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RESUMEN 

El estudio tuvo por fin determinar la relación entre la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de la Carrera de Psicología, de 

una universidad de Huancayo, 2021. Se utilizó el método científico, el nivel relacional, con 

un diseño no experimental transeccional correlacional. La población fue de 296 estudiantes 

quienes desarrollaron la escala de adaptación a la vida universitaria ADAVU, de Vásquez, 

2017 (Mamani y Espinoza, 2020) y la escala de Procrastinación Académica PASS, de 

Solomon & Rothblum, 1984 (Cárdenas et al., 2020); ambas adaptadas al contexto de 

confinamiento (formularios virtuales). Se obtuvo como resultado estadístico, un p-valor de 

0.000, y un coeficiente de correlación (Taub de Kendall) de -,301 que indica una correlación 

negativa baja, concluyéndose, que existe relación entre las variables. Se observa que existe 

una mayor prevalencia del nivel medio en ambas variables, 49% en adaptación a la vida 

universitaria y 50.3% en procrastinación académica. Se recomienda desarrollar actividades 

que permitan una mejor adaptación académica a la vida universitaria, y actividades que 

ayuden a manejar de mejor manera conductas de procrastinación.  

 

Palabras clave: Adaptación a la vida universitaria, adaptación personal, adaptación 

interpersonal, adaptación al estudio, adaptación institucional, procrastinación académica. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the relationship between adaptation to 

university life and academic procrastination in students of the Psychology Degree, at a 

university in Huancayo, 2021. The scientific method was used, the relational level, with a 

non-experimental design. correlational transectional. The population was 296 students who 

developed the ADAVU adaptation to university life scale, by Vásquez, 2017 (Mamani and 

Espinoza, 2020) and the PASS Academic Procrastination scale, by Solomon & Rothblum, 

1984 (Cárdenas et al., 2020); both adapted to the context of confinement (virtual forms). 

The statistical result was obtained, a p-value of 0.000, and a correlation coefficient 

(Kendall's Taub) of -.301, which indicates a low negative correlation, concluding that there 

is a relationship between the variables. It is observed that there is a greater prevalence of the 

average level in both variables, 49% in adaptation to university life and 50.3% in academic 

procrastination. It is recommended to develop activities that allow better academic 

adaptation to university life, and activities that help better manage procrastination behaviors.  

 

Keywords: Adaptation to university life, personal adaptation, interpersonal adaptation, 

adaptation to study, institutional adaptation, academic procrastination 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la vida universitaria constituye una etapa importante para muchos 

adolescentes y jóvenes, llena de experiencias de aprendizaje en diferentes áreas, que implica 

un proceso de adaptación a los nuevos cambios que deben afrontar, entre ellos, las formas 

de aprendizaje, los amigos, exámenes, trabajos y nuevos docentes; lo que representa una 

serie de retos, donde la universidad cobra un rol importante, debiéndose enfocar en el logro 

del bienestar integral del estudiante, para una formación de calidad; esto implica una 

adecuada adaptación desde el inicio de la formación y la consecuente disminución de la 

deserción estudiantil. Además, resulta interesante, considerar que también, están las 

demandas sociales y afectivas que aparecen en esta etapa, considerando que el inicio de la 

vida en la universidad está alrededor de los 16 años de edad, es decir adolescentes en proceso 

de maduración, momento en el que, según Rodríguez y Clariana (2017, como se citó en 

Chávez, 2019), la corteza prefrontal, encargada de la regulación de la conducta, control de 

impulsos y visualización de resultados de nuestras acciones, está en proceso de maduración, 

siendo sencillo aceptar distracciones, prefiriendo las recompensas más próximas en este 

momento, lo que puede llevar fácilmente a la conducta de procrastinación, considerada como 

una conducta de evitación de responsabilidades, que aleja a los estudiantes de sus objetivos. 

Por ello, es importante tener en cuenta que, si las universidades quieren incrementar sus 

posibilidades de retención de estudiantes, consideren las intervenciones en la fase más 

temprana posible, desde los primeros ciclos.  

También, es importante reconocer, que el comienzo de la vida en la universidad es un 

gran anhelo para varios adolescentes quienes presentan muchas expectativas por el inicio de 

su formación profesional, sin embargo, también muchos de ellos no tienen las herramientas 

suficientes que les permitan un buen desenvolvimiento al momento de empezar sus estudios. 

Entonces, buscar la relación entre la procrastinación académica y la adaptación a la vida 
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universitaria, nos permite tener datos precisos y confiables sobre los que, podríamos 

intervenir, en búsqueda de promover una adaptación a la universidad de mayor éxito. 

Es necesario, entonces, realizar investigaciones en la primera etapa de adaptación a la 

vida en la universidad, que consideren el contexto en pandemia y que permitan ayudar al 

estudiante al logro de sus objetivos educacionales, teniendo una formación integral y 

consistente, en la que evitemos la deserción, desde el inicio de la formación y logremos una 

formación profesional con éxito.  

En esta investigación nos referiremos a la procrastinación académica, como la dilación 

de tareas académicas universitarias, en el contexto de pandemia; lo que afectaría el 

rendimiento académico y, por ende, la elaboración de evaluaciones, de exposiciones o 

trabajos grupales; y la consecuente incomodidad por ello. Esta postergación conlleva al 

retraso de las responsabilidades de los estudiantes, que pueden llevar a consecuencias 

mayores.  

Este informe de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos: en el primero, 

se observa la realidad problemática, el planteamiento del problema, la justificación y los 

objetivos. En la segunda parte, se describe el marco teórico en el que se consideran los 

antecedentes locales, nacionales e internacionales, así también el sustento teórico. La tercera 

parte, contiene las hipótesis de la investigación, tanto general y específicas, así como la 

definición conceptual y operacionalización de las variables. La cuarta parte, expone la 

metodología de investigación, considerando el método, la muestra y técnicas utilizadas; y 

los aspectos éticos. En la quinta parte, se muestran los resultados y la contrastación de 

hipótesis. Así como el análisis y discusión de resultados, conclusiones y sugerencias.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El inicio de la vida en la universidad es para muchos, un cambio en el ritmo de vida 

que varias veces implica no sólo el cambio de ambiente, de horarios y de compañeros de 

clase, sino que también implica cambios en las metodologías y formas de enseñanza, que 

aunados a la edad con la frecuentemente se da inicio a los estudios universitarios y las 

emociones generadas por las situaciones contextuales por las que se atraviesa, dificultan esta 

adaptación.  

De acuerdo a Morales y Chávez (2017) iniciar la universidad significa afrontar 

nuevos retos de una formación educativa de mayor exigencia, dirigida a una inserción 

exitosa en la vida profesional; por lo que, es posible que en el trayecto puedan aparecer 

diferentes problemáticas y dificultades. Además, el ingreso a la vida universitaria implica 

que el estudiante enfrente desafíos, relacionados con los cambios propios del final de la etapa 

de la adolescencia y comienzo de la vida adulta. Yengle (2017) refiere que las dificultades 

de adaptación a la vida universitaria, estarían asociadas a la deserción estudiantil, 

especialmente en los primeros ciclos de la formación. 

Según Chávez (2019) al empezar la vida universitaria, es posible que aparezcan 

problemas en seguir el ritmo académico, dudas en relación a la profesión elegida, temores 

por contestar apropiadamente, lo que puede disminuir las capacidades de vigilancia, incluso 

ausentismo, desorganización del tiempo; y añade que a nivel social y afectivo podrían 

presentarse dificultades en la rutina que pueden llevar a prácticas desfavorables en relación 

a la alimentación, horas de descanso, lo que puede generar malestar y estrés. Y agrega que 
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estas dificultades pueden tener repercusiones en la salud de los estudiantes, como problemas 

gastrointestinales, problemas en los riñones, alteraciones en el apetito, contracturas, 

cefaleas, entre otros. Es aquí que actividades propias de la institución relacionadas a la 

interacción con los profesores, con los compañeros, la integración en actividades 

extracurriculares que promuevan el bienestar, entre otros, pueden constituirse en factores 

protectores para el estudiante. 

Para Morales y Chávez (2017) “el estudiante adolescente podría desarrollar 

comportamientos que dificulten el proceso de adaptación y de esta manera, postergar el 

cumplimiento de sus responsabilidades; es aquí que aparece la procrastinación, como un 

comportamiento de dilación en la finalización de una actividad, evitando responsabilidades”. 

Álvarez (2010, citado en Morales y Chávez) “refieren que, de esta forma se perdería la 

importancia de realizar las actividades de manera organizada en un tiempo planificado”. 

Acerca de la procrastinación, Lieberman (2019) refiere que no es un defecto de la 

personalidad, sino una forma de lidiar con las emociones difíciles y estados de ánimo 

desagradables generados por ciertas responsabilidades, refiriéndose al aburrimiento, a la 

ansiedad, a la frustración entre otras. Y considerando que muchas de las tareas académicas 

de nivel universitario están asociadas a estas emociones en los estudiantes, es muy probable 

que se den conductas de procrastinación en esta etapa. 

En relación a la procrastinación en el ámbito educativo, Steell (2007, como se citó 

en Paucar 2021) refiere que entre el 80 y 95% de los estudiantes tienen conductas de 

postergación de actividades y responsabilidades.  

Por otro lado, la situación de confinamiento por la pandemia, que se vivió en el 

tiempo de realización de esta investigación, constituye otro de los factores que podría estar 

relacionado con el incremento de conductas de procrastinación, ya que existe evidencia de 
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que hay un aumento del uso de redes sociales, que a su vez se relacionan con estas conductas 

de evitación de las emociones generadas por hacer frente a las responsabilidades 

académicas. (Barros et al. 2020) 

En relación a ello, la Organización Mundial de la Salud (2020) consideró a la 

enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID 19) como una Pandemia, por el alcance que tuvo 

y su transmisión rápida. Una de las indicaciones más difundidas, para tratar de controlar su 

propagación, incluyó el distanciamiento social aislándonos en nuestros domicilios. En 

nuestro país se implementó el estado de emergencia desde el 15 de marzo del 2020, que 

señaló el confinamiento obligatorio dentro de los hogares para así evitar la propagación del 

virus, lo que en muchos casos a afectado la salud mental de varias personas. Ettman et al. 

(2020) refieren que recientemente investigaciones demostraron que la prevalencia de 

síntomas de depresión en adultos es tres veces mayor que antes del inicio de la pandemia. 

Además, la llegada del COVID 19 incrementó factores estresantes como la pérdida 

de un trabajo, la muerte de alguien cercano y dificultades financieras. Por otro lado, también, 

hoy en día se puede observar un gran crecimiento del uso de la tecnología y redes sociales, 

lo que, en muchos adolescentes refuerza el aislamiento social y conductas de evitación 

(procrastinación) en relación al malestar generado por el contexto de pandemia, por los 

cambios propios de la edad y por el cambio de vida al ingresar a la universidad.  

Un sondeo realizado por UNICEF (2020) a 8444 personas entre 13 y 29 años, sobre 

las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 en la salud mental, muestra que esta 

crisis ha tenido un importante impacto en los adolescentes y jóvenes participantes del estudio 

(Latinoamérica). En el reporte realizado se encuentra que el 27% refirió sentir ansiedad y 

15% refirió sentir depresión. 46% reporta tener menos motivación para las actividades que 

antes disfrutaba, 36% refirió sentirse menos motivado a realizar lo habitual. 
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Además, investigaciones como la de Martinez (2019) encontraron que otra de las 

dificultades importantes con la que lidian los universitarios es el alto estrés académico, que 

implica un malestar significativo, y entre las situaciones académicas consideradas como 

estresoras estarían las evaluaciones y las actividades sobrecargadas. Y este malestar podría 

estar siendo evitado con condutas que conducen a la procrastinación, así, el inicio de la vida 

universitaria y su adaptación podría estar siendo afectado por estas conductas, influenciada 

a su vez, por la crisis por la pandemia y otros factores propios de la edad; lo que puede traer 

como consecuencias un incremento del malestar psicológico y físico, rendimiento 

académico disminuido y en varios casos deserción de la universidad.  

Para Vidal (2019) una de las dificultades que afrontaría gran parte de universidades 

en América Latina es la deserción estudiantil y refiere que en el Perú, de 40 a 50 mil jóvenes 

dejan sus estudios al año, siendo el 75% de universidades privadas y el 25% de universidades 

públicas. 

Sobre los ingresantes, se encuentra que en el Perú, el 27% deja sus estudios durante 

el primer año, siendo las principales causas de deserción: el bajo rendimiento académico, 

dificultades económicas, dudas en relación a la vocación y dificultades afectivas (Gestión, 

2017). Y éstas causas a su vez, estarían relacionadas con el proceso de adaptación al nuevo 

nivel de estudios (Martínez, 2019) 

Sobre los alumnos de primeros ciclos de Psicología participantes del estudio, de 

acuerdo al informe de número de matriculados referido por los docentes tutores del pimer y 

segundo ciclo, en base a sus registros auxiliares, de los 220 matriculados en el primer ciclo 

del semestre 2021-I, 36 estudiantes no terminaron el ciclo, es decir el 16.36% dejaron de 

estudiar. Y de los 79 matriculados en el segundo ciclo del semestre 2021-I, 8  que representa 

el 8.86% de los estudiantes, abandonaron sus estudios. Es decir  del total de estudiantes 

matriculados en el primer y segundo ciclo, el 15,05% no continuó con sus estudios, en el 
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semestre académico 2021-I. Y esta deserción podría relacionarse a dificultades en la 

adaptación al contexto universitario. 

Si bien es cierto que la deserción estudiantil puede darse por diferentes razones, lo 

que es motivo de otras investigaciones, es importante considerar que las conductas de 

procrastinación se van observando con mayor frecuencia y es un tema de gran interés para 

los estudiantes, es así que, en el reciente semestre académico 2021-I, el departamento 

psicopedagógico de la Universidad considerada en este estudio, llevó a cabo un webinar el 

5 de agosto del 2021 titulado “Herramientas para evitar la procrastinación” y contó con la 

participación de 248 estudiantes, logrando una importante audiencia en relación a otros 

eventos, lo que indica el interés de los estudiantes sobre el tema (UPLA, 5 de agosto del 

2021) 

Así mismo Zuasnabar (2020) “presentó un estudio sobre los niveles de 

procrastinación académica en alumnos de veterinaria y zootecnia, que pertenecen a la misma 

universidad participante de esta investigación, encontrándose que el 92.2% de la muestra se 

ubicaría en un nivel moderado de procrastinación”.  

Paucar (2021) “refiere que estadísticamente la postergación de actividades se observa 

entre un 32% y 70% de los estudiantes, dependiendo de la cultura en la que se realice la 

investigación o metodología que se emplee”; sin embargo afirma que se observa un 

crecimiento importante en esta problemática. 

Entonces, es necesario realizar estudios que permitan identificar con mayor claridad 

y sustento científico los factores relacionados a las dificultades que pueden hallarse en el 

ajuste a la universidad, entre ellos la procrastinación, como un fenómeno de gran interés; 

para así realizar acciones de intervención oportunas y bien dirigidas que permitan una mejor 
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atención y promoción de la salud en los estudiantes, logrando una formación profesional 

exitosa desde su inicio. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se planteó la pregunta: ¿Cuál es la relación entre la 

adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021? 

 

1.2. Delimitación del problema 

Delimitación temporal 

El estudio que se presenta, tuvo una duración de 1 año, 8 meses; iniciando en 

setiembre del 2021 y culminando con la presentación del informe final en mayo del 

2023. 

 

Delimitación espacial 

La presente investigación se realizó en una universidad privada de la ciudad de 

Huancayo, provincia Huancayo y departamento Junín. 

 

Delimitación Teórica 

Esta investigación nos permitió conocer la relación que existe entre la 

adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica en el contexto que se 

desarrolla la investigación; bajo un enfoque psicosocial, teniendo en cuenta la teoría de 

Almeida, Soares y Ferreira (Almeida et al. 2000) para la variable de adaptación a la vida 

universitaria y sus dimensiones; y desde un enfoque cognitivo conductual, la teoría de 

Solomon & Rothblum (1984) para la variable procrastinación académica. 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021? 

 

1.3.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la 

vida universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021? 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Social  

Entender la relación que se dá entre la adaptación a la universidad y la 

procrastinación académica en los primeros ciclos de carrera, nos permite desarrollar 

acciones de intervención oportunas y orientadas hacia un mejor ajuste a la vida 

universitaria, lo que a su vez permite una mejor atención y promoción de la salud en 

los universitarios, logrando una mejor formación profesional desde su inicio, lo que 
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beneficia a los estudiantes adolescentes de una universidad de Huancayo, quienes 

empiezan su formación profesional. Así, la mejora de la adaptación, permite mejorar 

el desempeño académico y esto contribuye a la disminución de la deserción 

estudiantil. Por lo que es necesario tener en cuenta estos resultados a fin de 

desarrollar acciones que permitan un mejor ajuste a la vida universitaria, teniendo en 

cuenta acciones de afronte hacia procrastinación de los estudiantes 

 

1.4.2. Teórica  

Esta investigación contribuye a llenar vacíos acerca de los niveles de 

adaptación al ajuste universitario y de procrastinación académica en alumnos de los 

primeros ciclos de estudios superiores en Huancayo. Así mismo, los resultados 

constituyen un aporte científico para futuras investigaciones, al ahondar en la 

comprensión de la adaptación universitaria y las conductas de procrastinación que 

pueden afectar a los estudiantes de los primeros ciclos. Por otro lado, la investigación 

permite valorar el aporte explicativo de la teoría de Almeida (1999) sobre las 

conductas de adaptación a la vida universitaria, y la teoría de Solomon & Rothblum 

(1984), en relación a las conductas de procrastinación académica; en un contexto 

social educativo y de confinamiento por la pandemia. 

 

1.4.3. Metodológica 

El estudio permite tener conocimientos que dan base para la realización de 

investigaciones de mayor nivel, como el aplicativo, orientadas a la mejora de la 

calidad en la educación con una propuesta de estrategias de intervención y de 

enseñanza en relación a las conductas de procrastinación y así lograr una mejor 

adaptación. 
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Así también, se logró verificar las propiedades psicométricas de los 

instrumentos utilizados: Escala de adaptación a la vida universitaria ADAVU y la 

escala de Procrastinación Académica para estudiantes de Solomon y Rothblum 

PASS; las que contribuirán a otros estudios que se desarrollen en el tema u otros que 

sean afines. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Establecer la relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021. 

- Establecer la relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la 

vida universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021. 

- Establecer la relación entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021. 

- Establecer la relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la 

vida universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una 

universidad de Huancayo, 2021. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Antecedentes internacionales 

Acosta, J; Ariza, K. y Gómez, S. (2022), realizaron la investigación  

Adaptación a la vida universitaria de los estudiantes de la Universidad Simón 

Bolívar de Barranquilla durante la pandemia Covid-19, con el propósito de analizar 

el ajuste a la vida en la universidad de los estudiantes, la metodología fue de un 

enfoque mixto, con un muestreo intencional de 100 participantes, utilizaron 

instrumentos como la entrevista y la encuesta, utilizando el cuestionario SACQ que 

evalúa la adaptación a la vida universitaria considerando las siguientes categorías: 

escolar, social, institucional y emocional. Los resultados evidenciaron que en la 

dimensión escolar se da una posible regularidad en el rendimiento académico, en la 

dimensión social, se encontró una posible complicación al desenvolverse 

socialmente en tiempos de pandemia dentro y fuera del ámbito educativo, en la 

dimensión institucional se encontró una posible dificultad en los estudiantes a 

amoldarse a los cambios realizados por la institución académica y en la dimensión 

emocional, se encontró una posible dificultad en los estudiantes a acostumbrarse a 

los cambios ocurridos por la situación de pandemia.  

Córdova, J. et al. (2022), “realizaron una investigación con el título 

Procrastinación Académica de adolescentes en tiempos de pandemia, con el objetivo 

de analizar los componentes que ocasionan la procrastinación académica en la 

modalidad virtual de los estudiantes del bachillerato”, de la ciudad de Ibarra en 

Ecuador. Fue un estudio de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y no 
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probabilístico; con un diseño descriptivo, correlacional y analítico. Las técnicas de 

recolección de datos, test y encuesta, fueron aplicados en los diferentes niveles de 

bachillerato de la población analizada (178 estudiantes) y se tuvo como resultado que 

la mayoría de participantes, sobre todo de seo masculino, presentan niveles altos de 

procrastinación, condicionados por el uso de distractores, en donde la edad 

constituye un factor determinante en la interacción educativa, puesto que a mayor 

edad del adolescente existe mayor nivel de dilación de actividades académicas.  

Además, se encontró que, el nivel de aplazamiento académico está asociado 

estadísticamente con el uso en exceso de redes sociales y nuevas tecnologías y los 

convierte en factores de riesgo por la exposición prolongada durante el 

confinamiento.  

Gómez, D. et al. (2021) “realizaron una investigación titulada 

Procrastinación Académica, gestión del tiempo y malestar psicológico en 

estudiantes del programa de psicología de la universidad Santo Tomás – Bogotá”. 

El estudio fue cuantitativo, de diseño no experimental, con un corte transversal, de 

tipo correlacional. Trabajaron con 84 universitarios a quienes se les aplicó la Escala 

de Procrastinación PASS y la Escala de Comportamiento de gestión del tiempo 

TMBS, ambas adaptadas al contexto colombiano. Se encontraron asociaciones y 

discrepancias en la muestra, por sexo y ciclo que cursan. Se llegó a la conclusión de 

que el malestar psicológico y la procrastinación académica tienen relación con las 

actividades a largo plazo, y esto a su vez está relacionado a conductas de 

autorregulación. Los motivos asociados a la relación encontrada están en las formas 

de gestionar el tiempo y en las ganas de disminuir la procrastinación. 

Méndez, C. (2021), “realizó una investigación con el título Procrastinación 

e incremento del estrés en docentes y estudiantes universitarios frente a la educación 
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online, cuyo objetivo fue analizar el buen uso del tiempo en relación a la vida 

académica”, lo importante de identificar lo relevante y necesario de la gestión 

docente y discente y promover una cultura con conciencia del estrés y sus 

consecuencias en la salud. El estudio realizado fue de enfoque mixto cuali-

cuantitativo, se utilizó la técnica de revisión bibliográfica y se administró una 

encuesta a un grupo de docentes y alumnos, considerándose 354 personas (11,9% 

docentes y 88,1% estudiantes). Los resultados señalan que las conductas de 

procrastinación y características propias del estrés se han incrementado, es decir 

aumentaron: emociones, pensamientos, conductas y cambios físicos lo que los llevó 

a proponer el buen uso del tiempo en todas las actividades académicas y sociales, 

plantear alternativas de solución desarrollando actitudes de apoyo a la gestión 

docente y discente de los estudiantes. 

Medina, M. (2020), realizó un estudio con el título Motivación académica y 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad pública de Guayaquil, 

2020”. El estudio que se muestra fue cuantitativo no experimental y correlacional. 

Trabajaron con 228 participantes, quienes desarrollaron la Escala de Motivación 

Académica (EMA) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA) de Busko, en 

formularios virtuales, adaptados por el contexto de confinamiento. Encontraron que 

existe relación entre las variables. En cuanto a la motivación académica predomina 

el nivel alto tanto (92%), en relación a la desmotivación prevalece el nivel bajo en 

un 68%. También, se identificó un nivel alto de autorregulación académica (82%) y 

un nivel bajo (40%) para la dilación de tareas. 

Kljajic y Gaudreau (2018), Canadá, realizaron una investigación titulada 

¿Importa si los estudiantes procrastinan más en algunos cursos que en otros? Una 

perspectiva multinivel sobre la procrastinación y el rendimiento académico, se 
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propusieron indagar sobre la relación entre la procrastinación y el logro académico 

en diferentes cursos en 208 estudiantes de nivel superior, entre 17 y 37 años  (64.3% 

mujeres). El diseño fue no experimental de corte transversal. A los participantes se 

les midió los niveles de procrastinación para cada curso a través de la Escala de 

Procrastinación Académica de Salomon y Rothblum de 1984 (PASS), y de un ítem 

de la Escala de Procrastinación irracional desarrollada por Steel en el 2010. Y se 

obtuvo que los estudiantes que procrastinan más alcanzan notas mas bajas que los 

que no lo hacen. Esto también se pudo observar a nivel interpersonal: los estudiantes 

recibieron calificaciones más bajas que su promedio en los cursos en los que 

reportaron procrastinar más de lo que suelen hacer. 

Morales, M. y Chávez, J. (2017), realizaron una investigación con el título 

Adaptación a la vida universitaria y procrastinación académica en estudiantes de 

psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México, con 

el objetivo de encontrar la relación y el nivel predominante de procrastinación 

académica y de adaptación a la vida en la universidad en alumnos de Psicología del 

primer y séptimo ciclo. La investigación fue cuantitativa, no experimental, 

correlacional; participaron 231 estudiantes de la carrera de Psicología, quienes 

desarrollaron las escalas de Procrastinación Académica de Busko, la que fue 

adaptada por Álvarez en el 2010 y el cuestionario de vivencias universitarias de 

Almeida, et al., 2001. Los resultados indican dificultades en la adaptación, 

principalmente en las dimensiones institucional y personal, y una adaptación media 

en las dimensiones. En cuanto a la procrastinación académica, se encontró la 

predominancia del nivel medio-bajo a bajo en autorregulación académica y alto en 

la postergación de actividades. Por lo tanto, en este estudio se concluye que, a menor 
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procrastinación académica, mayor adaptación; también, resultó que los chicos de 

mayores ciclos tienen una mejor adaptación.  

 

Antecedentes nacionales 

Hancco, A. (2022) “realizó una investigación con el título Procrastinación 

académica y su correlación con la adaptación universitaria en estudiantes de 

Psicología, universidad privada de Lima, 2021. El diseño fue de tipo no 

experimental descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo”. Participaron 

201 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron: la Escala de Evaluación de la 

Procrastinación y el Cuestionario de vivencias académicas en su versión reducida. 

Los resultados evidenciaron que hay una relación negativa moderada entre la 

procrastinación académica y la adaptación en los estudiantes de psicología, quedando 

la hipótesis general queda verificada. 

Silva, M. y Matalinares, M. (2022) “realizaron un estudio titulado Estudio 

comparativo de la procrastinación académica en estudiantes universitarios en 

tiempos de pandemia, con el objetivo de identificar la relación según sexo y edad en 

la procrastinación académica de estudiantes universitarios de diferentes carreras de 

una universidad pública en tiempos de pandemia”. La metodología empleada fue 

descriptiva comparativa, Se consideró a 194 estudiantes, 44.8% varones, 55.2% 

mujeres. Se aplicó la escala de Procrastinación académica (EPA), el análisis 

estadístico da como resultado en la categoría autorregulación académica fue mayor 

en mujeres y según la edad, el grupo de 19 a 22 años obtuvo una mayor 

procrastinación académica. Concluyéndose que los varones se autorregulan menos, 

quienes tienen menos de 23 años procrastinan más. 
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Borger et al. (2021) “realizaron una investigación titulada Procrastinación 

académica y bienestar psicológico en estudiantes universitarios con el objetivo de 

identificar la relación entre procrastinación académica y bienestar psicológico en 

estudiantes de Psicología y de Publicidad y Multimedia de la universidad Católica 

de Santa María de Arequipa”; el diseño del estudio fue el no experimental de corte 

transversal; considerando como muestra 407 universitarios de 18 a 24 años (112 

varones y 295 mujeres). Utilizaron la Escala EPA de Procrastinación Académica y 

la Escala de Ryff, de Bienestar Psicológico. Resultando una relación negativa entre 

procrastinación académica y bienestar psicológico. 

Chavez, J. (2019) “realizó una investigación con el título Procrastinación 

académica y adaptación a la vida universitaria en estudiantes de una universidad 

privada, Chiclayo, cuyo propósito fue determinar la relación entre las variables, en 

universitarios del primer ciclo de educación inicial y comunicación de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo”; el estudio fue de cuantitativo, no 

experimental, correlacional; con la participación de 94 estudiantes; hicieron uso de 

las escalas de Procrastinación Académica PAS, Solomon & Rothblum y el 

Cuestionario de Vivencias Universitarias QVA-r, Almeida & Ferreira. Resultando 

que hay relación entre las variables. En relación al nivel predominante de 

procrastinación, se obtuvo 44.8% en nivel medio; sobre la adaptación, se obtuvo un 

45.8% del nivel medio y 29.2% del nivel alto.  

Martínez, L. (2019), “realizó una investigación con el título Estrés académico 

y adaptación a la vida universitaria en estudiantes de Lima, Arequipa y Piura. El 

diseño de la investigación fue el no experimental de corte transversal, tipo 

correlacional”. Utilizaron como muestra 1213 alumnos de diferentes universidades 

(Lima, Arequipa y Piura). Como resultado obtuvieron que, 86.9% se encontraban en 
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un nivel de preocupación de mediano a alto. También se encontró una predominancia 

del nivel alto de estrés, encontrándose que, 36% lo presenta en un nivel medio, 31% 

medianamente alto y 10% alto. Así mismo se encontraron correlaciones 

significativas entre las variables y sus áreas. 

Ynquillay, P. (2019), “realizó una investigación cuyo título es Adaptación a 

la vida universitaria y estrés académico en alumnos de estudios generales de la 

Universidad Privada Norbert Wiener, 2019”. La investigación fue correlacional. 

Como instrumentos se emplearon el cuestionario de vivencias académicas QVQ-r y 

el cuestionario de estrés SISCO. Trabajaron con 363 estudiantes. Como resultado 

encontraron una relación directa entre el ajuste a la vida en la universidad y el estrés 

académico. El 52% de estudiantes presentan un nivel bajo de adaptación y el 63% 

presenta estrés moderado. 

Chacaltana, K. (2018), “realizó una investigación cuyo título es 

Procrastinación académica, adaptación universitaria y bienestar psicológico en 

estudiantes universitarios de psicología - Ica con la finalidad de determinar la 

relación y causa entre las variables”. La metodología fue descriptiva correlacional 

causal. Tuvieron la participación de 170 alumnos, entre 16 y 38 años. Utilizaron: el 

cuestionario de vivencias académicas (QVA-R), la escala de bienestar psicológico 

de Ryff y la escala de procrastinación académica de Busko. Encontrando que hay 

relación entre las variables de estudio. Y concluyen que las áreas estudio y personal 

de la adaptación; el crecimiento personal, la madurez y la autoaceptación del 

bienestar psicológico, se asocian a la procrastinación en el contexto educativo.  

Medrano, M. (2017), “realizó una investigación titulada Procrastinación 

académica y estrés académico en estudiantes de una universidad pública de Lima, 

2017. La investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental 
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transversal y alcance correlacional. La muestra fue de 112 estudiantes de Optometría 

de la Universidad Nacional Federico Villareal”. Utilizaron la Escala de 

Procrastinación Académica PASS y el cuestionario de estrés académico CEAU. 

Encontraron una relación directa entre las variables en el caso de las mujeres. 

 

2.2. Bases Teóricas o Científicas 

  

Adaptación a la vida universitaria 

La American Psychological Association, considera que la adaptación es la 

aceptación de los requerimientos, limitaciones y convenciones de la sociedad, 

incluyendo la capacidad de vivir y trabajar en armonía con otros y de participar en 

interacciones y relaciones satisfactorias (APA, 2010)  

Para García y Magaz (2011) “la adaptación a la vida universitaria se establece 

como una forma de ajustarse a un sistema, considerando que se adapta quien llega a 

ese sistema, sino que las personas de ese ambiente también se adaptan al nuevo 

integrante, dándose una mutua adaptación”.  

Es importante considerar que, el paso hacia la universidad lleva al estudiante 

a tener cambios importantes en su forma de vivir, las demandas en la universidad son 

mayores, las formas de relacionarse son distintas, y se manifiesta la capacidad de 

manejo del estrés. (Morales, 2017) por lo que se vuelve un proceso complejo que 

implica el afrontar diversos desafíos, por lo tanto, el éxito de este proceso dependerá 

de factores personales y ambientales, asociados a la calidad de las experiencias 

académicas que ofrece la universidad.  

En este sentido, existen diversos modelos que consideran diferentes áreas de 

adaptación, en relación al ajuste a la vida universitaria, existiendo cierto consenso en 

las áreas más relevantes para fines de evaluación. 
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Según Pascarella y Terenzini (2005, citados por Martínez 2019), existe un 

modelo orientado al desarrollo ocupacional, académico y psicosocial de los 

estudiantes; sería el modelo de Chikering (1980), quien refiere que el proceso de 

adaptación pasa por diferentes áreas para lograr a la individuación, es decir hasta 

llegar al descubrimiento y logro de la autoimagen teniendo en cuenta la influencia 

de la relación con otras personas o grupos. Y propone 7 áreas de desarrollo: 

desarrollo de competencia, conducción de emociones, autonomía e interdependencia, 

adecuadas interacciones sociales, logro de su identidad, logro de la integridad y de 

un propósito. 

De acuerdo a Soares et al. (2006, citado por Martinez, 2019), desde un 

enfoque psicosocial, refieren que la adaptación universitaria, supone que los alumnos 

se adapten a diferentes actividades y demandas, de cuatro dominios: en lo académico, 

en lo social, en lo personal y en lo vocacional. En relación al dominio académico, se 

refiere al ajuste al nuevo ritmo académico y nuevas formas de instrucciones y 

evaluaciones. En relación al dominio en lo social, se esperaría que el universitario 

logre formas de interacción sólidas en su entorno familiar y académico con sus 

docentes y pares. Sobre el dominio personal, estaría referido a la influencia del 

contexto universitario, en el logro de su identidad, el logro de su autoestima y de su 

auto conocimiento. Y el dominio vocacional, se refiere al logro de la identidad en 

cuanto a su profesión y lo cómo lo académico apoya en el desarrollo de esa identidad. 

Así, el logro de los dominios, implicaría la consecución de la adaptación.  

Baker y Syrik (1989, citados por Martinez, 2019) “sugieren que la adaptación 

a la vida universitaria implicaría, no sólo hacer frente a las demandas personales, 

académicas y sociales, sino además las institucionales, lo que implicaría que el 

estudiante maneje las exigencias educativas de la universidad y esto se observaría en 
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el compromiso hacia el estudio”, y en la identificación hacia la universidad como 

institución. En relación a los otros tipos de demandas, manifiestan que, el ajuste 

social, supone que el estudiante conozca compañeros y pueda hacer amigos, 

cuidando de estos vínculos; y un ajuste emocional en relación a la aparición de 

reacciones psicológicas o somáticas de ansiedad o angustia asociadas a las demandas 

académicas. 

Para Vásquez (2017) esta adaptación implica la interrelación de factores 

personales y factores del contexto. Y citando a Almeida, propone cuatro 

dimensiones: la personal, interpersonal, escuela e institucional. La dimensión 

personal, referida al bienestar integral, y el desarrollo de la autonomía y el 

autoconcepto. En relación a la dimensión interpersonal se refiere a la interacción con 

los compañeros. La dimensión escuela, se refiere al aprendizaje y formas de estudio; 

y la dimensión institucional referida a la valoración de lo que le ofrece la universidad, 

en relación a sus servicios.  

Por otro lado, de acuerdo a Vidal (2019), es necesario un cambio de 

comportamientos, al pasar a la universidad, ya que se los ambientes difieren, de uno 

guiado y de mayor control, pasará a otro que demanda una autonomía más 

desarrollada. En ese sentido, el adolescente que ingresa a la universidad necesita 

recursos para lograr exitosamente su formación. Por su parte, Gómez-Chacón (2002) 

refiere que, se requiere de competencias afectivas para tener éxito en la formación 

universitaria y estas englobarían la propia regulación, la propia conciencia, la 

capacidad de tomar decisiones y las habilidades sociales que incluyen el trabajo en 

equipo y el manejo de emociones. 

Así también, diferentes estudios encuentran que la capacidad de desarrollar 

redes de soporte a nivel social, permiten el proceso en general de adaptación 
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(Álvarez, Figueroa y Torrado, 2011; citado por Morales, 2017). Por lo tanto, las 

dificultades en el ajuste llevarían a interferencias en el camino y la permanencia de 

la formación profesional del estudiante. A esto, pueden sumarse estilos de enseñanza 

poco ajustados a los estilos de aprendizaje en entornos virtuales, carencias 

económicas, dificultades emocionales a causa de la pandemia; afectando la actitud 

del estudiante hacia el desarrollo de su formación profesional, lo que generaría una 

disminución de la motivación y en su forma de afrontar las demandas universitarias.  

  

Adaptación universitaria y la teoría de Almeida, Ferreira y Soares 

“En este estudio, se consideró como marco teórico la perspectiva propuesta 

por Almeida, Ferreira y Soares. Estos autores adoptaron un enfoque psicosocial, 

sugiriendo que los estudiantes universitarios se enfrentan a diversos desafíos que 

implican tanto el desarrollo de su identidad como una adaptación óptima, dado el 

carácter complejo de las tareas universitarias”. (Chacaltana, 2018) 

Estos autores reportan que este desarrollo psicosocial en los alumnos se basa 

en diferentes vectores que permiten el logro de la identidad de los estudiantes 

universitarios ayudándolo a adaptarse. “Estos vectores son: el desarrollo de 

habilidades, gestión emocional, independencia, relaciones interpersonales maduras, 

el logro de la identidad, de un propósito y de la integridad” (Almeida et al., 2000). 

Así también, los autores le dan gran importancia a la habilidad interpersonal, 

como lo relevante para no desertar y continuar la carrera profesional, poseer esta 

capacidad, le permite al universitario ajustarse y desarrollar su bienestar. Así, el 

contexto universitario le ofrece diversas oportunidades. Almeida et al. (2000), 

desarrollan su teoría para explicar la adaptación universitaria, pues esta etapa implica 

nuevas exigencias, que pueden propiciar el desarrollo y fortalecimiento de quien es, 
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y la consecuente adaptación. Así, plantean que “la adaptación universitaria parece 

vincularse con la evaluación que los estudiantes realizan de sus vivencias 

académicas. Se identifican tres áreas vinculadas a la adaptación universitaria, 

específicamente el dominio del Estudiante, que abarca autonomía, percepción de 

competencia, bienestar psicológico y físico del estudiante. Este dominio guarda una 

relación directa con la percepción de sí mismo y el desarrollo psicosocial, ya que 

posibilita el análisis de la adaptación, rendimiento académico y crecimiento a lo largo 

de la formación profesional” (Almeida et al. 2000). El segundo dominio, sería el 

Curso, referido al desenvolvimiento del estudiante en su formación, las estrategias 

de estudio que utiliza, la administración de su tiempo y la ansiedad ante las 

evaluaciones; este dominio considera la forma de enseñanza de los docentes y el 

currículo. Y el tercer dominio sería el Contexto, referido a la adaptación institucional, 

el desarrollo de tareas que no pertenecen al currículo, las interacciones con sus 

compañeros, los recursos económicos y relación con la familia; también se considera 

la infraestructura universitaria, en la que se desarrolla el proceso académico.  

Almeida et al. (2000) dividen estos dominios en cinco dimensiones con la 

finalidad de tener entender mejor la adaptación, estos son: Personal, asociado al 

bienestar integral; Interpersonal, referido a la interacción con el grupo de compañeros 

y relaciones significativas; Carrera, que considera el grado de adaptación relacionado 

a la vocación y perspectivas de la carrera elegida; Estudio, ligado a las estrategias de 

aprendizaje que emplea el estudiante; y la dimensión Institucional, que considera la 

adaptación a la casa superior de estudios, considerando los servicios que brinda. 
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Factores que favorecen la adaptación. 

Según Vidal (2019), “uno de los fatores claves para el desarrollo y el logro 

académico, es el compromiso que el estudiante desarrolla con su formación, es decir, 

a mayor involucramiento del estudiante en el contexto social y académico de la vida 

en la universidad, se lograría un desempeño universitario con éxito”. Por su parte, 

Delors (2020) “considera que los factores personales son relevantes en la estabilidad 

de la formación y en la satisfacción hacia su carrera, y agrega que entre los factores 

estarían los conocimientos previos, la autoestima, el manejo del estrés, la 

autoeficacia, entre otros”.  

Para Tinto (2010, citado por Vidal, 2019), un aspecto fundamental para el 

éxito en la adaptación en la vida durante el paso de la universidad, es la integración 

al ámbito social. Y esta a su vez tendría una influencia importante en la fidelidad a 

la institución, logrando, con éxito su desarrollo académico. 

Asimismo, Vidal (2019), considera que otro factor muy importante, vendría 

a ser, el soporte familiar, y refiere que diferentes investigaciones concluyen que los 

universitarios con un adecuado apoyo familiar tendrían una mayor confianza en su 

capacidad para alcanzar los objetivos académicos y además tendrían mayores niveles 

de auto eficiencia y autonomía académicamente. Así también el mismo autor, hace 

referencia al apoyo institucional como un factor importante para que el estudiante no 

deje su formación. La institución puede promover el desarrollo a nivel académico, 

ofreciendo al estudiante, herramientas para una adaptación efectiva. 

Saldaña et al (2010, en Vidal, 2019), sobre la dimensión interpersonal, refiere 

que en la adolescencia la forma de establecer relaciones interpersonales cambia, 

siendo los compañeros de clase quienes ayudan a avanzar al estudiante y agrega que 
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los estudiantes que han logrado buenos amigos y además participan de actividades 

extracurriculares se sentirán mejor adaptados a la universidad.  

Berry (1997, citado por Orbegoso, 2019) menciona que serían tres factores 

que ayudarían a la adaptación universitaria, y que éstos tendrían que darse en las 

primeras semanas de clases, ya que en este tiempo se daría la motivación para el 

tiempo que sigue. Estos factores incluyen: el institucional, la social y el familiar. En 

el institucional, considera la participación de tutores, la becas parciales o totales que 

se ofrecen, entre otros; el factor social, se relaciona a los amigos que se formen, lo 

que permite un mejor afrontamiento del estrés generado por las exigencias 

universitarias, y el factor familiar estaría referido al soporte afectivo y económico. 

Por otro lado, es importante considerar que en el proceso de ajuste también 

pueden aparecer interferencias que no permitan su desarrollo, lo que se explica a 

continuación. 

 

Interferencias en el proceso de adaptación a la vida universitaria.  

Según Painepán (2012), al inicio de la formación universitaria, se pueden dar 

los siguientes problemas:  

• Presión por la nueva carga académica: lo que puede hacer que muchos 

estudiantes obtengan notas bajas o desaprueben alguna asignatura. 

• Dudas vocacionales, lo que puede generar intentos de cambiarse o dejar la 

carrera. De esta forma, los problemas vocacionales se constituirían en una causa 

importante en la deserción. 

• Malestar a nivel afectivo y a nivel físico al participar en actividades 

universitarias, lo que afecta el desenvolvimiento del estudiante.  
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Estas interferencias pueden generar interferencias en el proceso de 

adaptación, y según Chacaltana (2018) puede terminar en un mal desempeño 

académico e incluso el abandono de la universidad. 

 

Deserción universitaria y la falta de adaptación a la vida en la universidad 

Al respecto, Tinto (1987, citado en Saldaña y Barriga, 2010), presenta un 

modelo de deserción, que se relaciona con las dimensiones de la adaptación a la 

universidad presentadas aquí. Así, el compromiso del estudiante con su universidad 

y el compromiso con sus metas académicas, determinarían la decisión de permanecer 

o abandonar la institución educativa, así como los compromisos asociados, estarían 

influenciados por una combinación de factores inherentes al estudiante y su entorno, 

así como por las experiencias que experimente durante sus estudios universitarios. 

El autor sugiere un modelo causal compuesto por cinco etapas. 

 

Figura 1 Modelo de Interacción de Vicent Tinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Diagrama presentado por Donoso y Schiefelbein (2007, en Barragán y 

Leandro, 2017: 65). 
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Saldaña y Barriga (2010) explican las cinco etapas del modelo de Tinto, la 

primera la conforman las particularidades anteriores a ingresar a la universidad, en 

las que se consideran las características familiares e individuales y la experiencia 

escolar del alumno, que estaría relacionada con “la dimensión personal de la 

adaptación a la vida universitaria, considerada por diferentes autores”. “La segunda 

etapa corresponde a las metas y compromisos del estudiante, relacionadas con sus 

propios deseos académicos como con la institución a la cual piensa ingresar”, lo que 

está en relación con la vocación, que se considera en la dimensión carrera de la 

adaptación. La tercera etapa considera lo que vive el estudiante ya en la universidad, 

considerando dos tipos de experiencias: las académicas (como son el desempeño 

académico y la interacción con los docentes), y las sociales (relaciones con los 

compañeros y realización de acciones extracurriculares), lo que estaría en relación 

con la dimensión interpersonal de la adaptación. La siguiente etapa considera la 

integración social y académica que va desarrollando el estudiante en base a las 

experiencias vividas. Tinto considera que un alumno que logra un adecuado 

desempeño y relación con sus docentes, sentirá una buena integración y reducirá sus 

probabilidades de dejar la universidad. Tinto refiere que, un estudiante poco 

integrado, tiene mayor probabilidad de desertar, yéndose a otra universidad o 

desertando definitivamente. 

Y en la quinta etapa existen nuevos objetivos y compromisos con la 

universidad que están en relación con el nivel de integración que el alumno alcanzó, 

lo que entenderíamos por adaptación. Para Tinto, “la integración en el contexto 

educativo está relacionado al compromiso con las metas académicas, y la integración 

en el ámbito social afecta al compromiso con la institución”. Tinto (1975, citado en 
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Saldaña y Barriga, 2010) “argumenta que los compromisos externos también pueden 

jugar un rol significativo en la decisión final de desertar o no de la universidad”.  

 

Procrastinación Académica 

El término “procrastinación proviene del latín procrastinare, que significa 

dejar las acciones o posponerlas para después” (DeSimore, 1993, citado en Morales 

y Chávez, 2017) 

Para Solomon y Rothblum (1984), “la procrastinación académica se 

caracteriza por el acto de retrasar tareas académicas, lo que conlleva una sensación 

de ansiedad asociada a la demora en su realización”. Siendo frecuente en los 

adolescentes que empiezan su vida en la universidad. 

Para Salomon y Rothblum, (1984) tener comportamientos de procrastinación 

continuos de forma crónica, puede estar relacionado con dificultades en la autoestima 

y en la autoconfianza; y en otros casos con comportamientos de desorganización, 

perfeccionismo, depresión y ansiedad. 

Onwuegbuzie (2004), citado por Quant y Sánchez (2012), “menciona que la 

procrastinación académica se identifica como un comportamiento disfuncional que 

implica posponer tareas mediante la formulación de intenciones de realizarlas en un 

momento posterior. Esto se manifiesta a través de excusas o justificaciones para los 

retrasos, acompañado por la evitación de sentir culpabilidad cuando se enfrenta a una 

tarea académica” 

Quant y Sánchez (2012), consideran cuatro enfoques para el estudio de la 

procrastinación: psicodinámico, motivacional, conductual y cognitivo. Desde el 

modelo psicodinámico, la procrastinación está relacionada el miedo al fracaso en las 

tareas que se postergan.  
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Mcclelland (1953, citado por Rothblum, 1990, en Quant y Sánchez, 2012) 

señala que el modelo motivacional considera a la motivación hacia el logro como un 

rasgo en el que las personas desarrollan comportamientos orientados al éxito, en este 

sentido, las personas tendrían dos opciones: el deseo de ganar o el miedo a perder, el 

deseo de tener el éxito se relacionaría al logro motivacional, mientras que el miedo 

a perder se relacionaría a la motivación por evitar el fracaso. De esta manera, cuando 

el temor a fracasar es mayor al deseo de lograr el éxito, las personas eligen 

actividades en las que se perciba un logro garantizado, postergando las tareas que 

consideran difíciles y en las que existe mayor posibilidad de fracasar.  

Skinner, desde el modelo conductual, (1977, citado por Chavez, 2020) 

considera que una conducta se mantiene cuando es reforzada, por lo que la 

procrastinación estaría siendo mantenida por diferentes reforzadores. Por su parte 

Rothblum, Solomon y Murakami (1986, citados por Quant y Sánchez, 2012), refieren 

que la procrastinación estaría entendida en base a la ejecución de actividades que 

tienen consecuencias agradables a corto plazo y que permiten la evitación de las que 

impliquen consecuencias demoradas. Y afirman que la procrastinación implica 

posponer innecesariamente una actividad, y esto llevaría a la persona a sentir 

malestar, evidenciando un patrón de evitación en un contexto de costo alto de 

respuesta, en el que se percibe una escasa posibilidad de lograr satisfacción en 

relación al desempeño.  

El modelo cognitivo, de acuerdo a Quant. y Sánchez, (2012), sugiere que la 

acción de postergar se relaciona a un procesamiento disfuncional de la información 

con esquemas no adaptativos en relación a la poca capacidad de logro y el temor a la 

exclusión social. Así este modelo, plantea que las personas procrastinadoras suelen 

tener ideas constantes sobre su postergación, haciendo que varios experimenten 
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pensamientos repetitivos al no realizar la actividad o si están cerca al tiempo de 

entregarla. Station, Lay y Flett (2000, como se citó en Quant y Sánchez, 2012) 

sostienen que la persona que asume la realización de una actividad y procrastina, 

puede “comenzar a desarrollar pensamientos rumeativos, en relación al avance de la 

actividad y su poca capacidad de lograrla, desarrollando pensamientos automáticos 

asociados a la baja autoeficacia, el temor a la evaluación y la percepción de no 

lograrlo”; lo que conlleva a que se postergue o abandone la actividad.  

Por su parte, Albert Ellis (citado en Atalaya y García, 2019) “propuso el 

modelo ABC para la explicación de la procrastinación, donde lo relevante es la 

manera en que la persona interpreta la realidad y las creencias que tiene sobre sí, 

sobre los demás y el mundo”; donde A es el evento activador; B las creencias o 

interpretaciones sobre el evento y C las consecuencias, así por ejemplo ante una tarea 

dejada por el docente, el estudiante puede pensar (A) “no sirvo para eso”, “me sentiré 

ansioso” (B), y “soy un tonto, nunca cambiaré” (C). Ellis y Knaus (2002, citados en 

Atalaya y García, 2019), consideran que “la procrastinación empieza al considerar 

que es imposible desarrollar la actividad y tener poca tolerancia a la frustración”. 

Ellis y Knaus (2002, citados en Atalaya y García, 2019), describen once pasos 

que seguirían las personas que procrastinan: 1) la persona desea realizar una 

actividad, 2) toma la decisión de hacerla, 3) retrasa innecesariamente la actividad, 4) 

advierte la desventaja, 5) pospone la tarea, 6) se llama la atención por posponerla, 7) 

sigue con la postergación, 8) logra la actividad en el último momento, 9) se siente 

mortificado, 10) se compromete a no postergar nuevamente; y 11) poco después, 

procrastina. En estos pasos, la persona siente emociones como ansiedad y angustia, 

acompañados de sentimiento de incapacidad.  
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A través del modelo cognitivo se explica como la persona genera 

pensamientos que se contradicen con la realidad, lo que a su vez genera emociones 

displacenteras que repercuten sobre su conducta, postergando actividades 

importantes como las tareas académicas. 

Riva (2006, como se citó en Morales y Chávez, 2017) afirma que la 

procrastinación surge en las personas que prefieren actividades con consecuencias 

agradables a corto plazo, en vez de actividades con consecuencias a largo plazo y 

poco placenteras. Aquí son los adolescentes quienes generalmente optarían por 

conductas de mayor beneficio a menor costo de tiempo. 

Así también Morales (2017) afirma que hay una mayor probabilidad de que 

la procrastinación se dé con mayor frecuencia en el ámbito educativo, considerando 

que, en el nivel universitario, las exigencias académicas que prevalecen son 

apreciadas como poco placenteras. 

Acerca del modelo psicodinámico y el motivacional, es importante señalar 

que carecen de evidencia empírica que considere su evaluación, por lo en este estudio 

se considera al modelo cognitivo y al modelo conductual para tratar el tema de la 

procrastinación, teniendo en cuenta la propuesta de Solomon y Rothblum, quienes 

sostienen que la procrastinación académica implica desarrollar niveles altos de 

ansiedad por la innecesaria demora en el logro de actividades, prefiriendo actividades 

con consecuencias satisfactorias más cercanas.  

 

Factores asociados a la procrastinación. 

La procrastinación ha sido relacionada a diferentes factores, y uno al que 

frecuentemente se le relaciona es el autocontrol. Logue (1998, como se citó en Rivas, 

2006) considera al autocontrol en relación con la definición de metas, la planeación 
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de acciones, las decisiones y la solución de problemas, entendidas como habilidades 

que permiten a una persona dar respuestas efectivas a una situación específica, de 

este modo, la falta de autocontrol estaría relacionada a la procrastinación. 

Carrasco (2020) sugiere que una conducta de procrastinación estaría 

relacionada con la regulación emocional y manifiesta que es más probable que las 

personas con una gestión inadecuada de sus emociones tengan conductas de 

procrastinación, entonces intervenir en los estados emocionales negativos reduciría 

el riesgo de procrastinar 

Rothblum (1984, como se citó en Quant y Sánchez, 2012) encontró que existe 

relación entre la procrastinación y las creencias irracionales, la ansiedad, la depresión 

y dificultades en los hábitos de estudio. Los mismos autores, citan a Pittman et al. 

(2008) quienes consideran variables contextuales que podrían relacionarse con las 

conductas de procrastinación, por ejemplo: la ausencia de áreas idóneas para el 

desarrollo de ciertas acciones académicas, la poca claridad de dar indicaciones, las 

dificultades de interacción con personas con quienes compartimos espacios de 

trabajo o estudio y los niveles altos de exigencia que dan los jefes y / o los docentes. 

Por otro lado, algo interesante ocurrió al relacionar la procrastinación y 

variables sociodemográficas, Balkins y Duru (2009, como se citó en Quant y 

Sánchez, 2012), “encontraron una relación negativa entre la procrastinación 

académica y la edad, llegando a la conclusión de que la procrastinación académica 

se reduce al aumentar la edad”; también hallaron que la procrastinación académica 

se da con mayor frecuencia en los varones que en las mujeres.  
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Tipos de Procrastinación. 

Hsin y Nam (2005, como se citó en Quant y Sánchez, 2012) refieren que “hay 

dos tipos de personas que procrastinan: los procrastinadores activos y los 

procrastinadores pasivos”. Los activos, prefieren el trabajo bajo presión y toman 

deliberadamente decisiones, para postergar actividades; encontrándose que la 

postergación de la tarea no interfiere precisamente, con su ejecución en el momento 

de realizarla, de este modo, los procrastinadores activos, valorarían la presión para 

obtener resultados satisfactorios. Por otro lado, los procrastinadores pasivos no 

postergan de forma intencional, lo hacen por su dificultad en tomar decisiones 

rápidamente, sintiéndose presionados al acercarse la fecha final de entrega, por lo 

que desarrollan pensamientos disfuncionales relacionados con su capacidad de logro. 

Por otro lado, Steel (2007, como se citó en Quant y Sánchez, 2012), señala 

que las conductas de procrastinación pueden presentarse en varios ámbitos: en el 

laboral, en el político, en el bancario y en el educativo. A nivel laboral, quienes 

procrastinan no se implican en actividades de alta responsabilidad, en el ámbito 

político se suelen aplazar las decisiones sobre la aprobación de leyes, en relación a 

lo bancario las personas tardan en decidir acerca de asuntos financieros; y en lo 

educativo el cumplimiento de tareas académicas se realiza cuando está próximo el 

límite del tiempo de entrega, y además evitan asumir responsabilidades en los 

trabajos grupales.  

Schouwenburg (2004, como se citó en Cárdenas et al., 2017) por su parte, 

propone que la procrastinación académica se puede clasificar en esporádica y crónica  

• La Procrastinación esporádica: Es también conocida como conducta dilatoria, 

está relacionada con dificultades en la gestión del tiempo. Es un tipo de 

procrastinación que sucede ocasionalmente en ciertas tareas. 
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• La Procrastinación crónica: se caracteriza por la demora en la dedicación al 

estudio y porque esta demora, es parte de la rutina del estudiante; por diferentes 

razones: como estrategia, considerando que al postergar se conseguirán buenos 

resultados, o por la poca motivación de mantener una tarea hasta terminarla, 

optando por tareas que le resulten más satisfactorias. 

En relación a la procrastinación académica crónica, Borger et al (2021) 

citando a Ferrari y Diaz Morales (2007) señalan que estaría asociada a una pobre 

autoconfianza, elevada ansiedad social, poca autoestima, en algunos casos depresión, 

impulsividad disfuncional, baja energía y rigidez de conducta. Y agregan que este 

tipo de procrastinación se caracteriza por hábitos poco adecuados como la no 

realización de actividades físicas y nutrición deficiente. 

 

Procrastinación académica en educación superior. 

Cárdenas et al. (2020) refieren que a nivel superior, las responsabilidades 

académicas se incrementan, por lo que aparecen responsabilidades universitarias que 

deben ser afrontadas para alcanzar los objetivos que se desean, lo que implica la 

organización y logro de actividades de evaluación, como exámenes, lecturas y sus 

análisis, presentaciones de temas, entre otras actividades; y si el estudiante no 

desarrolla la capacidad de afrontar las demandas de su carrera, pueden aparecer 

problemas en el proceso de su formación, como la reprobación de tareas, exámenes 

o incluso de cursos. Así mismo Cardona (2015, como se citó en Cárdenas et al., 2017) 

“sostiene que la procrastinación presenta correlaciones significativas con diversos 

síntomas de estrés académico, abarcando aspectos físicos, psicológicos y 

comportamentales. Entre estos síntomas se incluyen la fatiga, dolores de cabeza, 
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somnolencia, sentimientos de depresión y tristeza, dificultades de concentración e 

irritabilidad”. 

De acuerdo a Ticse y Baumeister (1997, como se citó en Quant y Sánchez, 

2012) sería en los primeros años de formación, donde los estudiantes estarían más 

proclives a estresarse por actividades de la universidad y por tanto postergar su 

realización. Ellos desarrollaron una investigación con estudiantes universitarios, 

encontrando que muchas enfermedades se manifestaban hacia el término del período 

educativo en el que los universitarios tenían que cumplir las tareas postergadas en 

algún momento del ciclo académico, concluyendo que los beneficios logrados a corto 

tiempo tendrían consecuencias en la salud a posterior plazo. En esa línea, diferentes 

investigaciones indican que las conductas de postergación es algo que ocurre 

frecuentemente en la vida universitaria, ya que muchos adolescentes y jóvenes optan 

por actividades de satisfacción inmediata, dejando para después las actividades 

propias de la formación universitaria. (Borges et al., 2021) 

Sobre la evaluación de la procrastinación académica, Solomon y Rothblum 

crearon un instrumento que determina la frecuencia y las razones que encuentran los 

alumnos para la postergación de acciones en la formación; y en 1984 proponen y 

validan la Procrastination Assessment Scale-Students – PASS (Escala de Evaluación 

de Procrastinación para Estudiantes), en cuyos resultados se determina que la 

procrastinación es una dificultad relevante para una gran parte de estudiantes en 

Estados Unidos, ya que, en relación a la muestra estudiada, el 46% refirió que 

siempre o casi siempre deja para el final la redacción de una tarea, el 28% posterga 

estudiar para los exámenes y el 30% posterga tareas semanales. La escala propuesta 

por estos autores reconoce las dimensiones de frecuencia y actitudes hacia la 

procrastinación; y las razones de procrastinar. La primera dimensión es definida por 
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Solomon y Rothblum (1984), como el auto reporte de la dilación de actividades 

universitarias, en relación a: la presentación de una tarea, la preparación de una 

evaluación, mantenerse al día con los apuntes de clase, la ejecución de tareas 

administrativas, actividades que incluyan ayuda como conversaciones con el tutor, y 

la realización de actividades académicas en general. En relación a la segunda 

dimensión, refirieron que el postergar alguna actividad académica, va encontrar 

siempre una razón, así muchas personas tienen conductas de evitación ante 

circunstancias en las que encuentran baja posibilidad de satisfacción relacionada a 

su capacidad de logro o desempeño. 

Julca (2016, como se citó en Mamani y Espinoza, 2020) “considera que una 

educación en la virtualidad cambia el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta la intermediación, el momento y la transmisión de las clases. Aspectos que 

deben ser tomados en cuenta en entornos no presenciales”. 

La procrastinación académica es un problema relevante en la educación 

superior universitaria. En un estudio, los estudiantes con alta procrastinación, además 

de demostrar bajo rendimiento académico, tienen un estrés alto, calificando su salud 

como desfavorable (Abad, 2019, como se citó en Borges et al. 2021) 

Para Pardo y Perilla (2014) la falta de equilibrio entre lo que el estudiante 

realiza y lo que verdaderamente debe realizar, lo conlleva a tener angustia 

psicológica, lo que hace que el bienestar disminuya (Borges et al. 2021) 

 

Adolescencia y el proceso de adaptación a la vida universitaria 

Konowaichuck (2021) cita a la Organización Mundial de la Salud que define 

la adolescencia como: 
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“… la adolescencia es el periodo de desarrollo humano que ocurre después de la 

niñez y antes de la edad adulta, típicamente entre los 10 y 19 años. Esta fase es una 

de las transiciones más significativas en la vida humana, caracterizada por un rápido 

crecimiento y cambios, solo superados por los experimentados en la infancia. El 

proceso de crecimiento y desarrollo durante la adolescencia está influenciado por 

varios cambios biológicos, siendo el inicio de la pubertad un hito que marca la 

transición de la niñez a la adolescencia”.  

Una de las posturas que sustenta el proceso de ajuste a la universidad es la 

teoría de Erickson, considerada como una teoría psicosocial. Para Erickson (como se 

citó en Marcelo, 2019) el paso a la intimidad se da en el tiempo donde el adolescente 

ingresa a la universidad o empieza una vida más activa y al término de este estadio 

la persona alcanza el compromiso en una relación íntima, estableciendo relaciones 

duraderas. Considera que, por otro lado, estaría el aislamiento caracterizado por 

relaciones poco saludables. La resolución de esta crisis, permitiría vencer el 

aislamiento y desarrollar sentimientos de intimidad evidenciados en relaciones que 

se mantienen en el tiempo. 

 

El contexto de pandemia y la educación virtual. 

La pandemia que vivimos, generada por el COVID-19, nos obligó a hacer 

cambios en diferentes aspectos sociales, en Perú el 15 de marzo del 2020, se anuncia 

el estado de emergencia y cuarentena en el país, cerrando las fronteras; y el ministerio 

de educación indicó la postergación del inicio de las clases. Esto provocó una 

reestructuración de los planes educativos, buscando nuevas tácticas dentro de la 

virtualidad, cambiando de esta forma, las formas de enseñanza (Mamani y Espinoza, 

2020).  
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Saldaña (2020) afirma que la virtualidad cambió el comportamiento del 

alumno, modificando también, la forma de enseñanza. En relación a ello Moral y 

Villalustre (2005, como se citó en Mamani y Espinoza, 2020) “mencionan que para 

obtener el éxito en la formación virtual es necesario tener en cuenta el diseño 

pedagógico, la interacción con el estudiante, herramientas eficientes de 

comunicación, un sistema que apoye el seguimiento de aprendizaje, prácticas 

evaluativas y apoyo tutorial para las respectivas adaptaciones”. 

También es importante considerar que el conexto de confinamiento ha 

cambiado las formas de interacción, ya que en la presencialidad los estudiantes 

estaban en mayor contacto con el medio. En la actualidad, muchos estudiantes han 

incrementado las horas de permanencia en el Internet, muchas veces para 

relacionarse con su entorno social mas cercano; y de acuerdo a Garzón y Gil (2015, 

como se citó en Borger et al., 2021) si los universitarios no logran niveles adecuados 

de autodirección del aprendizaje, gestionar bien su tiempo, lograr la motivación y 

autocontrol necesarios, pueden desarrollar conductas de procrastinación, lo que 

repercutiría en su proceso de adaptación a la universidad. 

Para Vilela et al. (2021) el cambio de la eduación presencial a la virtual ha 

forzado la reestructuración del rol de los profesores y alumnos, donde el docente se 

convierte en un facilitador y orientador; mientras que el estudiante se debe 

caracterizar por la autodisciplina y el autoaprendizaje, y teniendo en cuenta que las 

condiciones en las que se pasaron a la educación virtual, fueron apresuradas por la 

pandemia, con poca planificación. Esto haría que el proceso de adaptación, sobre 

todo en los primeros ciclos, fuera mas dificil.  

Lovón y Cisneros (2020, citados en Vilela et al. 2021) realizaron una 

investigación sobre las dificultades de la educación virtual para los estudiantes, en 
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74 alumnos de una universidad de Lima, encontrando que el 93.2% consideró que la 

carga académica se había incrementado en comparación con el último semestre 

presencial, y la mayoría de estudiantes reportó sentir mayor estrés y ansiedad; 

además los investigadores refieren que los estudiantes reconocieron un menor 

acompañamiento de los docentes en la virtualidad, lo que dificultaría el proceso de 

adaptación. Por otro lado, a pesar de las dificultades, también se han generado 

oportunidades de aprendizaje, tanto para estudiantes como para docentes, quienes se 

han visto en la necesidad de tener un mayor dominio de herramientas digitales que 

permitan el logro de un mejor aprendizaje. 

La crisis que se vivió por la pandemia ha puesto en relevancia varios temas 

dentro de la educación virtual; como la mejora de los modelos de enseñanza, la 

evaluación en la educación online, la deserción estudiantil, entre otros. De este modo, 

también se puede considerar a esta crisis como una oportunidad de mejora, 

considerando la tecnología en los procesos de enseñanza (Figallo et. al, 2020).   

 

2.3. Marco Conceptual  

 

Variable 1: Adaptación a la Vida Universitaria 

“La adaptación a la vida universitaria es el ajuste a situaciones del ámbito 

educativo, se refiere al equilibrio que se da entre las motivaciones y capacidades del 

estudiante, que se observa en sus conductas en relación a las demandas del contexto 

académico” (Almeida, 1999, como se citó en Marcelo, 2019) 

Dimensiones, de acuerdo a Vásquez (2017):  

- Dimensión Personal: Se refiere a las apreciaciones del estudiante, su salud integral 

(física y psicológica). Involucra niveles de organización, programación, 

afrontamiento a las distintas formas de enseñanza y actividades académicas. 
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- Dimensión Interpersonal: Es la relación que existe con los compañeros y la 

responsabilidad con las actividades extracurriculares. También se considera a la 

interacción con las autoridades en general, los miembros de la familia, el grupo 

de pares, entre otros. 

- Dimensión Estudio: Se refiere a las actividades de tipo intelectual relacionadas al 

aprendizaje 

- Dimensión Institucional: Se refiere a la valoración e interés de los estudiantes por 

la institución. Aquí se considera el nivel de interés por continuar en la universidad, 

y también las percepciones sobre los servicios que brinda la institución. 

 

Variable 2: Procrastinación Académica  

La procrastinación académica es entendida, como el comportamiento de 

dilación de responsabilidades académicas que aparecen junto a sensaciones de 

malestar y ansiedad por el retraso que, en muchos casos, lleva a obtener calificaciones 

desaprobatorias o puede llevar a dejar los estudios, siendo esta conducta, frecuente en 

adolescentes que empiezan sus estudios universitarios. (Solomon & Rothblum 1984) 

Dimensiones, de acuerdo a Solomon & Rothblum (1984): 

- Prevalencia de procrastinación: Se refiere a constancia con la que se procrastina, 

al grado de problema que representa y al nivel de deseo por reducir la 

procrastinación. 

- Razones para procrastinar: se refiere a los motivos por los que se desarrollarían 

conductas de postergación. 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General 

 

H0:  No existe relación entre la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación 

académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021 

H1:  Existe relación entre la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación 

académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

 

3.2. Hipótesis (s) Específica (s) 

 

Hipótesis específica 1 

H0: No existe relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo, 2021 

H1: Existe relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo, 2021. 

 

Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo, 2021. 
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H1: Existe relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo, 2021. 

 

Hipótesis específica 3 

H0: No existe relación entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo, 2021. 

H1: Existe relación entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida universitaria 

y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 

2021. 

 

Hipótesis específica 4 

H0: No existe relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo, 2021. 

H1: Existe relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo, 2021. 
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3.3. Variables 

 

Variable de estudio 1: Adaptación a la vida universitaria 

 

Definición Conceptual: “La adaptación a la vida universitaria es el equilibrio 

existente entre las motivaciones y aptitudes del estudiante evidenciado en sus 

comportamientos frente a las exigencias del contexto académico” (Almeida et al, 

2000) 

Definición Operacional: La adaptación a la vida universitaria fue medida con 

la Escala de Adaptación a la Vida Universitaria ADAVU propuesta por Vásquez 

(2017) y adaptada a tiempos de cuarentena por Mamani y Espinoza (2020). La escala 

presenta cuatro dimensiones: personal, interpersonal, estudio e institucional, está 

constituida por 26 preguntas, las cuáles evalúan el nivel de adaptación desarrollado, 

clasificándolas en alto, medio y bajo. 

 

Tabla 1 Dimensiones, Indicadores e Ítems de la Adaptación a la Vida Universitaria 
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Variable de estudio 2: Procrastinación académica 

 

Definición Conceptual: La procrastinación académica es entendida como el 

comportamiento de dilación de responsabilidades académicas que aparecen junto a 

sensaciones de malestar y ansiedad por el retraso que, en muchos casos, lleva a 

obtener calificaciones desaprobatorias o puede llevar a dejar los estudios, siendo esta 

conducta, frecuente en adolescentes que empiezan sus estudios universitarios. 

(Solomon & Rothblum 1984). 

Definición Operacional: La procrastinación académica fue medida con la 

escala de procrastinación PASS de Solomon y Rothblum (1984). Ésta escala tiene 56 

ítems agrupados en dos partes. La primera tiene 18 ítems y su objetivo es establecer 

la continuidad con la que el estudiante procrastina, el grado de dificultad que es para 

él y cuán interesado está por reducir la procrastinación, la segunda parte está 

constituida por 38 ítems e indaga las posibles razones para procrastinar  

 

Tabla 2 Dimensiones, Indicadores e Ítems de la Procrastinación Académica 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Método de Investigación  

 

Método general 

 

Utilizamos el método científico, donde en el caso de la inducción, se puede realizar 

la evaluación de una serie de particularidades para llegar a una conclusión general, los 

resultados no podrán ser generalizados a otros contextos por muy similares que sean, 

partiendo del descubrimiento de consecuencias (Valderrama, 2015). 

 

4.2. Tipo de Investigación  

 

El estudio fue de tipo básico, se trató de expandir nuevos conocimientos acerca de 

varios temas en estudio. “Un estudio de carácter básico esta direccionado a buscar nuevos 

conocimientos y aportar nuevos constructos teóricos”. (Hernández et al., 2014). 

 

4.3. Nivel de Investigación 

 

El nivel fue relacional, ya que el estudio evidenció la dependencia probabilística 

entre las variables. (Supo, 2012). 
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4.4. Diseño de Investigación  

 

El estudio tuvo un diseño no experimental transeccional correlacional (Hernández et 

al., 2014), ya que, no se hizo ninguna manipulación deliberada de las variables y la 

recolección de datos se realizó en un solo momento, la finalidad es describir las variables y 

analizar su Relación en un momento dado.  

Cuyo esquema de diseño es el siguiente:  

 

 

 

 

 

Donde:  

M: Muestra de estudiantes 

V1: Adaptación a la vida universitaria 

V2: Procrastinación académica 

r: relación entre las variables 

 

4.5. Población y muestra  

 

Población 

“Se denomina población a la agrupación de elementos que constituyen el 

origen del estudio y que son precisos para la consecución de la investigación” 

(Carrasco, 2018). La población estuvo conformada por 296 estudiantes (varones y 

mujeres) matriculados en el primer y segundo ciclo de Psicología del semestre 

académico 2021 II, de una universidad privada de la ciudad de Huancayo. 
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Tabla 3 Características de la población 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

“La muestra es considerada como una parte representativa de la población, 

constituyen parte esencial de la investigación” (Bernal, 2016). 

Para esta investigación se hizo uso del muestreo no probabilístico de tipo 

censal, pues se buscó obtener la mayor representatividad para el análisis de datos. 

 

Criterios de inclusión: 

• Estudiantes del primer y segundo ciclo, período académico 2021 - II. 

• Estudiantes que asisten regularmente. 

• Estudiantes que presentan la autorización de participar en el estudio (consentimiento 

informado). 

• Estudiantes que completaron las pruebas satisfactoriamente. 

 

Criterios de exclusión:  

• Estudiantes no matriculados en el primer y segundo ciclo, período académico 2021 

II. 

• Estudiantes de asistencia irregular. 

• Estudiantes que no acepten participar del estudio. 

Ciclo Mujeres Varones Total 

I 150 67 217 

II 63 16 79 

Total 213 83 296 
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• Estudiantes que no desarrollaron los instrumentos satisfactoriamente 

 

4.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

Técnica  

“Para la recolección de datos en ambas variables, se empleó la encuesta, considerada 

como una técnica social, debido a su versatilidad, utilidad, sencillez y objetividad de la 

información que se logra con ella” (Córdova, 2018). 

 

Instrumentos 

“Sobre el instrumento empleado fue el cuestionario, el cual consiste en la 

formulación de una serie de preguntas escritas que se encuentran relacionadas a las variables, 

dimensiones e indicadores de la investigación” (Diaz, 2019). 

Los instrumentos que se utilizaron, fueron la Escala de Adaptación a la Vida 

Universitaria ADAVU, propuesta por Vásquez (2017) y adaptada a épocas de cuarentena 

por Mamani y Espinoza (2020), la cual permitió medir las dimensiones en relación a la 

adaptación a la vida universitaria.  El segundo instrumento fue la Escala de Procrastinación 

Académica PASS de Solomon y Rothblum (1984, adaptada por Cárdenas et al., 2020), la 

cual nos permitió conocer el nivel de procrastinación de los evaluados. Ambos instrumentos 

fueron tomados de tesis divulgadas en repositorios de acceso público y también fueron 

adaptados para la población de estudio.  

La escala de adaptación a la vida universitaria ADAVU es una prueba destinada a 

evaluar la adaptación a la vida en la universidad; la adaptación de la escala, a tiempos de 

cuarentena mide cuatro dimensiones: personal, interpersonal, estudio e institucional, se 

describen a continuación. 
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Personal: Considera la percepción del estudiante sobre su salud física y psicológica. 

Incluye la formación de su identidad y plan de vida en base de los cambios situacionales que 

influyen en las decisiones y pueden alterar su forma de vida (Santos y Almeida, 2001; como 

se citó en Vásquez, 2017). 

Interpersonal: Evalúa las interacciones sociales significativas, así también como el 

nivel de participación en las tareas extracurriculares. También se consideran las relaciones 

con las autoridades, con la familia y grupos de compañeros, y cuyo soporte constituye un 

factor protector. (Márquez, Ortiz y Rendón, 2008; como se citó en Vásquez, 2017) 

Estudio: Considera aptitudes, estrategias de estudio, organización del tiempo y otros 

factores en relación al aprendizaje. Se refiere a las habilidades intelectuales en relación al 

aprendizaje. (Márquez, Ortiz, y Rendón, 2008; como se citó Vásquez, 2017). 

Institucional: Definida como la evaluación del interés y percepción de la institución, 

y el deseo de seguir los estudios. Considera las valoraciones del estudiante en relación a la 

calidad de los servicios que se ofrecen (Márquez, Ortiz y Rendón, 2008 como se citó 

Vásquez, 2017). 

 

Ficha técnica Escala de Adaptación a la Vida Universitaria ADAVU: 

• Título Original: ADAVU 

• Autora: Evany Vásquez Ramirez (2017)  

• Adaptación a épocas de cuarentena con una muestra de Juliaca: Elias Abraham Mamani 

Tarqui y Flor Nory Espinoza Cubos (2020) 

• Administración: Individual o Colectiva 

• Tiempo de Aplicación: Variable (promedio 15 minutos) 

• Significación: Evalúa el nivel de adaptación a la universidad, considerando cuatro 

dimensiones: personal, interpersonal, estudio e institucional. 
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• Tipificación: Baremos adaptados a épocas de cuarentena, para la forma individual o en 

grupo elaborados con muestras de Juliaca. 

• Ámbitos: Educativo, clínico e investigación 

• Aplicación: estudiantes universitarios 

• Tipo de Ítem: escala Likert 

• Calificación y puntuación: Las preguntas son politómicas con puntuaciones del 1 al 4, 

pudiendo elegir entre cuatro alternativas cuyas puntuaciones son las siguientes: 

Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Para la 

calificación se suman las puntuaciones de acuerdo a los ítems de cada dimensión y se 

ubican en los baremos correspondientes para hallar el nivel. 

• Validación y confiabilidad  

• Para el diseño de la escala ADAVU por Vásquez (2017) se hizo una prueba piloto con 

100 estudiantes entre 16 y 26 años, de una universidad de Lima. El resultado de la 

validez, teniendo en cuenta el análisis factorial, resultando que las dimensiones guardan 

correlación. Así mismo, 10 expertos evidenciaron estar de acuerdo con la importancia 

en relación a las dimensiones. En relación a la confiabilidad se obtuvo 0.861, en el Alfa 

de Cronbach entendiendo que la prueba es confiable.  

• La adaptación a tiempos de cuarentena realizada por Mamani y Espinoza (2020) 

considera cuatro dimensiones. Esta adaptación se realizó con la ayuda de una prueba 

piloto desarrollada con 91 jóvenes de una universidad de Juliaca, entre 16 y 26 años. La 

validez de contenido se dio por 5 jueces, utilizando la V de Aiken. La confiabilidad de 

la escala, se dio por medio del resultado de la consistencia mediante el criterio alfa de 

Cronbach, siendo el valor resultante 0.839, lo que nos indica que la escala adaptada 

tiene una adecuada fiabilidad. 
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• Para nuestra población se calculó la confiabilidad con todos los datos de la muestra. Los 

resultados se procesaron con el estadístico Alfa de Cronbach, obteniendo 0,859 que nos 

indica muy alta confiabilidad. La validez de contenido se dio por 7 jueces expertos, 

mediante el coeficiente el V de Aiken. 

En relación a la segunda variable se empleó la escala de procrastinación académica 

PASS de Solomon & Rothblum (1984) adaptada por Cárdenas et al. (2020). La prueba tiene 

44 ítems divididos en dos partes. Una parte se refiere a la relevancia de la procrastinación 

en diferentes áreas, considera su continuidad, el grado de conflicto generado por la 

postergación de la actividad y el interés que tiene por reducir esta postergación. Tomando a 

Solomon y Rothblum (1984) estas áreas son:  

• La realización de trabajos finales del ciclo académico 

• La preparación de exámenes 

• El estar al día con los apuntes de la clase 

• La realización de actividades administrativas, como matrículas, u otros trámites  

• La asistencia a distintas actividades, como tutorías 

• La participación en diferentes actividades académicas, como: presentaciones o 

exposiciones, prácticas presentaciones de tareas académicos, etc. 

En relación a la segunda parte se indaga sobre los posibles motivos relacionados a la 

procrastinación en diferentes actividades académicas. 

 

Ficha técnica Escala de Procrastinación Académica PASS: 

• Título Original: Procrastination Assessment Scale Students (PASS) 

• Autoras: Laura J. Solomon & Esther D. Rothblum (1984) 

• Título de la Adaptación: Escala de Procrastinación Académica 
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• Adaptación: Paula Cárdenas – Mass, Gloria del Jesús Hernández, y Erick Cajigal 

(Campeche, México 2020) 

• Administración: individual y colectiva 

• Tiempo de Aplicación: Variable, aproximadamente 20 minutos 

• Significación: La escala tiene dos partes: la primera evalúa la frecuencia con que el 

estudiante procrastina, el nivel del problema que es para él y cuanto quiere reducir la 

procrastinación. En la segunda parte se consideran los posibles motivos por las que se 

procrastina. 

• Ámbitos: Educativo, clínico e investigación 

• Aplicación: estudiantes universitarios. 

• Tipo de Ítem: escala Likert 

• Calificación y puntuación: 

• Para la primera parte se considera la escala Likert; en 3 aspectos de evaluación: 

frecuencia de procrastinación, grado en que la procrastinación es considerada un 

problema; y el nivel en que se quiere reducir la procrastinación; donde 1=nunca, 2=casi 

nunca, 3=a veces, 4=casi siempre, y 5=siempre 

• En la segunda parte las razones de procrastinación son expuestas en una escala de Likert 

de la siguiente manera: 1=no refleja mi razón para procrastinar, 2=refleja un poco, 

3=definitivamente sí refleja mi razón para procrastinar. Las respuestas se califican 

politónicamente en relación a la cantidad de opciones. Luego los puntajes de cada parte 

se ubican según los baremos, encontrándose el nivel de procrastinación. 

• Validación y confiabilidad del instrumento 

• En la adaptación mexicana se utilizó Alfa de Cronbach, el resultado de la escala de 

Likert de tres valoraciones, es de 0.84, reafirmando la confiabilidad del instrumento 

como señalan Solomon y Rothblum (1984). Otros métodos empleados para corroborar 
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su validez fueron someter al instrumento a una prueba piloto aplicada de manera 

aleatoria a nueve estudiantes de la Facultad de Ciencias Educativas; y también, fue 

puesto en revisión de tres expertos para determinar la validez del contenido del 

cuestionario, cuyo dictamen fue considerado como pertinente. (Cárdenas et al., 2020). 

• Para la población de este estudio se tomó en cuenta todos los casos extraídos evaluados 

en la muestra. Los resultados se procesaron con Alfa de Cronbach para la confiabilidad 

de la prueba, obteniendo un valor de 0,935 que nos indica muy alta confiabilidad. La 

validez de contenido se dio por 7 jueces expertos, mediante el coeficiente el V de Aiken 

Es importante señalar que, para el presente estudio, ambos instrumentos fueron 

adaptados al formato virtual, utilizando la herramienta Google Forms para la creación de 

formularios que pueden compartirse a través de un enlace o hipervínculo, a fin de cuidar su 

salud y por medidas de bioseguridad, debido a la pandemia por COVID.   

 

Procedimiento para la adaptación y validación al contexto de la investigación 

 

Juicio de expertos. 

Con el fin de enriquecer el proceso de adaptación de los instrumentos, se invitó a un 

grupo de siete jueces expertos a revisar y evaluar las versiones presentadas, a fin de que 

puedan presentar su opinión calificada en cuanto a la pertinencia, comprensión, si identifican 

sesgos o si recomiendan modificaciones. 

 

Estrategias de Recolección de Datos 

Debido a la coyuntura por el COVID – 19, se coordinó con la directora de la Escuela 

la recolección de datos de forma virtual, solicitando los números telefónicos de los tutores 

del primer y segundo ciclo para la coordinación de la aplicación de los instrumentos. El 
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consentimiento informado y la administración de los instrumentos se realizó de forma 

virtual. Para la elaboración de dicho material se utilizaron formularios en línea con apoyo 

de la herramienta Google drive, y mediante un enlace se envió los cuestionarios en una 

reunión por Meet. Una vez que los alumnos ingresaron se les presentó en primera instancia 

el consentimiento informado, en caso de aceptarlo, se procedió al llenado de los 

cuestionarios, en caso de no estar de acuerdo con los criterios para ser parte de la 

investigación, concluiría su participación. 

 

4.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Se recolectó la información en relación a cada variable, utilizando los instrumentos 

presentados, para luego ser revisados e identificar la frecuencia de las variables.  

El análisis cualitativo de los datos se hizo con ayuda del paquete estadístico IBM-

SPSS Statistic (versión 24). Al ser una investigación de nivel relacional, para comprobar las 

hipótesis se consideró el coeficiente de Tau-b de Kendall. Esta última nos permitió analizar 

la relación entre ambas variables cualitativas (Supo, 2012). 

 

4.8. Aspectos éticos de la investigación 

Se tuvo en cuenta el Reglamento de Investigación de la Universidad Peruana Los 

Andes (2019) y el Código de Ética de Investigación (2019) 

En relación a ello, se consideró el Art. 27 del Reglamento de Investigación, sobre los 

“Principios que rigen la actividad investigativa”:  

- Protección de la persona y de diferentes grupos étnicos y socio culturales: 

- Consentimiento informado y expreso 

- Beneficencia y no maleficencia. 

- Protección al medio ambiente y el respeto de la biodiversidad  
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- Responsabilidad  

- Veracidad 

Se consideró el artículo 28° del Código de Ética de Investigación (2019), donde se 

indica que se ejecutará una investigación pertinente y coherente con las líneas de 

investigación institucional, teniendo en cuenta “el rigor científico, asegurando la validez y 

credibilidad de sus referencias y datos”, se asume la responsabilidad de las consecuencias 

individuales, sociales y académicas que puedan derivarse del estudio, también se garantiza 

la reserva y anonimato de quienes participan en la investigación,  se informa los resultados 

del estudio de forma abierta y oportuna a la comunidad científica; y se devolverán los 

resultados a las personas que participen en la investigación, si fuera necesario; los datos 

recogidos fueron tratados confidencialmente y no tienen fines de lucro personal, se 

cumplieron con las normas que regulan el estudio y que protegen a los seres humanos, 

animales y el medio ambiente. Dentro de las publicaciones científicas: no se falsificarán 

datos en su totalidad o de forma parcial, no se cometerá plagio de lo publicado por otros 

autores, parcial o totalmente, no se incluirá a personas que no hayan contribuido 

significativamente en la elaboración de la investigación. Se publicarán los resultados de 

investigación como lo señala el Reglamento de Propiedad Intelectual.  

Así también, se consideró el Código de Núremberg (1947), que en sus principios 

considera: el consentimiento voluntario de la persona que participa en la investigación; el 

experimento (investigación) debe realizarse con la finalidad de obtener resultados para el 

bien de la sociedad; el experimento (investigación)  debe ser conducido de manera tal que 

evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental; y se deben tomar precauciones 

adecuadas y disponer de instalaciones óptimas para proteger a las personas de las 

posibilidades de lesión, incapacidad o muerte 
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Debido al contexto de pandemia, el estudio tuvo en cuenta las medidas de 

bioseguridad y a fin de reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad, la evaluación se 

realizó por medios virtuales, salvaguardando la integridad de los participantes. Sin embargo, 

es importante señalar que, debido a la forma de administración virtual de los instrumentos, 

pudieron presentarse variables extrañas difíciles de controlar como las variables 

ambientales, es decir el ruido alrededor, o la presencia de otras personas o distracciones del 

entorno de los participantes, para ello se les pidió estar en un lugar tranquilo que les dé 

privacidad, pero ello es difícil de controlar. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados generales en relación a los niveles 

hallados, por variables y dimensiones: 

 

VARIABLE 1 

ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

Tabla 4 Niveles de adaptación a la vida universitaria de los estudiantes 

Nivel Frecuencia % 

Nivel Bajo 64 21,6 

Nivel Medio 145 49,0 

Nivel Alto 87 29,4 

Total 296 100,0 

 

Figura 2 Niveles de adaptación a la vida universitaria de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y figura se observa que el 49% (145) de los alumnos tiene niveles medios 

de adaptación a la vida universitaria, el 29.4% (87) presenta niveles altos y el 21.6% (64) 

presenta niveles bajos.  



71 

 

 

Dimensiones de la Variable: Adaptación a la vida universitaria 

Tabla 5 Niveles de la dimensión personal en los estudiantes 

Nivel Frecuencia % 

Nivel bajo 75 25,3 

Nivel Medio 150 50,7 

Nivel Alto 71 24,0 

Total 296 100,0 

 

Figura 3 Niveles de la dimensión personal en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y la figura se observa que el 50.4% (150) de los estudiantes presenta 

niveles medios en la dimensión personal, el 25.3% (75) presenta niveles bajos y el 24% (71) 

presenta niveles altos.  

 

Tabla 6 Niveles de la dimensión interpersonal en los estudiantes 

Nivel Frecuencia % 

Nivel Bajo 66 22,3 

Nivel Medio 170 57,4 

Nivel Alto 60 20,3 

Total 296 100,0 
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Figura 4 Niveles de la dimensión interpersonal en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y la figura se observa que el 57.4% (170) de los estudiantes presenta 

niveles medios en la dimensión interpersonal, el 22.3% (66) presenta niveles bajos y el 

20.3% (60) muestra un nivel alto. 

 

Tabla 7 Niveles de la dimensión estudio en los estudiantes 

Nivel Frecuencia % 

Nivel Bajo 64 21,6 

Nivel Medio 162 54,7 

Nivel Alto 70 23,6 

Total 296 100,0 

 

Figura 5 Niveles de la dimensión estudio en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

En la tabla y la figura se evidencia que el 54.7% (162) de los estudiantes muestra 

niveles medios en la dimensión estudio, el 23.6% (70) muestra niveles altos y el 21.6% (64) 

presenta un nivel bajo. 

 

Tabla 8 Niveles de la dimensión institucional en los estudiantes 

Nivel Frecuencia % 

Nivel Bajo 62 20,9 

Nivel Medio 147 49,7 

Nivel Alto 87 29,4 

Total 296 100,0 

 

 

Figura 6 Niveles de la dimensión institucional en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y la figura se aprecia que el 49.7% (147) de los estudiantes presenta 

niveles medios en la dimensión institucional, el 29.4% (87) presenta niveles altos y el 20.9% 

(62) niveles bajos. 
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VARIABLE 2 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

Tabla 9 Niveles de procrastinación académica en los estudiantes 

Nivel Frecuencia % 

Nivel Bajo 59 19,9 

Nivel Medio 149 50,3 

Nivel Alto 88 29,7 

Total 296 100,0 

 

Figura 7 Niveles de procrastinación académica en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el 50.3% (149) presenta niveles medios de procrastinación 

académica, el 29.7% (88) obtuvo niveles altos y el 19.9% (59) un nivel bajo.  
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Dimensiones de la Variable: Procrastinación académica 

 

Tabla 10 Niveles de la dimensión prevalencia de la procrastinación 

Nivel Frecuencia % 

Nivel Bajo 61 20,6 

Nivel Medio 157 53,0 

Nivel Alto 78 26,4 

Total 296 100,0 

 

 

Figura 8 Niveles de la dimensión prevalencia de la procrastinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y la figura se observa que el 53% (157) tuvo niveles medios en la 

dimensión prevalencia de la procrastinación, el 26.4% (78) obtuvo niveles altos y el 20.6% 

(61) niveles bajos.  
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Tabla 11 Niveles de la dimensión razones para procrastinar en los estudiantes 

 

Nivel Frecuencia % 

Nivel Bajo 70 23,6 

Nivel Medio 145 49,0 

Nivel Alto 81 27,4 

Total 294 99,3 

 

 

Figura 9 Niveles de la dimensión razones para procrastinar en los estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla y el gráfico se ve que el 49% (145) de los jóvenes muestra niveles medios 

en la dimensión razones para procrastinar, el 26.7% muestra niveles altos y el 23.6% obtuvo 

niveles bajos.  
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LOGRO DE OBJETIVOS 

Del objetivo general 

 El objetivo general fue: Determinar la relación entre la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 

2021. Luego de aplicar los instrumentos se tiene los siguientes resultados. 

 

Tabla 12 Resultado de la adaptación a la vida universitaria y procrastinación 

académica en los estudiantes 

 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Total 

Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Alto 

ADAPTACIÓN A 

LA VIDA 

UNIVERSITARIA 

Nivel Bajo  6 27 31 64 

 2,0% 9,1% 10,5% 21,6% 

Nivel Medio  21 78 46 145 

 7,1% 26,4% 15,5% 49,0% 

Nivel Alto  32 44 11 87 

 10,8% 14,9% 3,7% 29,4% 

Total  59 149 88 296 

 19,9% 50,3% 29,7% 100,0% 

 

En los resultados de mayor frecuencia se aprecia que, 78 estudiantes (26,4%) tienen 

un nivel medio en adaptación a la vida universitaria y un nivel medio en procrastinación 

académica, 46 estudiantes (15,5%), tienen un nivel medio de adaptación a la vida 

universitaria y un nivel alto en procrastinación académica; 44 estudiantes (14,9%) tienen un 

nivel alto en adaptación a la vida universitaria y un nivel medio de procrastinación 

académica. Por lo tanto, más de la cuarta parte de la muestra tienen niveles medios tanto en 

adaptación a la vida universitaria como en procrastinación académica. 
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De los objetivos específicos 

Objetivo específico 1: 

Establecer la relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una universidad de 

Huancayo, 2021. 

Luego de aplicar los instrumentos se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 13 Resultado de la dimensión personal de la adaptación a la vida universitaria y 

procrastinación académica en los estudiantes 

 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Total 

Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Alto 

DIMENSIÓN 

PERSONAL 

Nivel 

Bajo 

 10 35 30 75 

 3,4% 11,8% 10,1% 25,3% 

Nivel 

Medio 

 28 78 44 150 

 9,5% 26,4% 14,9% 50,7% 

Nivel 

Alto 

 21 36 14 71 

 7,1% 12,2% 4,7% 24,0% 

Total  59 149 88 296 

 19,9% 50,3% 29,7% 100,0% 

 

En los resultados de mayor frecuencia se aprecia que, 78 estudiantes (26,4%) tienen 

un nivel medio en la dimensión personal de adaptación a la vida universitaria y un nivel 

medio en procrastinación académica, 44 estudiantes (14,9%), tienen un nivel medio en la 

dimensión personal de adaptación a la vida universitaria y un nivel alto en procrastinación 

académica; 36 estudiantes (12,2%) tienen un nivel alto en la dimensión personal de 

adaptación a la vida universitaria y un nivel medio de procrastinación académica. Por lo 

tanto, más de la cuarta parte de la muestra tienen niveles medios tanto en la dimensión 

personal de adaptación a la vida universitaria como en procrastinación académica. 
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Objetivo específico 2:  

Establecer la relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una universidad de 

Huancayo, 2021.  

Se tienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 14 Resultado de la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida 

universitaria y procrastinación académica en los estudiantes 

 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Total 

Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Alto 

DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL 

Nivel 

Bajo 

 7 32 27 66 

 2,4% 10,8% 9,1% 22,3% 

Nivel 

Medio 

 34 85 51 170 

 11,5% 28,7% 17,2% 57,4% 

Nivel 

Alto 

 18 32 10 60 

 6,1% 10,8% 3,4% 20,3% 

Total  59 149 88 296 

 19,9% 50,3% 29,7% 100,0% 

 

En los resultados de mayor frecuencia se aprecia que, 85 estudiantes (28,7%) tienen 

un nivel medio en la dimensión interpersonal de adaptación a la vida universitaria y un nivel 

medio en procrastinación académica, 51 estudiantes (17,2%), tienen un nivel medio en la 

dimensión interpersonal de adaptación a la vida universitaria y un nivel alto en 

procrastinación académica; 32 estudiantes (10,8%) tienen un nivel alto en la dimensión 

interpersonal de adaptación a la vida universitaria y un nivel medio de procrastinación 

académica, 32 estudiantes (10,8%) tienen un nivel bajo en la dimensión interpersonal de 

adaptación a la vida universitaria y un nivel medio en procrastinación académica . Por lo 

tanto, más de la cuarta parte de la muestra tienen niveles medios tanto en la dimensión 

personal de adaptación a la vida universitaria como en procrastinación académica. 
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Objetivo específico 3:  

Establecer la relación entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una universidad de 

Huancayo, 2021.  

Luego de aplicar los instrumentos se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 15 Resultado de la dimensión estudio de la adaptación a la vida universitaria y 

procrastinación académica en los estudiantes. 

 

 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Total 

Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Alto 

DIMENSIÓN 

ESTUDIO 

Nivel 

Bajo 

 3 28 33 64 

 1,0% 9,5% 11,1% 21,6% 

Nivel 

Medio 

 33 84 45 162 

 11,1% 28,4% 15,2% 54,7% 

Nivel 

Alto 

 23 37 10 70 

 7,8% 12,5% 3,4% 23,6% 

Total  59 149 88 296 

 19,9% 50,3% 29,7% 100,0% 

 

En los resultados de mayor frecuencia se aprecia que, 84 estudiantes (28,4%) tienen 

un nivel medio en la dimensión estudio de adaptación a la vida universitaria y un nivel medio 

en procrastinación académica, 45 estudiantes (15,2%), tienen un nivel medio en la 

dimensión estudio de adaptación a la vida universitaria y un nivel alto en procrastinación 

académica; 37 estudiantes (12,5%) tienen un nivel alto en la dimensión estudio de 

adaptación a la vida universitaria y un nivel medio de procrastinación académica. Por lo 

tanto, más de la cuarta parte de la muestra tienen niveles medios tanto en la dimensión 

estudio de adaptación a la vida universitaria como en procrastinación académica. 
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Objetivo específico 4:  

Establecer la relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una universidad de 

Huancayo, 2021.  

Se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 16 Resultado de la dimensión institucional de la adaptación a la vida universitaria 

y procrastinación académica en los estudiantes 

 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Total 

Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel  

Alto 

DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL 

Nivel 

Bajo 

 9 28 25 62 

 3,0% 9,5% 8,4% 20,9% 

Nivel 

Medio 

 23 75 49 147 

 7,8% 25,3% 16,6% 49,7% 

Nivel 

Alto 

 27 46 14 87 

 9,1% 15,5% 4,7% 29,4% 

Total  59 149 88 296 

 19,9% 50,3% 29,7% 100,0% 

 

En los resultados de mayor frecuencia se aprecia que, 75 estudiantes (25,3%) tienen 

un nivel medio en la dimensión institucional de adaptación a la vida universitaria y un nivel 

medio en procrastinación académica, 49 estudiantes (16,6%), tienen un nivel medio en la 

dimensión institucional de adaptación a la vida universitaria y un nivel alto en 

procrastinación académica; 46 estudiantes (15,5%) tienen un nivel alto en la dimensión 

institucional de adaptación a la vida universitaria y un nivel medio de procrastinación 

académica. Por lo tanto, más de la cuarta parte de la muestra tienen niveles medios tanto en 

la dimensión institucional de adaptación a la vida universitaria como en procrastinación 

académica. 
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5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA MUESTRA 

Hipótesis de normalidad 

H1: Los datos de las variables no muestran una distribución normal 

H1: ρ≠0 (p-valor<0,05) 

H0: Los datos de las variables muestran una distribución normal. 

H1: ρ=0 (p-valor≥0,05) 

La muestra estuvo conformada por 296 estudiantes y se aplicó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para determinar la normalidad de los datos recopilados.   

Nivel de significancia 

• Nivel de significancia: 95%  

• Alfa (α): 0.05 

 

Tabla 17 Prueba de normalidad de la muestra 
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En la tabla se observa que el p-valor (0.00) es menos al alfa (0.05), en consecuencia, 

los datos tomados de la muestra no presentan una distribución normal.  

 

Prueba estadística a utilizar: Dada la distribución no normal de los datos de la muestra, se 

consideró una prueba no paramétrica para la prueba de hipótesis. Al tener dos variables 

ordinales y del mismo número de niveles, se escogió la prueba de correlación Tau-b de 

Kendall. Tomándose en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Tabla 18 Tabla de correlación 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Planteamiento de hipótesis  

H1: Existe relación entre la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica 

en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021.  

H1: p-valor<0,05 
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H0: No existe relación entre la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación 

académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

H0: p-valor≥0,05 

 

Nivel de significancia o riesgo 

• Nivel de significancia: 95%  

• Alfa (α): 0 ,05 

 

Estadístico de prueba: prueba correlación de Tau-b de Kendall 

Cálculo del p-valor 

Tabla 19 Correlación entre la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación 

académica 

Correlaciones 

 
ADAPTACIÓN A LA 

VIDA UNIVERSITARIA 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Tau_b 

de 

Kendall 

ADAPTACIÓN A LA 

VIDA UNIVERSITARIA 
Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,301 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 296 296 
PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 
Coeficiente de 

correlación 

-,301 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 296 296 

Nota. El coeficiente Tau-b de Kendall muestra una correlación negativa baja.  

 

Decisión estadística 

El p-valor (0,000) es menor a alfa (0,05), en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna (H1) 

y se rechaza la hipótesis nula (H0). 

 

Conclusión estadística 

Existe relación entre la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica en 

estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021.   
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

H1: Existe relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

H1: p-valor<0,05 

H0: No existe relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida universitaria y 

la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

H0: p-valor≥0,05 

 

Nivel de significancia o riesgo 

• Nivel de significancia: 95% 

• Alfa (α): 0,05 

 

Estadístico de prueba: prueba correlación de Tau-b de Kendall 

 

Cálculo del P. valor 

Tabla 20 Correlación entre la dimensión personal y la procrastinación académica 

 
DIMENSIÓN 

PERSONAL 

PROCRASTINACI

ÓN ACADÉMICA 

Tau_b 

de 

Kendall 

DIMENSIÓN 

PERSONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,166 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 296 296 

PROCRASTI

NACIÓN 

ACADÉMIC

A 

Coeficiente de 

correlación 

-,166 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 296 296 

Nota. El coeficiente Tau-b de Kendall muestra una correlación negativa muy baja. 
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Decisión estadística 

El p-valor (0,002) es menor a alfa (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

Conclusión estadística 

Existe relación entre la dimensión personal de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:  

 

Planteamiento de la Hipótesis 

H1: Existe relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida universitaria 

y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

H1: p-valor<0,05 

H0: No existe relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 

2021. 

H0: p-valor≥0,05 

 

Nivel de significancia o riesgo 

• Nivel de significancia: 95% 

• Alfa (α): 0,05 

 

Estadístico de prueba: prueba correlación de rangos de Tau-b de Kendall 
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Cálculo del P. valor 

 

Tabla 21 Correlación entre la dimensión interpersonal y la procrastinación 

 
DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL 

PROCRASTINA

CIÓN 

ACADÉMICA 

Tau_b 

de 

Kendall 

DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,184 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 296 296 
PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 
Coeficiente de 

correlación 

-,184 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 296 296 

Nota. El coeficiente Tau-b de Kendall muestra una correlación negativa muy baja. 

Decisión estadística 

El p-valor (0,000) es menor a alfa (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

Conclusión estadística 

Existe relación entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021.  

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:  

 

Planteamiento de la Hipótesis 

H1: Existe relación entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021 

H1: p-valor<0,05 

H0: No existe relación entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida universitaria y 

la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021 
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H0: p-valor≥0,05 

 

Nivel de significancia o riesgo 

• Nivel de significancia: 95% 

• Alfa (α): 0,05 

 

Estadístico de prueba: prueba correlación de Tau-b de Kendall 

 

Cálculo del P. valor 

Tabla 22 Correlación entre la dimensión estudio y la procrastinación 

 
DIMENSIÓN 

ESTUDIO 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Tau_b 

de 

Kendall 

DIMENSIÓN 

ESTUDIO 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,285 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 296 296 

PROCRASTINACI

ÓN ACADÉMICA 

Coeficiente de 

correlación 

-,285 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 296 296 

Nota. El coeficiente Tau-b de Kendall muestra una correlación negativa baja. 

 

Decisión estadística 

El p-valor (0,000) es menor a alfa (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

Conclusión estadística 

Existe relación significativa entre la dimensión estudio de la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una universidad de 

Huancayo, 2021.  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4:  

Planteamiento de la Hipótesis 

H1: Existe relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida universitaria y 

la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

H1: p-valor<0,05 

H0: No existe relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida universitaria 

y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 

H0: p-valor≥0,05 

 

Nivel de significancia o riesgo 

• Nivel de significancia: 95% 

• Alfa (α): 0,05 

 

Estadístico de prueba: prueba correlación de Tau-b de Kendall 

 

Cálculo del P. valor 

 

Tabla 23 Correlación entre la dimensión institucional y la procrastinación 

 
DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL 

PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

Tau_b 

de 

Kendall 

DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL 
Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,200 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 296 296 
PROCRASTINA

CIÓN 

ACADÉMICA 

Coeficiente de 

correlación 

-,200** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 296 296 

 

Nota. El coeficiente Tau-b de Kendall muestra una correlación negativa baja. 
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Decisión estadística 

El p-valor (0,000) es menor a alfa (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna (H1) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

Conclusión estadística 

Existe relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en los estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación llevada a cabo se desarrolló en un entorno particular marcado por 

la pandemia, con el objetivo de analizar la conexión entre la adaptación a la vida 

universitaria y la procrastinación académica, en un grupo de estudiantes universitarios, en 

Huancayo en el año 2021; encontrándose que si existe relación. De esta forma podemos 

afirmar que la adaptación a los nuevos retos que afrontan los ingresantes, muchos de ellos 

adolescentes aún, presenta algunas dificultades, alcanzando una adaptación en su mayoría 

de nivel medio y ésta estaría asociada con la procrastinación, que también se observa en 

niveles medios en la mayoría de la población estudiada, mostrando una mayor preferencia 

por actividades de gratificación inmediata, a tareas que demandan mayor esfuerzo, como lo 

son, las actividades académicas. 

Estos hallazgos coinciden con la investigación de Chávez, J. (2019), quien realizó 

un estudio con nuestras mismas variables, cuyo objetivo fue determinar que la relación, en 

la investigación realizada con universitarios del primer ciclo de las carreras de Educación 

Inicial y Comunicación en una universidad de Chiclayo, se identificó una asociación 

negativa y estadísticamente significativa entre la procrastinación y la adaptación a la vida 

universitaria. Por otro lado, Chacaltana, K. (2018) en Ica, realizó un estudio que procuró 

establecer la conexión y el vínculo causal entre la procrastinación académica, la adaptación 

universitaria y el bienestar psicológico en estudiantes del campo de la psicología, 

considerando una población similar a la nuestra. Los resultados revelaron una relación 

estadísticamente significativa entre las tres variables.  

Morales, M. y Chavez, J. (2017) en Michoacan – México, también tuvieron un 

similar objetivo que el nuestro que fue descubrir la conexión entre la procrastinación 



92 

 

 

académica y la adaptación a la vida universitaria en estudiantes de Psicología. Los resultados 

fueron consistentes con los nuestros, llegando a la conclusión de que, a menor 

procrastinación académica, mayor es la adaptación a la vida universitaria. Así también, 

Hancco (2022) realizó una investigación con la finalidad de definir la relación entre 

procrastinación académica y la adaptación universitaria en alumnos de psicología; 

evidenciando, en su población, que existe una relación negativa y moderada entre sus 

variables. 

Por otro lado, como se mencionó, se encontró que existe una prevalencia del nivel 

medio de adaptación a la vida universitaria (49%), estos resultados pueden relacionarse 

también, con lo encontrado por Chavez, J. (2019) quien encuentra que predomina el nivel 

medio en su población de estudio (44.8%) 

También es importante señalar que el 21,6% de la muestra de estudio, está en un 

nivel bajo de adaptación a la vida universitaria. Según Painepán (2012) es posible que, al 

inicio de la formación universitaria, se presenten dificultades afectando la adaptación 

universitaria, según el autor, las dificultades más frecuentes que pueden darse son: presión 

por la nueva carga académica, dudas vocacionales y malestar a nivel afectivo y a nivel físico 

al participar en actividades universitarias, a esto podría sumársele el contexto de cuarentena 

en el que se encontraba la muestra al momento del estudio. 

Por otro lado, el 29,4% de la muestra se ubica en un nivel alto de adaptación a la vida 

universitaria, en relación a ello, Tinto (2010, citado por Vidal, 2019) señala que, un aspecto 

fundamental para el existo en la adaptación en la vida durante el paso de la universidad, es 

la integración al ámbito social. Y esta a su vez tendría una influencia importante en la 

fidelidad a la institución, logrando, con éxito su desarrollo académico. En este porcentaje de 

la muestra, habría una integración esperada de los estudiantes. 
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Así también, se encontró una predominancia del nivel medio de procrastinación 

académica en los estudiantes (53%). Estos resultados pueden relacionarse con lo encontrado 

por Zuasnabar, B. (2020) quién encontró que el nivel predominante de procrastinación en 

los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia de una universidad privada de Huancayo, 

es moderado. En su investigación halló que, el 5,6% de la muestra se ubicaron en un nivel 

bajo, el 92,2% en un nivel moderado y el 2,2%, en un nivel alto de procrastinación: lo que 

se asemeja a los resultados en la investigación que se presenta, donde el nivel predominante 

de procrastinación es el nivel medio, aquí se halló que el 19.9% presentaron un nivel bajo, 

el 50.3% un nivel medio y el 29.7% un nivel alto; las diferencias pueden estar relacionadas 

al tipo de población. Y del mismo modo, Chavez, J. (2019) en su población de estudio en 

Chiclayo, obtiene resultados similares, en los que predomina el nivel medio (45,8%). 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados, donde el 50.3% se ubica en un nivel 

medio de prevalencia de procrastinación académica, el 29,7% en un nivel alto y el 19,9% en 

un nivel bajo. Podemos decir que gran parte de la población estudiada tendrían una conducta 

de postergación de actividades académicas con indicadores de malestar por esa postergación 

(Solomon & Rothblum, 1984) 

Rothblum, Solomon y Murakami (1986, citados por Quant y Sánchez, 2012), 

“refieren que la procrastinación estaría entendida como la ejecución de actividades que 

tienen consecuencias agradables a corto plazo y que permiten la evitación de las que 

impliquen consecuencias demoradas”. Y afirman que la procrastinación implica retrasar 

innecesariamente una actividad, y esto llevaría a la persona a sentir malestar, evidenciando 

un patrón de evitación en contextos que tienen un alto costo de respuesta, en los que se 

percibe una escasa posibilidad de lograr satisfacción en relación al desempeño, situación que 

describiría a gran parte de la población de estudio. Aquí los adolescentes serían quienes 

generalmente optarían por conductas de mayor beneficio a menor costo de tiempo. 
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Julca (2016, citado por Mamani y Espinoza, 2020) “menciona que una educación 

virtual cambia el proceso de aprendizaje en el que se debe de tener en cuenta los medios, el 

momento y la transmisión de clases”. Aspectos que deben ser tomados en cuenta en entornos 

virtuales. Y tomando en consideración las ideas de Pittman et al. (2008, citado por Quant y 

Sánchez, 2012) quienes consideran variables contextuales que podrían relacionarse con las 

conductas de procrastinación, se tendría que considerar el contexto de pandemia que podría 

interferir en la interacción con personas con quienes se comparte espacios de estudio, lo que 

también podría relacionarse con la procrastinación. 

Por otro lado, Córdova et al. (2022), encontró que el nivel de aplazamiento 

académico está asociado estadísticamente con el uso excesivo de redes sociales y nuevas 

tecnologías y los convierte en factores de riesgo por la exposición prolongada durante el 

confinamiento. 

En relación con el primer objetivo específico de la presente investigación que fue 

establecer la conexión entre la dimensión personal de la adaptación a la vida universitaria y 

la procrastinación académica en estudiantes de una universidad en Huancayo durante el año 

2021. Los hallazgos indicaron la presencia de una relación significativa entre la dimensión 

personal de la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica. 

Aquí, es importante considerar la etapa de desarrollo predominante del grupo 

estudiado, adolescencia; para Vidal (2019) el adolescente que ingresa a la universidad 

necesita recursos para lograr exitosamente su formación ya que al pasar a la universidad, los 

ambientes difieren, de uno guiado y de mayor control, pasará a otro que demanda una 

autonomía más desarrollada, al observar nuestros resultados, podríamos decir que los 

adolescentes participantes de la investigación se encontrarían en desarrollo de su autonomía 
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Con relación al segundo objetivo específico del presente estudio que fue establecer 

la conexión entre la dimensión interpersonal de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad en Huancayo en 2021. Los 

resultados revelaron una relación significativa entre la dimensión interpersonal de la 

adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica. Por su parte Morales, M. 

y Chávez, J. (2017) encontraron una adaptación media en las dimensiones interpersonal, 

escuela y estudio en su población universitaria mexicana, así como una relación con la 

procrastinación académica. En relación a la dimensión interpersonal, Saldaña et al (2010, 

citado por Vidal, 2019), refiere que en la adolescencia la forma de establecer relaciones 

interpersonales cambia, siendo los compañeros de clase quienes ayudan a avanzar al 

estudiante y agrega que los estudiantes que han logrado buenos amigos y además participan 

de actividades extracurriculares se sentirán mejor adaptados a la universidad, tomando esto 

en cuenta, los estudiantes de la muestra, en su mayoría (57.4%)  habrían logrado un 

desarrollo interpersonal en un nivel medio, lo que concuerda con el nivel de adaptación 

general encontrado. 

De acuerdo a Soares et al. (2006, citado por Martínez, 2019), en relación a la 

dimensión social de la adaptación, se esperaría que el universitario logre formas de 

interacción sólidas en su entorno familiar y académico con sus docentes y pares. Para nuestra 

muestra este desarrollo de adaptación social, en la mayoría de estudiantes (57.4%) estaría 

en un nivel medio, para esta dimensión es importante considerar el contexto de 

confinamiento, en la que la interacción social en la universidad fue predominantemente 

virtual.  

Con relación al tercer objetivo específico del presente estudio que fue establecer la 

relación entre la dimensión académica de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad en Huancayo en 2021. Es 



96 

 

 

relevante destacar que se encontró una relación significativa entre la dimensión académica 

de la adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica.  

Estos resultados se relacionan con los encontrados por Chacaltana, quien identifica 

en su población iqueña, que las dimensiones estudio y personal de la adaptación a la vida 

universitaria son factores predictivos de la procrastinación académica. De acuerdo a Soares 

et al (2006, citado por Martínez, 2019), la dimensión personal de la adaptación universitaria, 

estaría referida a la influencia del contexto universitario, en el logro de su identidad, el 

desarrollo de su autoestima y el mayor conocimiento de sí mismo y el mundo. Para nuestra 

población estas características estarían desarrolladas en un nivel medio.  

En relación al cuarto objetivo específico del presente estudio que fue establecer la 

relación entre la dimensión institucional de la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en los estudiantes de una universidad de Huancayo, 2021, se 

encontró que existe relación significativa entre la dimensión institucional de la adaptación a 

la vida universitaria y la procrastinación académica. Para Baker y Syrik (1989, citados por 

Martínez, 2019), la adaptación a la vida universitaria implica una importante adaptación a 

las demandas institucionales, la misma que para nuestra muestra estaría en un nivel medio 

en la mayoría de participantes del estudio (49.7%). Así también, según Vásquez (2017) 

quien define la dimensión institucional como la valoración de lo que ofrece la universidad, 

en relación a sus servicios; estaría a un nivel medio en la mayoría de universitarios del 

estudio. 

Es importante señalar que, además, otros estudios sobre la variable procrastinación 

académica, encuentran relaciones con otras variables, Borger et al (2021) en universitarios 

de Arequipa, encontraron una relación negativa significativa entre procrastinación 

académica y bienestar psicológico. Por su parte Medrano, M. (2017) en su investigación con 

universitarios en Lima, indica la existencia de una correlación directa baja entre la 
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procrastinación académica y el estrés académico. En Ecuador; Medina, M. (2020) realizó un 

estudio con formularios virtuales en el contexto de pandemia, buscando la relación entre 

motivación académica y procrastinación académica, encontrando una relación altamente 

significativa. Así también, Kljajic y Gaudreau (2018), hicieron un estudio en universitarios 

en Canadá, sobre la relación entre la procrastinación y el logro académico y encontraron que 

los alumnos que procrastinan más alcanzan notas más bajas que los que no lo hacen 

En relación a la variable adaptación a la vida universitaria Ynquillay, P. (2019) 

realizó una investigación con universitarios de Lima, y encontró la existencia de “una 

correlación directa y muy significativa entre adaptación a la vida universitaria y estrés 

académico”. 

Las dificultades que pueden aparecer en el proceso de adaptación a la universidad 

pueden afectar la permanencia de la formación profesional, aumentando los niveles de 

deserción universitaria, por lo que es necesario tener en cuenta estos resultados a fin de 

desarrollar acciones que permitan un mejor ajuste a la vida universitaria, teniendo en cuenta 

acciones que permitan afrontar la procrastinación de los estudiantes 

Al analizar los resultados encontrados en el contexto de pandemia, y compararlos 

con investigaciones realizadas con las mismas variables antes del confinamiento, 

encontramos que los niveles predominantes identificados en otras investigaciones fueron los 

niveles medios, asemejándose a lo identificado en esta investigación, así podemos inferir 

que los niveles de procrastinación académica y de adaptación a la vida universitaria serían 

muy similares en tiempos de cuarentena.  
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CONCLUSIONES 

 

- Se evidencia una relación negativa baja entre la adaptación a la vida universitaria y la 

procrastinación académica en estudiantes de una universidad de Huancayo en 2021. 

- Se evidencia una relación negativa muy baja entre la dimensión personal de la adaptación 

a la vida universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

de Huancayo en 2021. 

- Se evidencia una relación negativa muy baja entre la dimensión interpersonal de la 

adaptación a la vida universitaria y la procrastinación académica en estudiantes de una 

universidad de Huancayo en 2021. 

- Se evidencia una relación negativa baja entre la dimensión de estudio de la adaptación a 

la vida universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una universidad 

de Huancayo en 2021. 

- Se evidencia una relación negativa baja entre la dimensión institucional de la adaptación 

a la vida universitaria y la procrastinación académica en los estudiantes de una 

universidad de Huancayo en 2021. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a las autoridades de la Escuela Profesional de Psicología de la 

UPLA, desarrollar actividades que permitan una mejor adaptación académica a la 

vida universitaria de los estudiantes, desde el inicio de su formación, así también, 

actividades que les ayuden a manejar de mejor manera las conductas de 

procrastinación que puedan presentar los estudiantes. De tal forma que se logre una 

mejor calidad educativa en la universidad. Esto se puede lograr en tres niveles:  

o A nivel institucional considerando un sistema de evaluación progresivo, en el 

que la evaluación sea constante, de tal manera que no se deje la calificación final 

sólo para el término del semestre académico. 

o A nivel de docentes, es importante considerar actividades que promuevan la 

motivación del logro de objetivos académicos a pesar de su alto costo de 

respuesta, poniendo en relevancia los valores que cada estudiante persigue en 

su formación profesional.  

o A nivel de los estudiantes, con el apoyo de los tutores, considerar actividades en 

las 4 dimensiones de la adaptación a la vida universitaria, en la dimensión 

personal promover la salud física y psicológica; en la dimensión social, 

desarrollar actividades que fortalezcan la relación con la familia y grupo de 

pares; en la dimensión estudio, desarrollar estrategias de aprendizaje que puedan 

ayudar a la adaptación al cambio del ritmo de aprendizaje: y en la dimensión 

institucional, desarrollar la identidad con la universidad. 

• Desarrollar investigaciones a partir de los hallazgos encontrados en esta 

investigación, que permitan evidenciar otros factores relacionados a la adaptación 
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universitaria y a la procrastinación académica, considerando su importancia en el 

logro académico de los estudiantes. 

• Considerar la adaptación, validez y confiabilidad desarrollada y hallada de los 

instrumentos utilizados en esta investigación para otras investigaciones. 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 
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ANEXO 2: Matriz de operacionalización de variables 
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ANEXO 3: Matriz de operacionalización de instrumento  
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ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ESCALA DE ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA (ADAVU)* 

Autora: Vásquez (2017) / Adaptada a tiempos de cuarentena en una población universitaria 

de Huancayo – Perú por Guerra (2021) 

 

INSTRUCCIONES 

Lea cuidadosamente cada pregunta e indique con qué frecuencia ocurre en usted 

las acciones descritas en las frases. Para ello cuenta con cuatro (4) alternativas de 

respuestas.  

 

Una vez decidida su respuesta, usted debe indicar en el lugar correspondiente la 

alternativa elegida.  

 

Ahora comience, recuerde contestar todas las preguntas: 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 
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GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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*Para la aplicación se digitalizó el instrumento y se administró a través de un formulario de 

Google  
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ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA PARA ESTUDIANTES 

ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO “PROCRASTINATION ASSESSMENT 

SCALE STUDENTS” (PASS) DE SOLOMON Y ROTHBLUM (1984) POR 

Cuerpo Académico de Investigación en Humanidades (UNACAR CAIH-44) 

Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, México. 2020* 

Adaptada a tiempos de cuarentena en una población universitaria de Huancayo – 

Perú por Guerra (2021) 

 

La procrastinación académica es el hábito de retrasar la realización de actividades dentro 

del contexto académico como estudiar, la presentación de un trabajo, preparar una exposición, 

etc. El objetivo de este cuestionario es explorar la frecuencia con que los estudiantes 

postergan sus actividades y las razones por las cuáles tienden a aplazar sus deberes. El 

cuestionario es confidencial y anónimo, los resultados se analizarán en conjunto como insumo 

para la tesis de la investigadora. 

 

Para cada una de las siguientes actividades, por favor indicar el grado en que pospone o retrasa 

su realización. Para ello debe puntuar cada enunciado según la frecuencia con que se espera 

realizar dicha actividad, utilizando la escala de: NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, CASI 

SIEMPRE y SIEMPRE 
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RAZONES PARA PROCRASTINAR 

Piense en la última vez que le ocurrió la siguiente situación: 

Se acerca el plazo para presentar un trabajo escrito que se le asignó al inicio del semestre. Aún no 

ha empezado a realizar este trabajo, por lo tanto, existen razones por las cuales ha estado 

postergando esta tarea  

Califique el grado en que cada una de las siguientes razones refleja por qué postergaría la tarea. 

Para ello debe usar una escala de valoración de 3 puntos, donde 1 significa “no refleja mi razón 

para procrastinar”, 2 “refleja un poco” y 3 “definitivamente sí refleja mi razón para procrastinar” 

Elija entre las alternativas, aquella que corresponda a su respuesta 
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*Para la aplicación se digitalizó el instrumento y se administró a través de un formulario de 

Google  
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ANEXO 5: CONSTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 6: CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para determinar la confiabilidad, se tomó en cuenta todos los casos evaluados en la 

muestra. Los resultados se procesaron mediante el estadístico Alfa de Cronbach. 

 

CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE ADAPTACIÓN A LA VIDA 

UNIVERSITARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo al que pertenece el coeficiente 

alfa de Cronbach 

Valoración de la fiabilidad de los ítems 

analizados 

0,81 a 1,0  Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 
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CONFIABILIDAD DE LA DIMENSIÓN PERSONAL 

 

CONFIABILIDAD DE LA DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

 

CONFIABILIDAD DE LA DIMENSIÓN ESTUDIO 

 

CONFIABILIDAD DE LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

CONFIABILIDAD DE ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

N de elementos Alfa de Cronbach INTERPRETACIÓN 

9 0,507 MODERADA 

CONFIABILIDAD 

 

N de elementos Alfa de Cronbach INTERPRETACIÓN 

5 0,695 ALTA 

CONFIABILIDAD 

 

N de elementos Alfa de Cronbach INTERPRETACIÓN 

5 0,718 ALTA 

CONFIABILIDAD 

 

N de elementos Alfa de Cronbach INTERPRETACIÓN 

7 0,791 ALTA CONFIABILIDAD 
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CONFIABILIDAD DE LA DIMENSIÓN DE PREVALENCIA DE LA 

PROCRASTINACIÓN 

 

CONFIABILIDAD DE LA DIMENSIÓN RAZONES PARA PROCRASTINAR 

 

 

ANEXO 7: VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Se realizó la validez de contenido por juicio de expertos, teniendo en cuenta 5 

criterios:  

• Claridad 

• Objetividad 

• Coherencia 

• Suficiencia 

• Relevancia 

Para la cuantificación de las calificaciones se empleó el coeficiente V de Aiken 

cuyos valores fluctúan entre 0 y 1, siendo que, los valores cercanos a la unidad representan 

mayor validez. Todos los ítems obtuvieron un coeficiente V de Aiken cercano a uno. 

Interpretándose como una buena validez de contenido. 
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ANEXO 8: Adaptación y Baremación de los instrumentos 

PROCESAMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Escala adaptada ADAVU en tiempos de cuarentena 

CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES 

CONSIDERANDO LAS SUGERENCIAS DE LOS JUECES EXPERTOS: 

DIMENSIONES 

DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS 

CONSIDERADOS EN LA 

EVALUACIÓN ORIGINAL 

ÍTEMS QUE SE DEBEN 

CONSIDERAR DE 

ACUERDO A LOS JUECES 

EXPERTOS 

INSTITUCIONAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 2, 7, 16, 20, 21, 23, 26 

ESTUDIO 7, 8, 9, 10 8, 15, 17, 19, 22 

INTERPERSONAL 21, 22, 23, 24, 25 26 1, 10, 12, 14, 24 

PERSONAL  11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 25 
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MODIFICACIÓN DE ÍTEMS TRAS SOMETERSE A CRITERIO DE JUECES DE 

ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 
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CALIFICACIÓN DE CADA ÍTEM POR LOS JUECES EXPERTOS 

CRITERIOS  

Cl : Claridad 

Oj : Objetividad 

Ch : Coherencia 

Sf : Suficiencia 

Rv : Relevancia 
 

 

 

CALIFICACIÓN: 

SI  : 1 punto 

NO : 0 punto 
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SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DADAS A CADA ITEM POR LOS JUECES EXPERTOS 
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ADAPTACIÓN DE LA ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

PARA ESTUDIANTES 

CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES 

DIMENSIÓN 1: PREVALENCIA DE PROCRASTINACIÓN 
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DIMENSIÓN 2: RAZONES PARA PROCRASTINAR 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

MODIFICACIÓN DE ÍTEMS TRAS SOMETERSE A CRITERIO DE JUECES DE 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

DIMENSIÓN 1: PREVALENCIA DE PROCRASTINACIÓN 
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DIMENSIÓN 2: RAZONES PARA PROCRASTINAR 
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CALIFICACIÓN DE CADA ÍTEM POR LOS JUECES EXPERTOS 

CRITERIOS  

Cl : Claridad 

Oj : Objetividad 

Ch : Coherencia 

Sf : Suficiencia 

Rv : Relevancia 

 

 

CALIFICACIÓN 

SI  : 1 punto 

NO : 0 punto 
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SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DADAS A CADA ITEM POR LOS 

JUECES EXPERTOS 
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BAREMOS DE LA ESCALA DE ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

Los baremos se realizaron para una muestra de 296 estudiantes de primer ciclo de la 

carrera de Psicología de la Universidad Peruana los Andes. 
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BAREMOS AGRUPADOS 

 

PERCENTILES ADAPTACIÓN 

UNIVERSITARIA 

DIMENSIÓN 

PERSONAL 

DIMENSIÓN 

INTERPERSONAL 

DIMENSIÓN 

ESTUDIO 

DIMENSIÓN 

INSTITUCIONAL 

1 0-60 0-21 0-6 0-10 0-16 

10 61-70 22-24 7-11 12 17-19 

20 71-73 25 12 13 20 

30 74-75 26 13 14 21 

40 76-77 - - - 22 

50 78-79 27 14 - - 

60 80-81 28 15 15 23 

70 82-83 29 16 16 24 

80 84-88 30 17 17 25-26 

90 89-92 31 18 18 27 

99 93-104 32-58 19-20 19-20 28 

 

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE LA ESCALA DE ADAPTACIÓN A 

LA VIDA UNIVERSITARIA 
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BAREMOS DE LA ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

          PERCENTILES 
PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

PREVALENCIA DE LA 

PROCRASTINACIÓN 

RAZONES PARA 

PROCRASTINAR 

Mínimo 62,00 18,00 38,00 

Máximo 179,00 83,00 108,00 

 1 63,9400 18,0000 38,0000 

10 79,0000 30,0000 44,0000 

20 88,4000 37,0000 48,0000 

30 96,0000 42,0000 51,1000 

40 102,0000 45,0000 56,0000 

50 108,5000 49,0000 60,0000 

60 115,0000 51,0000 64,0000 

70 121,0000 54,0000 69,0000 

80 126,0000 57,0000 74,0000 

90 135,3000 62,0000 78,3000 

99 169,0600 73,1500 97,2700 
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BAREMOS AGRUPADOS 

PERCENTILES PROCRASTINACIÓN 

ACADÉMICA 

PREVALENCIA DE LA 

PROCRASTINACIÓN 

RAZONES PARA 

PROCRASTINAR 

1 0-64 0-18 0-38 

10 65-79 19-30 39-44 

20 80-88 31-37 45-48 

30 89-96 38-42 49-51 

40 97-102 43-45 52-56 

50 103-109 46-49 57-60 

60 109-115 50-51 61-64 

70 116-121 52-54 65-69 

80 122-126 55-57 70-74 

90 127-135 58-62 75-78 

99 136-179 63-83 79-108 

 

 

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE LA ESCALA DE 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 
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ANEXO 9: DATA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

RESULTADOS ESCALA DE ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

(ADAVU) 
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RESULTADOS ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (PASS) 
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ANEXO 10: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado fue tomado antes de la administración de las pruebas, de 

forma virtual 
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El 99,7% declaró dar su consentimiento para participar de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11: FOTOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Las pruebas digitalizadas y su aplicación se pueden observar en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/NQDgpKKmTtW6gLi8A 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/NQDgpKKmTtW6gLi8A

