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RESUMEN 

La procrastinación académica se caracteriza por la predisposición a aceptar una recompensa menor a 

corto plazo que una recompensa mayor a largo plazo, algo que suele suceder porque los estudiantes se 

orientan más al presente que al futuro; en cuanto a la ansiedad un estado que comprende síntomas físicos 

y cognitivos como palpitaciones, temblores, miedo y preocupación excesiva que colocan al individuo, 

ambas variables son problemas frecuentes entre los estudiantes universitarios. Por ello, este artículo 

tuvo el objetivo de determinar la relación entre estas variables. La metodología utilizada fue la revisión 

sistemática de tipo cualitativa, en la que se analizaron 22 investigaciones provenientes de las bases de 

datos ProQuest, EBSCO y Scielo. De estas, el 45.45% se obtuvieron de ProQuest, el 31.82% son 

estudios realizados en Perú y un 31.82% se publicaron en el 2022. Finalmente, se concluye que las 

variables mantienen una relación que es parte de un ciclo de causas y consecuencias. 
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Academic Procrastination and Anxiety in College Students: A Systematic 

Revision of the Literature  

 

ABSTRACT 

Academic procrastination is characterized by the predisposition to accept a smaller short-term reward 

than a larger long-term reward, something that usually happens because students are more present-

oriented than future-oriented; Regarding anxiety, a state that includes physical and cognitive symptoms 

such as palpitations, tremors, fear and excessive worry that make the individual sick, both variables are 

frequent problems among university students. Therefore, this article had the objective of determining 

the relationship between these variables. The methodology used was a qualitative systematic review, in 

which 22 investigations from the ProQuest, EBSCO and Scielo databases were analyzed. Of these, 

45.45% were obtained from ProQuest, 31.82% are studies carried out in Peru and 31.82% were 

published in 2022. Finally, it is concluded that the variables maintain a relationship that is part of a 

cycle of causes and consequences. 
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INTRODUCCIÓN 

La procrastinación hace referencia a la conducta de postergar una actividad que sea considerada 

complicada o poco interesante, justificando este aplazamiento continuamente mediante la convicción 

de que se realizará después (Estrada et al., 2022).  Está presente en diversos ámbitos y se manifiesta en 

distintas formas entre la que destaca la procrastinación académica, que genera graves consecuencias 

cuando no se maneja de manera adecuada (Herut y Gorfu, 2024). Este tipo de procrastinación se define 

como la acción que realizan los estudiantes al posponer tareas necesarias para lograr el éxito académico 

a pesar de que reconocen su importancia, debido a esto, no es abordada simplemente como una dilación 

o tardanza (Aspée et al., 2021).   

La procrastinación académica se caracteriza por la predisposición a aceptar una recompensa menor a 

corto plazo que una recompensa mayor a largo plazo, algo que suele suceder porque los estudiantes se 

orientan más al presente que al futuro (Brenlla et al., 2022). Esta conducta es considerada un rasgo de 

personalidad que conlleva a que el estudiante tenga dificultad para adaptarse y forme un autoconcepto 

negativo, reduciendo sus niveles de bienestar (Dardara y Al-Makhalid, 2022). Se divide en dos 

clasificaciones principales, la primera es la procrastinación esporádica, donde el estudiante no realiza 

ciertas actividades debido a una gestión del tiempo inadecuada; y la procrastinación crónica, en donde 

la postergación de tareas es frecuente, ya que se realizan actividades sencillas y placenteras, en lugar de 

otras más complejas (Chavez et al., 2021).  

La ansiedad se define como un estado que comprende síntomas físicos y cognitivos como palpitaciones, 

temblores, miedo y preocupación excesiva que colocan al individuo en alerta (Anglas, 2023). Es un 

conjunto de emociones poco placenteras que se relacionan con pensamientos negativos que surgen 

cuando el individuo se encuentra en una situación que, según a su percepción, es desafiante (Palacios 

et al., 2022). Sin embargo, también es considerada una respuesta que permite la adaptación al entorno, 

ya que aparece cuando hay un factor que amenaza la tranquilidad y se exige un mejor desempeño; sin 

embargo, cabe resaltar que cuando los niveles de ansiedad son elevados, se comienza a considerar un 

trastorno que afecta a la vida diaria de las personas (Chávez, 2021).  

Este término se emplea cada vez más en el contexto académico, sobre todo cuando se acerca el fin de 

un ciclo universitario, dado que la cantidad de actividades y exámenes aumenta (Chávez y De Los Ríos, 
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2023). En estos días, una gran cantidad de estudiantes universitarios reportan sentir ansiedad con 

frecuencia, por lo que se considera un problema común que, si no es abordado correctamente, podría 

afectar a su vida académica y personal (Amaro et al., 2024). Esto se debe a que el incremento de la 

ansiedad causado por los constantes desafíos en el ámbito estudiantil impacta de manera negativa en la 

salud mental del alumnado, perjudicando su bienestar y dando como resultado, un rendimiento 

académico menor (Rasouli, 2024).  

En la vida universitaria, será necesario el desarrollo de habilidades como la gestión de tiempo y la 

organización, que permitan que el estudiante se desenvuelva de manera eficiente en distintas áreas 

(Estrada y Mamani, 2020). No obstante, se debe tomar en cuenta que la exigencia de una universidad 

es mayor que en una escuela, por lo que los jóvenes necesitan adquirir nuevos hábitos para que adaptarse 

a esta nueva etapa, y es en este proceso donde comienzan a aplazar tareas por otras más sencillas, es 

decir, empiezan a procrastinar (Pichen y Turpo, 2022). La procrastinación académica se ha vuelto un 

problema común en la educación superior y diferentes factores se encuentran relacionados con esta 

conducta, entre los que destacan: la distracción por el uso de internet, falta de autodisciplina, mala 

organización del tiempo, estrés y, por supuesto, ansiedad (Duda y Gallardo, 2022). 

Si se encuentra en un nivel moderado, la ansiedad podría contribuir a la realización de actividades 

académicas, no obstante, si este nivel se eleva, afectará al proceso de aprendizaje (Furlan y Martínez, 

2023). Esto último suele ocurrir cuando un estudiante procrastina, puesto que empiezan a preocuparse 

por el poco tiempo que tiene para completar una tarea o prepararse para un examen, y la ansiedad puede 

llegar al extremo de interferir en los procesos cognitivos, generando malestar en ellos (Manchado y 

Hervías, 2021). Adicionalmente, es necesario resaltar que la ansiedad no solo es una consecuencia, sino 

también la causa de la postergación académica, debido a que aparece cuando los estudiantes deben 

enfrentarse a nuevas tareas o desafíos (López et al., 2020).  

Analizando la información expuesta, es posible observar que la procrastinación académica y la ansiedad 

mantienen un relación estrecha. Es por ello, que la investigación de esta conducta ha tomado relevancia 

en el ámbito universitario,  dado que afecta a la formación de futuros profesionales e incluso, estudios 

afirman que los niveles de procrastinación incrementan en el trascurso de la carrera; mientras que la 

ansiedad también es considerada un problema frecuente entre los estudiantes universitarios, por lo que 
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se necesita atención en estos casos (López, 2021; Altamirano y Rodriguez, 2021; Rivera et al., 2022). 

No obstante, a pesar de esta problemática e interés, no existen muchas investigaciones en Perú que 

involucren que ambas variables y, sobre todo, a la procrastinación académica (Pichen y Turpo, 2022).  

En España, la investigación de Martín et al. (2022) en universitarios concluyó que el 84.6% tiende a 

procrastinar con regularidad y que al 49.6% le parece un comportamiento problemático, además se 

menciona que la razón más frecuente es la ansiedad por evaluaciones. Manchado y Hervías (2021) 

confirman este último resultado, ya que un estudio en el mismo país reveló que el 28.9% presenta un 

nivel alto de ansiedad ante exámenes y el 45.3%, un nivel medio, asimismo, la procrastinación resultó 

ser una conducta frecuente, dado que puntuación media fue de 30.3 puntos cuando el mínimo es 14 

puntos. Por otro lado, el estudio de Estremadoiro (2021) realizado en una universidad privada en 

Bolivia, demuestra que el 91% de los estudiantes mantienen un nivel de procrastinación medio y que 

las tareas, sesiones de estudio y lecturas son las actividades aplazadas con mayor frecuencia, además, 

entre los motivos más señalados se encuentran la ansiedad por evaluaciones y una deficiente gestión de 

tiempo.  

En Perú, la investigación de Estrada y Mamani (2020) realizada en una universidad de Madre de Dios, 

concluye que el 48,2% de los estudiantes presentan niveles altos de procrastinación académica, el 39,1% 

tiene niveles moderados de ansiedad y que una mayor postergación de actividades conllevará a que el 

nivel de ansiedad aumente y afecte al desempeño académico. Del mismo modo, Estrada et al. (2022), 

en un estudio realizado en el mismo departamento, determinaron que el 42.9% de los estudiantes tienen 

un nivel medio de procrastinación académica y un 22.2%, un nivel alto, además, se encontró relación 

con el estrés académico. Por otra parte, en el departamento de Arequipa, la investigación realizada por 

Calizaya et al. (2024) precisó que el 62% de universitarios mantiene una alta procrastinación académica 

mientras que el 74% porsterga otras actividades, e incluso destaca que la tendencia a esta conducta se 

pesenta en estudiantes de los primeros ciclos académicos. En Lambayeque no se encontraron 

investigaciones que involucren a las variables. 

Teniendo en cuenta la información presentada, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación de 

la procrastinación académica y la ansiedad en estudiantes universitarios? Y, en consiguiente, el objetivo 

general es: Determinar la relación de la procrastinación académica y ansiedad en estudiantes 
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universitarios. Este artículo de revisión se desarrolla porque el desempeño académico es escencial en la 

educación superior, dado que determina en gran parte la calidad del profesional egresado, por lo que 

debe existir un mayor conocimiento y abordaje acerca de factores que afecten al funcionamiento del 

estudiante, tales como la procrastinación académica y la ansiedad. Además, esta investigación tiene la 

finalidad de exponer los estudios elaborados teniendo en cuenta a las variables presentadas para mostrar 

el avance en los últimos años, explicar su relación y visibilizar la problemática presentada. 

METODOLOGÍA 

El presente artículo utilizó la revisión sistemática del tipo cualitativa como metodología y se enfocó en 

analizar la procrastinación académica y ansiedad en estudiantes universitarios, así como determinar su 

relación. La revisión sistemática es considerada una recopilación de artículos que sean de utilidad para 

contestar una pregunta de investigación científica y su proceso debe ser descrito de manera 

comprensible para el lector, desde la elección de artículos hasta el análisis de los resultados (Salcido et 

al., 2021). Es cualitativa, ya que los resultados de las investigaciones encontradas son presentados de 

manera descriptiva, organizando esta información en categorías utilizando tablas y figuras, sin la 

necesidad de realizar un análisis estadístico (García, 2022, García y Ramos, 2024). Es así como, 

considerando el avance en los estudios, el acceso masivo a fuentes de datos y la gran cantidad de 

información que puede encontrarse en la actualidad, se vuelve necesario emplear métodos sistemáticos 

para diferenciar los artículos que pueden aportar a la respuesta de una pregunta de investigación, 

dejando de lado los que no proporcionan contenido importante (García, 2022).  

En la muestra, se utilizaron un total de 22 artículos que fueron investigaciones acerca de la 

procrastinación académica y ansiedad, así como su posible relación con otros factores que intervienen. 

Para obtenerlos, se realizó una búsqueda en las bases de datos: EBSCO, ProQuest y Scielo, las cuales 

demostraron tener los resultados necesarios para esta revisión sistemática que fue llevada a cabo 

teniendo en cuenta la declaración PRISMA. Del mismo modo, se consideraron artículos que fueron 

publicados desde el 2020 hasta el 2023, que estén en los idiomas español e inglés y se emplearon las 

palabras clave: “Procrastinación”, “ansiedad”, “estudiantes”, “universitarios”, “procrastination”, 

“anxiety”, “students” y “university”. 

El procedimiento para la recolección de artículos fue similar en todas las bases. Las palabras clave se 
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combinaron de distintas maneras para obtener una mayor cantidad de resultados, se aplicaron filtros con 

la finalidad de conseguir una mayor precisión en la búsqueda y, de acuerdo con la lectura del título y 

resumen, se verificó que los artículos sean aptos para el objetivo de esta revisión. Asimismo, se 

consideraron los criterios de inclusión: a) Estudios relacionados a la psicología, b) Investigaciones que 

tuvieran como enfoque principal a la procrastinación académica y/o la ansiedad, c) Estudios que 

contengan información necesaria para analizar las variables; mientras que los de exclusión fueron: a) 

Investigaciones enfocadas en estudiantes de secundaria o docentes, b) Estudios no realizados en el 

contexto académico, c) Investigaciones para validar cuestionarios o escalas de las variables. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la revisión y análisis de los artículos incluidos, se elaboraron una tabla y tres gráficos, con la 

finalidad de visualizar la sistematización de estos. 

Tabla 1 Sistematización de artículos según autoría, país, título y conclusiones 

N° Autor País Base de datos Título Conclusiones 

01 Jaen et al. 

(2020) 

México EBSCO Ansiedad y 

depresión en 

estudiantes 

universitarios: 

Factores asociados 

con estilos de vida 

no saludables 

Hay presencia de niveles altos de 

ansiedad y depresión, que se 

presentan en mayor proporción en las 

mujeres (70%), a comparación de los 

hombres (32%). Asimismo, los 

factores relacionados son: consumo 

de tabaco y alcohol, inactividad física 

e inadecuados hábitos de sueño. 

02 Vinaccia y 

Ortega 

(2020) 

Colombia EBSCO Variables 

asociadas a la 

ansiedad-

depresión en 

estudiantes 

universitarios. 

El 57.7% presenta síntomas de 

ansiedad, el 32.2%, síntomas de 

depresión y 28.9%, ambos. Las 

personas más propensas a tenerlos 

son mujeres, divorciadas, de raza 

indígena y que tienen hijos. 

03 Coura et al. 

(2021) 

Brasil EBSCO Prevalence and 

factors associated 

with anxiety 

among university 

students of health 

sciences in Brazil: 

findings and 

implications 

La investigación mostró un alto nivel 

de prevalencia de ansiedad entre los 

estudiantes de Ciencias de la Salud. A 

su vez, la probabilidad de 

desarrollarla aumenta desde los 

estudiantes que han sufrido violencia 

física o psicológica, tienen 

pensamientos suicidas o cuyos padres 

fallecieron, hasta quienes se sienten 

insatisfechos con algún curso o se 

encuentran el periodo de exámenes. 
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04 Gimenez 

(2021) 

Argentina EBSCO Think Stressful 

Thoughts: Stress, 

Anxiety and 

Depression in 

College Students 

El estrés, ansiedad y depresión están 

presentes en la vida académica y 

aparecen como resultado de mala 

gestión de tiempo, ansiedad ante 

exámenes y presión académica. 

 

05 Dominguez 

et al. (2023) 

Perú EBSCO Influencia de la 

Dependencia al 

Smartphone sobre 

la procrastinación 

académica en 

estudiantes 

universitarios: 

diferencias según 

sexo. 

La DS origina una menor 

autorregulación académica y un nivel 

mayor de procrastinación académica. 

La influencia de la DS en la 

autorregulación académica fue mayor 

en las mujeres, mientras que su 

relación con la procrastinación 

académica fue más frecuente en los 

hombres. 

 

06 Estrada y 

Mamani 

(2020) 

Perú ProQuest Procrastinación 

académica y 

ansiedad en 

estudiantes 

universitarios de 

Madre 

de Dios, Perú 

 

Los hallazgos muestran que el 48.2% 

de los estudiantes presentan altos 

niveles de procrastinación y el 39% 

presenta moderada ansiedad; además 

se halla relación directa y 

significativa entre ambas. 

07 Burgos y 

Salas (2020) 

Perú ProQuest Procrastinación y 

Autoeficacia 

académica en 

estudiantes 

universitarios 

limeños 

Se halló que la procrastinación se 

correlaciona negativamente con la 

autoeficacia, que los estudiantes de 

ciclos intermedios tienen mayores 

niveles de postergación de 

actividades y que las mujeres tienen 

un mayor nivel de autorregulación 

académica 

 

08 Da 

Conceição y 

Pinheiro 

(2021) 

Brasil ProQuest Academic 

procrastination in 

university 

students: a 

systematic review 

of the literature 

 

Se destaca el carácter nocivo de la 

procrastinación académica, así como 

la falta de autorregulación y 

estrategias de estudio en quienes 

presentan esta conducta. 

09 Escolar et al. 

(2021) 

España ProQuest Influencia de la 

ansiedad en la 

formación inicial 

del maestro de 

educación infantil 

La ansiedad incrementa en periodos 

de exámenes, además, un alto nivel 

influye negativamente en la 

adquisición de competencias en las 

asignaturas que, a la vez disminuyen 

el rendimiento académico 

 

10 Lai et al. 

(2022) 

China ProQuest Metacognition and 

Academic 

Procrastination: 

A Meta‑Analytical 

Examination 

Se encuentra una relación negativa y 

significativa entre la metacognición y 

procrastinación pasiva (inconsciente), 

ya que puede reducirla, pero no es 

eficaz influyendo en la 

procrastinación activa (consciente). 



pág. 9583 
 

11 Tisocco y 

Fernández 

(2022) 

Argentina ProQuest Structural 

Relationships 

Between 

Procrastination, 

Academic 

Motivation, and 

Academic 

Achievement 

Within University 

Students: A Self-

determination 

Theory Approach 

Los resultados demuestran que la 

procrastinación mantiene una 

relación negativa y significativa con 

la motivación intrínseca y con el 

rendimiento académico. Es decir, que 

un bajo nivel de motivación produce 

procrastinación, así como un alto 

nivel de este ocasiona un bajo 

rendimiento académico. 

12 Gil y 

Umerenkova 

(2022) 

Colombia ProQuest Experiencias y 

emociones sobre 

la procrastinación 

en alumnado 

universitario con 

diferentes niveles 

de riesgo 

académico 

Se destacan factores relacionados a la 

procrastinación. Los internos son 

mala gestión de tiempo, pereza, 

deficiente autorregulación y pocas 

habilidades sociales. Los externos 

incluyen trabajos grupales, tipos de 

evaluaciones y estilo del profesor. 

13 Cevallos y 

Zumárraga 

(2022) 

Ecuador ProQuest Self-efficacy, 

procrastination 

and academic 

performance in 

university students 

in Ecuador 

La procrastinación académica influye 

de manera negativa en el rendimiento 

académico y la autoeficacia se 

relaciona indirectamente con este a 

través de la procrastinación. Además, 

el rendimiento académico es decisivo 

en los primeros ciclos de la carrera 

principalmente en universidades 

privadas. 

14 Araya et al. 

(2023) 

Chile ProQuest Procrastination in 

University 

Students: A 

Proposal of a 

Theoretical Model 

Los factores que más influyen en la 

procrastinación se relacionan son las 

dimensiones: psicológica 

(motivación, inteligencia emocional), 

social (género, edad) y académica 

(hábitos de estudio, rendimiento 

académico). 

15 Batista et al. 

(2023) 

Brasil ProQuest Síntomas de 

depresión, 

ansiedad y estrés 

en estudiantes del 

área de la salud e 

impacto en la 

calidad de vida 

El 31.4% de los estudiantes presentan 

síntomas de ansiedad graves, 

afectando en la calidad de vida, 

especialmente en el dominio 

ambiente que involucra el entorno, 

recreación, protección y seguridad. 

También disminuye el rendimiento 

académico y salud mental, así como 

aumenta el riesgo de suicidio. 

16 Armas et al. 

(2021) 

Perú Scielo Trastornos del 

sueño y ansiedad 

de estudiantes de 

Medicina del 

primer y último 

año en Lima, Perú 

El 23.3% de los estudiantes de 

Medicina presentaron ansiedad 

moderada a grave, además, son los de 

menor edad quienes la padecen con 

más frecuencia. El insomnio se 

confirma como un factor asociado. 
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17 Arntz et al. 

(2022) 

Chile Scielo Relación de 

variables 

sociodemográficas 

con niveles de 

depresión, 

ansiedad y estrés 

en estudiantes 

universitarios 

El 54.82% de los estudiantes de 

carreras de ciencias de la salud 

presentan ansiedad y se encuentra 

relación con el rendimiento 

académico, ser mujer y estudiar la 

carrera de Nutrición y Dietética. 

18 Arteaga et 

al. (2022) 

Ecuador Scielo Adicción a redes 

sociales y 

procrastinación 

académica en 

universitarios de la 

selva peruana 

La mayoría de los estudiantes 

presentan un nivel medio en ambas 

variables (38.8% en adicción a redes 

sociales y 43.1% en procrastinación 

académica), asimismo, no se halló 

correlación entre estas. 

19 Corrales et 

al. (2022) 

Perú Scielo Asociación entre 

procrastinación y 

estrés académico 

en estudiantes 

peruanos de 

segundo año de 

medicina 

Se encontró evidencia de la 

correlación entre la procrastinación y 

estrés académico, asimismo, se halló 

que más de la tercera parte de los 

estudiantes tiene niveles altos de 

procrastinación. 

20 Aguilar et al. 

(2023) 

Perú Scielo Características 

asociadas a la 

depresión, 

ansiedad y estrés 

en estudiantes 

universitarios 

La mayoría de los estudiantes 

presentan una ansiedad leve y sus 

factores relacionados y predictores 

son: rango de edad de 25-34 años, 

tener una carrera previa, diagnóstico 

de enfermedad crónica y trabajar y 

estudiar a la vez. 

21 Chui et al. 

(2023) 

Perú Scielo Ansiedad, 

depresión y uso 

excesivo de 

Internet en la 

calidad de sueño 

de estudiantes de 

medicina 

veterinaria y 

zootecnia 

Los resultados demuestran que el uso 

excesivo del internet aumenta los 

niveles de ansiedad de manera 

significativa, y que esta última afecta 

a la calidad de sueño. 

22 Chávez et al. 

(2023) 

Ecuador Scielo Procrastinación 

académica y 

dependencia al 

dispositivo móvil 

en estudiantes 

universitarios 

Existe un nivel alto en la 

procrastinación académica (46.1%) y 

un nivel moderado en la dependencia 

al dispositivo móvil (59.3%), también 

se halló una correlación directa entre 

ambas variables. 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 1. Diagrama de flujo de los Elementos de Información Preferidos para la Revisión Sistemática 

y el Metaanálisis (PRISMA). 

 
Nota: Elaboración propia tomado del modelo PRISMA. 

 

En la Figura 1 se presenta el proceso de recolección de artículos en la revisión sistemática. La primera 

búsqueda en las bases de datos EBSCO, ProQuest y Scielo arrojaron 6329 resultados, los cuales se 

redujeron a 718 cuando se aplicaron filtros para obtener una mayor exactitud. Posteriormente, se realizó 

una lectura del título y resumen y se eligieron 58 para una evaluación más detallada. Estos últimos, 

fueron sometidos a los criterios de inclusión y exclusión, quedando 22 artículos. 
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Figura 2 Sistematización de información según base de datos. 

 

La Figura 2 representa la cantidad de estudios incluidos por cada base de datos, de las cuales se muestra 

que el mayor número de artículos proviene de ProQuest con el 45.45% (N=10), al que le sigue Scielo 

con un 31.82% (N=7) y por último está EBSCO con el 22.73% (N=5). 

Figura 3 Sistematización de información segú país

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En la Figura 3 se observan los 22 artículos elegidos de la revisión sistemática, de los cuales la mayoría 

proceden de Perú con 31.82% (N=7), seguido de Ecuador y Brasil, ambos con 13.63% (N=3), Chile, 

Colombia y Argentina también comparten la misma cantidad con 9.09% (N=2), por último, están 

España, China y México con 4.55% (N=1) cada uno. 
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Figura 4 Sistematización de información según año de publicación. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En la Figura 4, los artículos han sido clasificados de acuerdo con el año en que fueron publicados. Se 

observa que la mayor cantidad de ellos se pertenecen al 2022 con 31.82% (N=7), seguido del 2023 con 

27.27%N=6 (); por último, están los del 2021 con 22.73% (N=5) y del 2020 con 18.18% (N=4). 

Es necesario que los estudiantes universitarios desarrollen diversas capacidades para desempeñarse 

adecuadamente en un contexto académico; sin embargo, muchas veces este proceso es obstaculizado 

por factores que amenazan su adecuado rendimiento. En consecuencia, cuando estos problemas no son 

detectados a tiempo, escalan a situaciones más complejas que afectan a la adquisición de conocimientos 

y competencias que serán necesarias en el futuro cuando sean profesionales. Es por ello que el presente 

artículo tuvo el objetivo de investigar la procrastinación académica y ansiedad en esta población a través 

diversos estudios actualizados y, finalmente, determinó la relación entre las dos variables presentadas. 

La metodología utilizada fue la revisión sistemática del tipo cualitativa. De acuerdo con la declaración 

PRISMA, se incluyeron 22 artículos que fueron obtenidos de las bases de datos EBSCO, Scielo y 

ProQuest; además, se consideraron los estudios publicados en el periodo de 2020 a 2023 y que 

estuvieran en el idioma español o inglés.  

El proceso para la búsqueda y recolección fue el mismo para todas las bases y se consideraron como 

criterios de inclusión que tengan relación con la psicología, estar enfocados principalmente a las 

variables y contener información importante; mientras que los de exclusión comprenden 
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investigaciones con población no universitaria, no realizadas en el contexto académico y validaciones 

de escalas o cuestionarios. 

La procrastinación académica aparece cuando los estudiantes no logran adecuarse a la vida 

universitaria, no se organizan y comienzan a postergar actividades complejas por otras más simples 

(Pichen y Turpo, 2022).  Es por esto que representa una dificultad bastante común en la que intervienen 

distintos factores como la inadecuada gestión de tiempo, estrés o ansiedad (Duda y Gallardo, 2022). 

Esta última es considerada una consecuencia de la procrastinación, ya que se genera por la preocupación 

de no tener el tiempo suficiente para realizar una tarea o estudiar (Manchado y Hervías, 2021). 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que sentir ansiedad es normal, pero un alto nivel de ansiedad 

interferiría en los procesos cognitivos y el aprendizaje (Furlan y Martínez, 2023). 

En cuanto a los resultados de la revisión sistemática, se encontró que existen diversos factores asociados 

a las variables presentadas. La procrastinación académica mantiene relación directa con algunos de 

ellos, como indican Dominguez et al. (2023) y Chávez et al. (2023) que muestran que una mayor 

dependencia al smartphone incrementa los niveles de esta conducta. De manera similar, Arteaga et al. 

(2022) investigaron su relación con la adicción a las redes sociales, no obstante, no halló correlación 

entre ambas variables. Caso contrario al estudio de Corrales et al. (2022), quienes además de detectar 

niveles altos de procrastinación entre los estudiantes, encontraron correlación con estrés académico. 

Naturalmente, también existen factores que se relacionan de manera indirecta, por ejemplo, Burgos y 

Salas (2020) así como Cevallos y Zumárraga (2022), hallaron que altos niveles de autoeficacia 

disminuyen los niveles de procrastinación. Tisocco y Fernández (2022), señalan que la procrastinación 

académica se relaciona indirectamente con la motivación intrínseca y el rendimiento académico. Lai et 

al. (2022) investigaron su relación con la metacognición y encontraron que mantiene una relación 

indirecta con la procrastinación pasiva, que es la acción inconsciente de postergar actividades; sin 

embargo, no influye en la procrastinación activa, en donde la conducta es consciente ya que hay 

individuos que consideran que trabajan mejor cuando están bajo presión. 

Otros autores como Da Conceição y Pinheiro (2021) destacan que la escasa autorregulación académica 

e inadecuadas estrategias de estudio son las causas más comunes de la procrastinación académica. 

Mientras que Gil y Umerenkova (2022) muestran que existen factores internos como la pereza, mala 
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gestión de tiempo y pocas habilidades sociales, así como externos, que comprenden los tipos de 

evaluaciones, modo de enseñanza de profesores y trabajos grupales. Por otro lado, Araya et al. (2023) 

los dividen en dimensiones, señalando que las de mayor influencia son la psicológica, que incluye la 

motivación e inteligencia emocional; la social, donde aparecen el género y edad; y la académica, que 

implica el rendimiento académico y los hábitos de estudio. 

La ansiedad también se presenta de manera frecuente entre los estudiantes, como lo señalan Vinaccia y 

Ortega (2020), quienes encontraron que una gran parte de ellos la manifiesta e incluso algunos muestran 

síntomas de depresión en conjunto, asimismo, destacan que el género más propenso a tenerla es el 

femenino. Respecto a los factores asociados, Chui et al. (2023) demuestran en su estudio que el uso 

excesivo de internet aumenta los niveles de ansiedad y que, a la vez, esta afecta negativamente a la 

calidad de sueño. Estrada y Mamani (2020), por otra parte, investigan su relación con la procrastinación 

académica encontrando que mientras esta conducta continúe en los estudiantes, se generarán mayores 

niveles de ansiedad. 

Ahora bien, entre otras características asociadas, el estudio de Aguilar et al. (2023) encuentra que las 

personas propensas a desarrollar ansiedad son quienes se encuentran en un rango de 25 a 34 años, 

estudiaron una carrera previa, han sido diagnosticados con enfermedades crónicas y trabajan y estudian 

a la vez. De la misma manera, Jaen et al. (2020) hallaron como factores relacionados al consumo de 

tabaco y alcohol, inactividad física e inadecuados hábitos de sueño. Gimenez (2021) reitera la 

prevalencia de la ansiedad en la vida académica y la vincula con la mala gestión de tiempo y presión 

académica, mientras que Escolar et al. (2021) indica que esta incrementa en periodos de exámenes y 

que afecta la adquisición de competencias, resultando en un bajo rendimiento académico. 

El área de Ciencias de la Salud es una población que ha sido continuamente investigada. Tal es el caso 

de Coura et al. (2021), que demostraron que estos estudiantes mantienen altos niveles de ansiedad, 

además, su tendencia aumenta en quienes presentan casos graves de situaciones que afectan a su salud 

mental y los que se sienten insatisfechos con alguna asignatura o se encuentran en periodo de exámenes. 

Del mismo modo, Batista et al. (2023) encuentran que los síntomas de ansiedad grave afectan a la 

calidad de vida y, en específico, al dominio ambiental, que involucra la protección y seguridad. El 

estudio de Arntz et al. (2022), además de hallar que más de la mitad de los estudiantes presentan 
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ansiedad, indica que la carrera de Nutrición y Dietética es en donde se encuentran la mayoría de los 

casos. Armas et al. (2021) investigan en estudiantes de la carrera de Medicina y encuentra que la 

ansiedad suele manifestarse en los más jóvenes y que se asocia con el insomnio. 

Los artículos incluidos se sistematizaron según la base de datos, país de origen y año de publicación. 

En el primero, se encontró que el 45.45% provienen de ProQuest, seguido del 31.82% que se obtuvieron 

de Scielo y el restante 22.73% fue extraído de EBSCO. En cuento al país, el 31.82% proceden de Perú, 

mientras que Ecuador y Brasil coinciden con el 13.63% cada uno, lo mismo pasa con Chile, Colombia 

y Argentina que representan 9.09% de los estudios, también España, México y China, con el 4.55%. 

Finalmente, de acuerdo con el año de publicación, la mayor cantidad con el 31.82% pertenece al 2022, 

el 27.27% proviene del 2023, prosiguiendo con el 22.73% de 2021 y un 18.18% que son del 2020. 

CONCLUSIONES 

La procrastinación académica aparece como consecuencia de factores entre los que resaltan la desidia, 

inadecuada gestión de tiempo, escasa autorregulación académica, falta de hábitos de estudio y 

dependencia al smartphone. A la vez, la acción de continuar postergando actividades produce malestar 

en los estudiantes, generando episodios de ansiedad, estrés y, en consecuencia, resultando en un 

rendimiento académico menor. No obstante, esta conducta puede controlarse mediante el desarrollo de 

autoeficacia y la metacognición, que han demostrado ser capaces de reducir sus niveles, así como de la 

motivación e inteligencia emocional, que representan a los factores psicológicos de mayor influencia. 

La ansiedad, por su parte, presenta causas como el padecimiento de enfermedades crónicas, inactividad 

física, consumo de tabaco y alcohol, uso excesivo del internet, mala gestión de tiempo, presión 

académica, insatisfacción con las asignaturas y los periodos de exámenes. Debe tomarse en cuenta que 

es común que los estudiantes presenten ansiedad a niveles moderados, debido a la exigencia de las 

universidades, pero ocurren consecuencias graves cuando sus síntomas incrementan. En estas 

situaciones, es posible observar una disminución en la calidad de vida, dificultad para la adquisición de 

competencias e inadecuados hábitos de sueño, entre los que destaca el insomnio. Es así, que genera el 

mismo resultado que la procrastinación académica: un bajo rendimiento académico.  

Los estudios analizados demuestran que tanto la procrastinación académica como la ansiedad son 

problemas frecuentes entre el alumnado universitario y también permiten determinar que existe relación 
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entre ambas. Esto, considerando a su relación como un proceso que podría desencadenar graves 

problemas. Esta secuencia comienza con la falta de gestión de tiempo, un factor común entre ellas, que 

genera preocupación en el estudiante, llevándolo a procrastinar sus actividades continuamente porque 

no es capaz de organizarse de manera adecuada. Por supuesto, es normal que esta situación produzca 

malestar, sin embargo, considerando la frecuencia de las evaluaciones y la presión académica dentro de 

la institución, también se vuelve común la presencia de ansiedad. Finalmente, esto afecta negativamente 

al rendimiento académico, así como a otras áreas en la vida del estudiante. 

El desarrollo de este artículo presentó limitaciones, de las cuales la más destacada es la escasa cantidad 

de investigaciones que pudieran demostrar directamente la relación entre las variables. Por otro lado, la 

mayor parte de los estudios que involucran a la ansiedad son de tipo cuantitativo, lo que impide hacer 

un análisis más completo de los factores asociados. Por lo tanto, es crucial que se realicen más 

investigaciones acerca de la procrastinación académica y ansiedad, así como su relación, sobre todo en 

población lambayecana con la finalidad de aumentar la información que se tiene del contexto nacional. 

Asimismo, se recomienda realizar programas que desarrollen capacidades que contrarresten los efectos 

expuestos en este artículo. 
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