Lara) 

 

Por otro lado, tenemos a la Escala de Bienestar Psicológico desarrollada con base a la teoría 

Multidimensional del Bienestar psicológico de Ryff (1989), siendo adaptada a nuestro contexto 

social por Dominguez-Lara (2014) que consta de 13 ítems que tienen como opciones de respuesta 

tres alternativas: De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo y En desacuerdo. Asimismo, tiene 

las siguientes dimensiones: Aceptación/Control de Situaciones, Autonomía, Vínculos Sociales y 

Proyectos, las cuales son evaluadas mediante la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos 

(BIEPS-A). 

Validez y Confiabilidad. La adaptación de Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A) 

cuenta, para una escala total, con un coeficiente del alfa de Cronbach .966, un valor por encima 

del .80, lo cual es elevado. Asimismo, en sus subescalas o dimensiones se encontraron valores 
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entre .836 y .908, siendo indicadores superiores para la confiabilidad. La Escala posee aptitudes 

psicométricas apropiadas para estudiar su validez mediante el Análisis Factorial Confirmatorio del 

Modelo Tetrafactorial de Casullo (Dominguez-Lara, 2014), y su correlación con otras variables. 

En este estudio se estimó la confiabilidad total de instrumento mediante el Alfa de 

Cronbach (.892). Asimismo, en las dimensiones se encontró valores por encima de (.785). 

2.4. Procedimiento 

 

En primer lugar, en el año 2019, se elaboró un formulario virtual por medio de Formularios 

de Google donde se hizo una encuesta (datos sociodemográficos, EPA y BIEPS-A) facilitando su 

alcance y acceso. En la encuesta se informó la finalidad del estudio, la confidencialidad de datos 

y se dio la opción de aceptar o rechazar su realización. 

2.5. Aspectos Éticos 

 

Se tendrá en cuenta los siguientes principios éticos: 

 

a) Todos los participantes de este estudio que realizaron la prueba fueron invitados de manera 

voluntaria e informados del procedimiento. Contando con un consentimiento informado 

antes de iniciar el mismo (Universidad San Martín de Porres, 2015; Colegio de Psicólogos 

del Perú, 2017). 

b) Existe la protección de los datos personales (Universidad San Martín de Porres, 2015). 

 

c) Se desea acrecentar el bienestar de la población con esta investigación, poniendo en primer 

lugar la salud mental de los participantes (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). 

d) Cumplimiento y respeto de las normas éticas y legales nacionales e internacionales, así 

como, las pautas deontológicas brindadas por la comunidad científica (Universidad San 

Martín de Porres, 2015; Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). 
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e) Rigor científico en cuanto al diseño, proceso, análisis e interpretación de datos 

(Universidad San Martín de Porres, 2015; Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). 

f) Se compartirán la metodología utilizada y los resultados obtenidos con los participantes y 

la comunidad científica de forma abierta, completa y precisa (Universidad San Martín de 

Porres, 2015; Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). 

2.6. Análisis de los Datos 

 

Se elaboró la base de datos con el software estadístico SPSS 24. Se utilizó la estadística 

descriptiva para analizar los datos de la ficha sociodemográfica. Así mismo, para el análisis de la 

normalidad de los datos se usó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Para la 

contrastación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, y para 

hallar las diferencias H de Kruskal-Wallis. Para la interpretación de las correlaciones se utilizó los 

puntos de corte de Cohen (1988): .10=baja; .30=media o moderada; .50=grande o fuerte. 



 

III. Resultados 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos de acuerdo a los análisis de los datos. 

 

En primer lugar, se ejecutaron los análisis descriptivos de la ficha sociodemográfica. En 

segundo lugar, se llevó a cabo los análisis descriptivos de las variables de estudio. En tercer lugar, 

se analizó si los datos reúnen requisitos de normalidad. Finalmente, se realizó el contraste de las 

hipótesis de estudio mediante estadísticos de correlación y comparación. 

3.1. Análisis Descriptivo de las Variables de Estudio 

 

El resultado del análisis descriptivo de las dimensiones de la procrastinación académica y 

de las dimensiones de bienestar psicológico, que se exhiben en la tabla 3, indican que, en las 

dimensiones de autorregulación académica y postergación de actividades, se han obtenido medias 

de 23,25, 9,79; cuya desviación estándar es 3,185 y 1,652. Así mismo las medias de las 

dimensiones de Aceptación/Control de Situaciones, Autonomía, Vínculos y Proyectos fueron 5,41, 

5,11, 5,34 y 7,39 respectivamente, a las que corresponden las siguientes desviaciones estándar de 

0,897, 1,278, 0,879 y 1,074 equitativamente. 

Para las variables estudiadas se tomó en cuenta los puntos críticos para asimetría de más (- 

1.5) y para Curtosis menor a 6, las variables estudiadas no excedieron este punto de corte. 

3.2. Prueba de Bondad de Ajuste 

 

Al realizar la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de 

Lilliefords se halló en el análisis de los datos una distribución no normal, como se muestra en la 

tabla 4, por lo que se optó por pruebas no paramétricas para el análisis estadístico. 
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Tabla 3 
 

Estadísticos descriptivos, media, desviación estándar, asimetría y curtosis 
 

 

Media 
Asimetría Curtosis 

n Estadístico 
Estadístico 

DE Estadístico 
Estadístico Estadístico 

Autorregulación Académica 
261

 23,25 3,185 -,319 ,391 

Postergación de Actividades 
261

 
9,79 1,652 -,009 ,094 

Aceptación / Control de 261 

Situaciones 
5,41 ,897 -,807 ,500 

Autonomía 261 5,11 1,278 ,296 ,061 

Vínculos 261 5,34 ,879 -,768 ,092 

Proyectos 261 7,39 1,074 -,905 1,594 

N válido (por lista) 261     

 

 

 
Tabla 4       

Prueba de Kolmogorov-Smirnov de las variables de estudio 

 

Autorregulación 

Académica 

Postergación 

de 

Actividades 

Aceptación 

/ Control 

de 

Situaciones 

 
Autonomía 

 
Vínculos 

 
Proyectos 

Estadístico de prueba ,105 ,133 ,308 ,160 ,293 ,286 

Sig. Asintótica 

 

(bilateral) 

 
,000c 

 
,000c 

 
,000c 

 
,000c 

 
,000c 

 
,000c 

 

 

3.3. Contraste de Hipótesis 

 

Para la interpretación de las correlaciones se utilizó los puntos de corte de Cohen (1988): 

 

.10=baja; .30=media o moderada; .50=grande o fuerte. 

 

3.3.1. Contraste Hipótesis General 

 

HG: Existe relación significativa entre procrastinación académica y bienestar psicológico en 

estudiantes de la facultad de psicología de una universidad particular de Lima. 



37  

Como podemos observar en la Tabla 5, la correlación entre Procrastinación Académica (PA) 

y Bienestar Psicológico (BP) es positiva, baja y no significativa, por tanto, no se admite la 

hipótesis general. 

Tabla 5    

Correlación entre Procrastinación Académica y Bienestar Psicológico 

   Bienestar Psicológico 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación 

Académica 

Coeficiente 

de correlación 

,111 

  Sig. (bilateral) ,073 (>0,05) 

  n 261 

 
 

3.3.2. Contraste Hipótesis Específicas 

 

H1: Existe relación significativa entre las dimensiones de procrastinación académica y las 

dimensiones de bienestar psicológico en estudiantes de la facultad de psicología de una 

universidad privada de Lima. 

Podemos observar, en la Tabla 6, que entre la dimensión Autorregulación Académica de 

Procrastinación Académica y en la dimensión Aceptación/Control de Situaciones de Bienestar 

Psicológico existe una relación positiva, muy baja y no significativa. Sin embargo, entre la 

dimensión Autorregulación Académica de Procrastinación Académica y la dimensión Autonomía 

de Bienestar Psicológico se puede observar una relación negativa, muy baja y no significativa, al 

igual que en la dimensión Autorregulación Académica de Procrastinación Académica y la 

dimensión Vínculos Sociales de Bienestar Psicológico. También, notamos que existe relación 

positiva, baja, pero altamente significativa entre la dimensión Autorregulación Académica de 

Procrastinación Académica y la dimensión Proyectos de Bienestar Psicológico. 

Tabla 6 
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Correlaciones de las dimensiones de las variables de estudio 

   Aceptación 
/ Control 

de 

Situaciones 

 
Autonomía 

 

Vínculos 

sociales 

 
Proyectos 

Rho de Spearman 
Autorregulación 

académica 

Coeficiente de 

correlación 
0,058 -0,003 0,031 ,208** 

  
Sig. (bilateral) 

0,355 

(>0,05) 

0,956 

(>0,05) 

0,621 

(>0,05) 
<,001 

  n 261 261 261 261 

 Postergación de 

actividades 

Coeficiente de 

correlación 
0,068 -0,041 -0,044 0,117 

  
Sig. (bilateral) 

0,271 
(>0,05) 

0,506 
(>0,05) 

0,479 
(>0,05) 

0,059 
(>0,05) 

  n 261 261 261 261 

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

 

 

En la Tabla 6, la dimensión Autoregulación Académica correlaciona con la dimensión 

Proyectos de manera positiva, baja (.208) y altamente significativa (.001). Con las otras 

dimensiones de Bienestar Psicológico se observan correlaciones bajas y no significativas. 

Entre la dimensión Postergación de Actividades y las dimensiones de Bienestar Psicológico 

se encontró correlaciones muy bajas y no significativas. Se corroboró parcialmente la hipótesis 

especifica 1. 

 

H2: Existen diferencias significativas en procrastinación académica en estudiantes de la 

facultad de psicología de una universidad privada de Lima, según: sexo, edad y ciclo de estudio. 

Se puede observar, en las Tablas 7, que no existen diferencias significativas en 

Procrastinación Académica, en cuanto a sexo, edad y ciclo de estudio. 

 

H3: Existen diferencias significativas en bienestar psicológico de estudiantes de la facultad 

de psicología de una universidad privada de Lima, según: sexo, edad y ciclo de estudio. 

Existen diferencias significativas en Bienestar Psicológico de acuerdo al ciclo de estudio, 

sin embargo, en cuanto a sexo y edad no existe diferencias significativas, de acuerdo a las Tabla 

7. 
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Tabla 7 

 

Procrastinación Académica y Bienestar Psicológico, según: ciclo de estudio, sexo y edad 
 

Procrastinación Académica Bienestar Psicológico 

 

 

 

 
Primero a 

Rango 

n 

Promedio 

Mann 

Whitney 

 
p 

d  
Rango 

Promedio 

 
0.046 

 
Mann 

Whitney 

 

p d 

 
0.569 

 

 

Ciclo 

quinto ciclo 

Sexto ciclo a 

97 124,29 7303 ,268 
(mínimo 

necesario) 

 

115,33 6434 ,009 
(mode 

rada) 

164 134,97 140,27 
décimo ciclo 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

 
Mujer 167 132,34 7625 ,701 

 

0.569 

(grande) 

 

 

131,25 7808 ,944 

 

0.439 
(medi 

a o 

moder 

ada) 

Hombre 94 128,62 130,56 

 

 

 

Kruskal 

Wallis 

 
 

Sig. 

 

Kruskal 

Wallis 

 
 

Sig. 

 
 

Edad 

 
17-30 años 261 14,991 0,242 

0.576 

(media o 

moderada) 

 
 

9,810 0,633 

0.377 

(medi 

a o 

moder 

ada) 

 

 
 

Asimismo, se utilizó la d de Cohen (1992) para calcular la magnitud del efecto en las 

hipótesis comparativas vinculadas al procedimiento estadístico U de Mann-Whitney con los 

puntos de corte: .10 (pequeña), .30 (mediana), .50 (grande); y con el estadístico H de Kruskal- 

Wallis con los puntos de corte: .04 (mínima necesaria), .25 (Moderada), .64 (fuerte). 



 

IV. Discusión 

 

El fin del presente estudio es determinar la relación entre procrastinación académica y 

bienestar psicológico en estudiantes universitarios de la facultad de psicología de una universidad 

privada de Lima; así como señalar la relación entre las dimensiones de ambas variables. Del mismo 

modo se planteó identificar las diferencias estadísticas entre la variable de procrastinación 

académica y bienestar psicológico según condiciones sociodemográficas. 

En relación a la hipótesis general, no se encontró correlación significativa entre 

procrastinación académica y bienestar psicológico en la muestra estudiada (,073, mayor a >0,05). 

Dominguez y Campos (2017) obtuvieron en sus variables una correlación no significativa 

al igual que en nuestra investigación, y en sus correlaciones según el sexo en las mujeres hay 

mayor autoregulación, así como mayor bienestar siendo diferente a nuestros resultados. 

Silva, Lechuga, Costa y Texeira (2020) en su investigación descriptivo e inferencial no 

pueden aseverar que los procrastinadores presentaran bajo bienestar subjetivo. 

Asimismo, Vlachopanou & Karagiannopoulou (2022) encontraron tres grupos de 

aplazadores de actividades, en los cuales podríamos haber encontrado gran cantidad de 

procrastinadores "psicológicamente estables y adaptativos" que hacen uso de sus mecanismos de 

defensa, en lugar de los procrastinadores “inmaduros e inestables en riesgo” y “defensivamente 

disonantes”. Covington (1993, citado por Busko, 1998) también lo ve como un comportamiento 

de afrontamiento. 

Dardara & Al-Makhalid (2022) en su investigación indicaron que en los patrones de 

aplazamiento y mejora del bienestar respaldan la procrastinación y esta puede actuar como un 

amortiguador adaptativo temporal para evitar problemas que deben abordarse, además los 

estudiantes que lo hacen comunican que presentan menos síntomas de estrés temporalmente. 
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Igualmente, Chang & Chang (2022) encontraron que la procrastinación académica no se 

asoció significativamente con el bienestar psicológico y los problemas de comportamiento 

externos, también, la esperanza aminoró los efectos de la procrastinación en las conductas 

problemáticas a través del bienestar psicológico, y los da como sugerencia para moderar los efectos 

del aplazamiento sobre los problemas de comportamiento a través del bienestar psicológico. 

En relación con la primera hipótesis específica que guarda relación con el primer objetivo 

específico, únicamente se encontró una relación altamente significativa entre la dimensión 

Autorregulación Académica de Procrastinación Académica y la dimensión Proyectos de Bienestar 

Psicológico, aunque positiva y baja. Esto significa que los estudiantes establecen objetivos, 

regulan, conocen y controlan sus conocimientos, motivos y conductas para adquirir el aprendizaje, 

guarda una ligera pero importante relación con el sentido que le dan a los valores, metas y 

proyectos que tienen para su vida, es decir, el plantear objetivos en la adquisición de nuevos 

conocimientos guardan una pequeña pero trascendental relación con los planes de vida que uno se 

va trazando como estudiante (Busko, 1998, Chacaltana, 2019, Ryff, 1989). En el resto de relaciones 

entre variables suelen ser bajas o muy bajas y no significativas, además, varía entre positivas y 

negativas según la relación entre las dimensiones. 

Además, Dominguez y Campos (2017) encontró relación entre la Autorregulación 

Académica en mujeres con un puntaje superior en Bienestar para el Crecimiento personal y la 

Autoaceptación, lo que nos da a conocer que quienes regulan, conocen y controlan sus 

conocimientos tiene un mayor crecimiento individual y aceptación de uno mismo. 

Asimismo, Chacaltana (2019) en su investigación descriptivo, sustantivo y correlacional 

causal, concluye que sí hay una correlación significativa entre las variables estudiadas, es decir, 

procrastinación académica, vivencias académicas y bienestar psicológico. Obteniendo que las 
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dimensiones Crecimiento Personal, la Madurez Personal y la Autoaceptación de la variable de 

Bienestar Psicológico en un nivel bajo son factores predictivos que dan lugar a la Procrastinación. 

Para Atalayin, Balkis, Tezel y Kayrak (2018), la procrastinación crea mayores dudas sobre 

sí mismos, por lo que, si hay menor autorregulación, debido a las dudas en uno mismo, habrá 

menor dirección a la realización del proyecto de vida. 

En relación a la segunda hipótesis específica, sobre las diferencias en Procrastinación 

académica de acuerdo a la edad, sexo y ciclo, no existen diferencias significativas y se encontró 

en cuanto la magnitud del efecto se obtuvo un grado de diferencia mínimo necesario en ciclo de 

estudio en cuanto a la magnitud del efecto, una gran diferencia en sexo y una diferencia moderada 

en la edad. 

Según Dominguez y Campos (2017) existen diferencias significativas en cuanto al sexo, 

habiendo mayor relación en mujeres que en hombres en cuanto a autorregulación académica y 

mayor responsabilidad. 

También se encontraron diferencias en el estudio realizado por Brando, Montes, Limonero, 

Gómez y Tomás (2021) en cuento al sexo, siendo los hombres quienes obtuvieron mayor puntaje 

en la escala de procrastinación. 

Dardara & Al-Makhalid (2022) los hombres procrastinan más que las mujeres, y apuntan 

que la edad y el sexo, son predictores de la procrastinación. 

En relación a la tercera hipótesis específica, respecto a las diferencias en Bienestar 

Psicológico según el ciclo de estudio, sexo y edad, únicamente se encontró que hay diferencias 

significativas en bienestar psicológico de acuerdo al ciclo de estudio. En cuanto a la magnitud del 

efecto se encontró diferencias moderadas en los tres grupos de estudio. 
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Al igual que Velásquez, et al. (2008) en su estudio de tipo descriptivo-correlacional 

encontraron que la edad no está relacionada al bienestar psicológico, así como, Brando et al. 

(2021), quienes estudiaron la procrastinación académica, el bienestar percibido y el riesgo suicida, 

no encontraron significancia estadística según edad. 

También, Atalayin et al. (2018) demostraron que, sin importar el sexo de los estudiantes, la 

procrastinación se da de igual forma en un buen grupo de estos. 

Yarlequé et al. (2016) exponen que existe correlación inversa entre la procrastinación y el 

bienestar psicológico en estudiantes universitarios y de institutos superiores de Lima y Junín, es 

decir, que los más procrastinadores son quienes presentan menor bienestar psicológico. 

De igual forma, Brando et al. (2021) obtuvieron una relación negativa y significativa entre 

la procrastinación y el bienestar percibido. Además, Silva et al. (2020), y Atalayin et al. (2018) 

están de acuerdo con que a mayor procrastinación académica menor será el bienestar psicológico, 

alcanzando puntajes más bajos en sus calificaciones (Vlachopanou & Karagiannopoulou, 2022). 

Además, en cuanto a las características sociodemográficas, en el estudio de tipo descriptivo- 

correlacional realizado por Velásquez et. al. (2008) sobre el Bienestar psicológico, asertividad y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios en una universidad de Lima, se hallaron 

diferencias según sexo en bienestar psicológico, siendo mayor el nivel en hombres que en mujeres. 

Resultados similares obtuvieron Dominguez y Campos (2017) en su estudio de satisfacción 

con los estudios, como parte del bienestar, sobre la procrastinación académica en estudiantes 

donde las correcciones de las variables estudiadas según el sexo son diferentes. 

Muy distinto a Brando et al. (2021), quienes concluyen que los hombres superaban a las 

mujeres en puntuación en cuanto a la procrastinación académica, el bienestar percibido y el riesgo 

suicida. 
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Existen limitaciones en la investigación, en primer lugar, los insuficientes artículos de 

investigación donde se encuentren relacionadas las variables de Procrastinación Académica y 

Bienestar Psicológico en estudiantes universitarios con los mismos cuestionarios. En segundo 

lugar, la aplicación de los cuestionarios fue con formato virtual, por lo que los participantes debían 

contar con suficiente conectividad para acceder y resolver las escalas. Además, el tiempo asignado 

para la resolución de los cuestionarios fue breve por motivos de horario de estudio y 

responsabilidades académicas de los estudiantes universitarios. En cuanto a los sesgos, la 

aplicación se realizó antes de pandemia, por lo que los participantes no respondieron con la 

seriedad debido o a conciencia y a conveniencia de los que según creen es la respuesta con ausencia 

de experticia. 



 

V. Conclusiones 

 

En relación a la hipótesis general, no se encontró relación significativa entre procrastinación 

académica y bienestar psicológico. 

En la hipótesis especifica uno, se encontró una relación altamente significativa entre las 

dimensiones de Autorregulación Académica de Procrastinación Académica y Proyectos de 

Bienestar Psicológico. 

En la hipótesis especifica dos, sobre las diferencias en procrastinación académica sobre 

diferencia en ciclo de estudios, sexo y edad, en el primer caso se encontraron las diferencias 

mínimas requeridas. Además, Se encontraron grades diferencias por el sexo y medianas diferencias 

por la edad. 

En la hipótesis especifica tres, sobre las diferencias de bienestar psicológico en relación al 

ciclo de estudio, sexo y edad, se encontró que el grupo que acababa de ingresar a estudios 

superiores y el grupo que esta por graduarse tenían diferencias significativas en el bienestar en 

relación con los diferentes periodos de estudio. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se brindarían para las siguientes investigaciones serían las 

expuestas a continuación: 

 

Las variables de procrastinación académica y bienestar psicológico están relacionadas a 

deserción universitaria, depresión y riesgo suicida, que son afines en otros estudios, las cuales se 

exhorta a profundizar. 

 

Con el fin de replicar el estudio se sugiere realizar investigaciones en diferentes puntos del 

país, observando si confirman o replican las conclusiones obtenidas. Asimismo, asociar las 

variables a las consecuencias debido a la pandemia y las condiciones de las clases virtuales. 

 

También, con los resultados obtenidos implementar programas de educación psicológica 

sobre la procrastinación académica y el bienestar psicológico en estudiantes de entornos 

universitarios, integrándolo con talleres de regulación emocional y desarrollo de un plan de vida 

para jóvenes que piensan postular a una educación profesional; así como programas de 

intervención en estudiantes universitarios que se encuentran en sus primeros ciclos de estudio, para 

reducir los casos de bajo bienestar psicológico y abandono universitario. 
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ANEXO A 

 

Matriz de Consistencia 

 

Título: Procrastinación Académica y Bienestar Psicológico en estudiantes de una universidad 

privada de Lima. 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

G
E

N
E

R
A
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¿Cuál es  la 
relación entre 

procrastinación 

académica   y 

bienestar 

psicológico en 

estudiantes de 

la facultad de 

psicología de 

una 

universidad 

privada  de 
Lima? 

Analizar la relación 
entre procrastinación 

académica y bienestar 

psicológico en 

estudiantes de la 

facultad de psicología de 

una universidad privada 
de Lima. 

Existe relación 
significativa  entre 

procrastinación 

académica y bienestar 

psicológico   en 

estudiantes de la facultad 

de psicología de una 

universidad privada de 
Lima. 

  

 

 
 

Investigación 

empírica de 

estrategia 

asociativa, con 

diseño 

correlacional 

simple transversal 

(Ato, López y 

Benavente, 2013). 

Muestreo de tipo no 

probabilístico por 
conveniencia 

(Hernández- 

Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

 

 
 

 

Técnica 

cuantitativa con 

diseño descriptivo 

correlacional, 

Escala  de 
Procrastinación 

Académica (EPA), 

Escala de Bienestar 

Psicológico para 

Adultos (BIEPS-A) 

y SPSS 24. 

  Procrastinación 
Académica 

[Autorregulación 

Académica (2, 5, 

6, 7, 10, 11, 12, 

13, 14) y 

Postergación de 

Actividades (1, 

8, 9)] 

 
 

 

 
 

 

 
Bienestar 

Psicológico 

[Aceptación / 

Control de 

Situaciones (2, 

11, 13), 
Autonomía (4, 9, 

12), Vínculos 

Sociales (5, 7, 8) 

y Proyectos (1, 

3, 6, 10)] 

 1. Identificar    la 

relación entre las 

dimensiones   de 

procrastinación 
académica y las 

dimensiones   de 

bienestar 

psicológico   en 

estudiantes de la 

facultad   de 

psicología de una 

universidad privada 
de Lima. 

1. Existe relación 

significativa   entre 

las dimensiones de 

procrastinación 
académica  y  las 

dimensiones     de 

bienestar 

psicológico     en 

estudiantes  de   la 

facultad     de 

psicología   de   una 

universidad privada 

de Lima. 

E
S
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 2. Identificar las 

diferencias  en 

procrastinación 

académica  en 

estudiantes de la 

facultad  de 
psicología de una 

universidad privada 

de Lima, según: 

sexo, edad y  ciclo 
de estudio. 

2. Existen diferencias 

significativas  en 

procrastinación 

académica  en 
estudiantes de  la 

facultad  de 

psicología de una 

universidad privada 

de Lima, según: 

sexo, edad y ciclo de 

estudio. 

  3. Identificar las 

diferencias  en 

bienestar 

psicológico  de 

estudiantes de la 

facultad  de 

psicología de una 

universidad privada 
de Lima, según: 

sexo, edad y ciclo 

de estudio. 

3. Existen diferencias 

significativas  en 

bienestar 

psicológico  de 

estudiantes de  la 

facultad  de 
psicología de una 

universidad privada 

de    Lima,    según: 

sexo, edad y ciclo de 

estudio. 
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