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Resumen

El presente estudio examina la relación entre la ansiedad y la procrastinación, y su impac-
to en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La procrastinación se 
refiere al aplazamiento voluntario de tareas a pesar de las consecuencias negativas cono-
cidas, mientras que la ansiedad puede manifestarse de varias maneras, afectando tanto el 
bienestar emocional como la capacidad de gestión del tiempo. La investigación, realizada 
en la Universidad de Congreso en Mendoza, Argentina, con una muestra de 67 estudian-
tes, utiliza herramientas como la Adaptación Argentina de la Escala de Procrastinación de 
Tuckman (ATPS) y el Cuestionario de Ansiedad Frente a los Exámenes Universitarios para 
evaluar la presencia de ansiedad, conductas procrastinadoras y su efecto en el rendimiento 
académico. Los resultados indican una relación significativa entre la ansiedad y la procras-
tinación, con consecuencias negativas para el desempeño académico. El estudio destaca la 
importancia de diseñar estrategias adaptadas a las necesidades locales de la Universidad 
de Congreso y sugiere la necesidad de investigar otros factores psicológicos y sociodemo-
gráficos relacionados.

Palabras clave: ansiedad, procrastinación, rendimiento académico, estudiantes universi-
tarios.
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Abstract

This study investigates the relationship between anxiety and procrastination, and its im-
pact on academic performance among university students. Procrastination is defined as 
the voluntary postponement of tasks despite known negative consequences, while anx-
iety can manifest in various forms affecting both emotional well-being and time man-
agement. Conducted at the University of Congreso in Mendoza, Argentina, with a sample 
of 67 students, the research utilizes tools such as the Argentine Adaptation of Tuckman’s 
Procrastination Scale (ATPS) and the University Exam Anxiety Questionnaire to assess anx-
iety symptoms, procrastination behaviors, and their effect on academic performance. The 
results reveal a significant relationship between anxiety and procrastination, adversely af-
fecting academic performance. It is concluded that interventions aimed at reducing anx-
iety and enhancing self-efficacy can effectively improve academic outcomes. The study 
emphasizes the need for context-specific strategies for the University of Congreso and 
suggests further research into other psychological and sociodemographic factors.

Keywords: anxiety, procrastination, academic performance, university students, self-effi-
cacy.
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Introducción

La procrastinación es un fenómeno que 
se ha importante en el ámbito académico 
debido a su impacto negativo en el rendi-
miento de los estudiantes universitarios. 
Este comportamiento se define como el 
aplazamiento voluntario de tareas que se 
deben completar, a pesar de ser conscien-
tes de las consecuencias negativas de este. 
Según Furlan, Heredia, Piemontesi, Illbele, 
y Sanchez Rosas (2010), la procrastinación 
académica es una conducta común entre 
los estudiantes universitarios, que a menu-
do conduce a resultados académicos defi-
cientes y altos niveles de estrés.

La ansiedad ha sido identificada como uno 
de los factores clave que contribuyen a la 
procrastinación. Grandis (2009) señala que la 
ansiedad ante los exámenes es un problema 
significativo para muchos estudiantes uni-
versitarios, afectando no solo su bienestar 
emocional, sino también su capacidad para 
gestionar el tiempo y las tareas de manera 
efectiva. La ansiedad puede manifestarse de 
diversas formas, incluyendo preocupaciones 
constantes, síntomas fisiológicos como ta-
quicardia o sudoración, y conductas de evi-
tación, todas las cuales pueden interferir con 
el rendimiento académico.

En un estudio sobre la ansiedad ante los 
exámenes en estudiantes universitarios, 
Sanchez Gallo y Castañeiras (2010) encon-
traron que niveles elevados de ansiedad 
pueden llevar a una disminución en la ca-
pacidad de concentración y la retención de 
información, lo que a su vez puede fomen-
tar la procrastinación. Los estudiantes que 
experimentan altos niveles de ansiedad 
pueden sentirse abrumados por sus res-
ponsabilidades académicas, lo que los lleva 
a posponer sus tareas en un intento de evi-
tar el estrés inmediato, aunque esto a me-
nudo resulta en mayores niveles de ansie-
dad a largo plazo.

La relación entre la ansiedad y la procrasti-
nación también ha sido explorada en con-

textos educativos diferentes. Querevalú 
Nabarro y Echabaudes Ilizarbe (2020) exa-
minaron la procrastinación académica y la 
ansiedad ante los exámenes en estudian-
tes de secundaria y encontraron patrones 
similares a los observados en estudiantes 
universitarios. Los hallazgos sugieren que 
la ansiedad no solo afecta a los estudian-
tes universitarios, sino que también es un 
problema prevalente en niveles educativos 
anteriores, indicando la necesidad de inter-
venciones tempranas.

Este informe tiene como objetivo analizar la 
relación entre la ansiedad y la procrastina-
ción, y cómo esta interacción influye en el 
rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios. 

A través del análisis de estas variables, este 
informe busca proporcionar una compren-
sión más profunda de los mecanismos sub-
yacentes a la procrastinación y sugerir po-
sibles estrategias para mitigar sus efectos 
negativos en el rendimiento académico.

La muestra seleccionada para este estudio 
consistió en 67 estudiantes universitarios 
de la Universidad de Congreso en Mendo-
za, Argentina. Evaluar esta muestra espe-
cífica es de importancia, ya que representa 
una población significativa de estudiantes 
universitarios que enfrentan desafíos aca-
démicos similares en un contexto educa-
tivo particular. La inclusión de estudiantes 
de diversas edades y años académicos nos 
permite capturar una amplia gama de ex-
periencias y perspectivas, brindando una 
visión más completa y representativa de la 
relación entre la ansiedad, la procrastina-
ción y el rendimiento académico en el ám-
bito universitario. Además, al centrarnos en 
una población estudiantil específica, pode-
mos identificar patrones y tendencias que 
pueden ser relevantes para diseñar inter-
venciones y políticas educativas más efec-
tivas y adaptadas a las necesidades de los 
estudiantes de la Universidad de Congreso 
y, potencialmente, de otras instituciones si-
milares en la región. 
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Metodología

Tipo y diseño de estudio

Se trata de una investigación cuantitativa 
con un alcance correlacional, a través de un 
diseño transversal. Se busca evaluar la re-
lación entre la ansiedad, las conductas de 
procrastinación y el rendimiento académi-
co en estudiantes universitarios, especifi-
cando cómo se manifiesta en estudiantes 
universitarios la ansiedad y conductas de 
procrastinación, para luego establecer un 
grado de relación existente entre las varia-
bles investigadas.

Participantes

Se utiliza una muestra no probabilística de 
carácter intencional de 67 personas (22 va-
rones, 45 mujeres), con edades comprendi-
das entre los 18 y 45 años, todos estudiantes 
universitarios de las carreras de: psicopeda-
gogía, psicología, recursos humanos, comer-
cio exterior, producción de bioimágenes, 
radiología, comunicación, instrumentación 
quirúrgica, fonoaudiología y arquitectura.

La muestra, compuesta por 67 estudiantes 
universitarios de la Universidad de Congre-
so en Mendoza, Argentina, fue selecciona-
da de manera no probabilística intencio-
nal. Esta selección se ajusta al enfoque del 
estudio, ya que se buscó representar una 
variedad de carreras y niveles de estudio. 
Hernández Sampieri et al. (2014) señalan 
que en estudios correlacionales, la elección 
de la muestra puede basarse en criterios 
específicos para garantizar la diversidad y 
representatividad de los participantes en 
relación con las variables de interés.

Instrumentos 

Adaptación Argentina de la Escala de Pro-
crastinación de Tuckman (ATPS): La Adap-
tación Argentina de la Escala de Procrasti-
nación de Tuckman (ATPS) es una medida 
unidimensional que consta de 15 ítems, eva-
luando la tendencia a perder el tiempo, 

postergar o hacer cosas que ya deberían es-
tar hechas, con ítmes de codificación direc-
ta (“Demoro innecesariamente en terminar 
trabajos, incluso cuando son importantes”) 
e inversa (“Empiezo a trabajar de inmedia-
to, incluso en actividades que me resultan 
displacenteras”), con cinco opciones de 
respuesta en escala tipo Likert que van de 
1=”nunca” a 5=”siempre”.

Cuestionario de Ansiedad Frente a los Exá-
menes Universitarios de Grandis Amanda: 
es una técnica diseñada para medir la an-
siedad específica relacionada con los exá-
menes en estudiantes universitarios. El 
mismo consiste en brindar 34 situaciones a 
las cuales los estudiantes deberán puntuar 
en una escala tipo Likert del 1= Nunca al 5= 
Siempre. Los ítems de la escala pretenden 
evaluar la intensidad de los síntomas, la 
frecuencia con la que se experimentan y el 
impacto que tienen en el desempeño aca-
démico. Esta técnica se utiliza para com-
prender mejor la relación entre la ansiedad 
y el rendimiento académico, de esta forma 
identificar las estrategias de intervención 
efectivas para ayudar a los estudiantes a 
manejar la ansiedad ante los exámenes.

STAI (Cuestionario de Ansiedad Estado-Ras-
go): El STAI (Cuestionario de Ansiedad Esta-
do-Rasgo) es una herramienta psicométrica 
ampliamente utilizada para evaluar tanto 
la ansiedad estado como la ansiedad rasgo 
en individuos. Desarrollado por Charles D. 
Spielberger en la década de 1960, el STAI ha 
sido validado y utilizado en numerosos es-
tudios clínicos y de investigación.

El STAI comprende dos escalas separadas 
de autoevaluación que miden dos concep-
tos independientes de ansiedad: la ansie-
dad como estado (A/E: condición emocional 
transitoria que puede variar con el tiempo y 
fluctuar en intensidad) y la ansiedad como 
rasgo (A/R: predisposición ansiosa relati-
vamente estable, que permanece latente 
hasta que es activada por algún estímulo 
situacional).
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La escala A/E consta de 20 ítems que solici-
tan al individuo que describa como se sien-
te ahora mismo, en este momento, con 4 
alternativas de respuesta que oscila entre el 
0= “nada” al 3= “mucho”. 

La escala A/R consta de 20 ítems que exigen 
que la persona se describa acerca de cómo 
se siente en general, en la mayoría de las 
ocasiones, eligiendo una entre 4 alterna-
tivas de respuesta, también entre 0 =casi 
nunca a 3 =casi siempre.

Procedimiento

Los participantes fueron reclutados me-
diante convocatorias digitales y por medio 
de profesores de las diferentes carreras, 
asegurando la inclusión voluntaria y el con-
sentimiento informado de todos los involu-
crados.

Se redactó un documento único en formato 
de Google formas en donde se presentaban 
los fundamentos de la presente investiga-
ción a los estudiantes y el consentimiento 
informado, asegurando la confidencialidad 
de sus respuestas. Posteriormente, en otro 
apartado del mismo formulario, se presen-
taban los ítems de las diferentes escalas que 
los estudiantes debían puntuar.

Por último, el equipo de investigación se 
reunió con las unidades administrativas 
de cada carrera con el objetivo de obtener 
información sobre la cantidad de materias 
aprobadas y desaprobadas de cada alumno 
participante, como así también la cantidad 
de ausentes a las mesas de examen.

Análisis de Datos

Se aplicaron estadísticos descriptivos: dis-
tribución de frecuencias, medias, medianas 
y desviaciones típicas. Además, se trabajó 
con el coeficiente de correlación de Pearson 
para verificar la relación existente entre las 
variables de interés. 

Se realizaron análisis adicionales para ex-
plorar las variables vinculadas al rendi-
miento académico. Para ello se consultó 
en registros de las sedes administrativas 
información sobre el número de veces que 
rindieron exámenes resultando los mismos 
como aprobados o desaprobados, y se con-
signó el número de ausentes a los exáme-
nes. 

Todos los análisis estadísticos se realizaron 
utilizando software especializado en esta-
dística, (SPSS), garantizando la precisión y la 
fiabilidad de los resultados.

Resultados y discusión

La relación entre ansiedad y procrastina-
ción ha sido un tema de interés considera-
ble en la literatura académica, y los resul-
tados de este estudio corroboran muchas 
de las conclusiones previas, al tiempo que 
ofrecen nuevas perspectivas. En primer lu-
gar, los datos confirman la hipótesis de que 
una mayor ansiedad está asociada con un 
incremento en las conductas de procrasti-
nación entre los estudiantes universitarios. 
La ansiedad como rasgo muestra una corre-
lación significativa con la procrastinación, lo 
que sugiere que los estudiantes que tienden 
a experimentar altos niveles de ansiedad en 
general, no solo en situaciones específicas, 
están más predispuestos a procrastinar. 
Este hallazgo es consistente con los estudios 
de Furlan et al. (2010), quienes adaptaron la 
Escala de Procrastinación de Tuckman para 
estudiantes universitarios y encontraron 
que la ansiedad es un predictor significativo 
de la procrastinación.

Asimismo se observó una correlación po-
sitiva entre preocupación y evitación. En 
cuanto a las manifestaciones cognitivas, en 
general, se exteriorizan en una preocupa-
ción excesiva reflejada en pensamientos e 
imágenes negativas sobre una determinada 
situación (en este caso la situación de exa-
men)y la continua anticipación de conse-
cuencias, desfavorables y desagradables.
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En relación con los síntomas vinculados con 
la ansiedad, evaluados en la Escala de An-
siedad Académica, se observó una correla-
ción estadísticamente significativa entre las 
subescalas de preocupación y evitación y la 
conducta de procrastinación.

Además, el análisis de los datos recopilados 
reveló una relación significativa entre la an-
siedad y las conductas de procrastinación en 
los estudiantes universitarios. Los resulta-
dos mostraron que la ansiedad como rasgo, 
medida por el Inventario de Ansiedad Esta-
do-Rasgo (STAI), está positivamente corre-
lacionada con la procrastinación. Dado que 
se trata de una correlación positiva y signifi-
cativa, se puede afirmar que, en la muestra 
seleccionada, a medida que los estudiantes 
universitarios presentan niveles más altos 
de ansiedad, aumenta la tendencia a pro-
crastinar.

El impacto de la procrastinación en el ren-
dimiento académico es un aspecto crucial a 
considerar. Es fundamental reconocer que 
el rendimiento académico es un construc-
to multifacético que va más allá de un sim-
ple promedio de calificaciones. Según Astin 
(1993), el rendimiento académico puede 
verse influenciado por una variedad de fac-
tores, incluyendo el entorno educativo, la 
motivación intrínseca y el apoyo social. En 
este estudio, se decidió no emplear el pro-
medio de calificaciones como la única mé-
trica de rendimiento, dado que esta medida 
puede ocultar variaciones significativas en 
el comportamiento académico de los es-
tudiantes. En su lugar, se utilizaron indica-
dores más específicos y detallados, como 
la cantidad de asignaturas aprobadas, des-
aprobadas y las ausencias, lo que permite 
una evaluación más precisa y completa del 
rendimiento académico, reflejando de ma-
nera más fiel la diversidad y complejidad del 
desempeño estudiantil.

El promedio de calificaciones, aunque útil 
para ciertos análisis, no proporciona infor-
mación suficiente sobre otros aspectos crí-
ticos del rendimiento académico. Por esta 

razón, se centró el análisis en estos tres 
componentes específicos, brindando una 
visión más rica y profunda del desempeño 
académico de los estudiantes. Además, la li-
teratura sugiere que factores como el estrés 
y la ansiedad tienen un impacto diferencia-
do en diversos aspectos del rendimiento 
académico. Según el modelo de Lazarus y 
Folkman (1984) sobre el estrés y la ansie-
dad, estos factores pueden llevar a la evita-
ción de tareas, incrementando las ausencias 
y disminuyendo el número de asignaturas 
aprobadas. Este modelo es corroborado por 
los resultados de nuestra investigación, que 
muestran una correlación significativa en-
tre la ansiedad (medida por las subescalas 
de Preocupación y Fisiológicas de la EAA) y 
la procrastinación.

Basándonos en las correlaciones significati-
vas obtenidas, la discusión de los resultados 
sugiere una relación importante entre el 
número de años cursados y varios aspectos 
del desempeño académico y la ansiedad en 
los estudiantes universitarios. La correla-
ción positiva muy fuerte entre los años cur-
sados y el número de asignaturas aprobadas 
refleja la progresión académica esperada, 
donde los participantes tienden a aprobar 
un mayor número de asignaturas a medida 
que avanzan en su carrera. Esta asociación 
positiva entre el avance en la carrera y el 
éxito académico es consistente con la lite-
ratura previa y destaca la importancia de la 
experiencia y el tiempo en el desarrollo de 
las habilidades académicas.

Además, la correlación negativa significati-
va entre los años cursados y el número de 
asignaturas desaprobadas indica que, a me-
dida que los estudiantes avanzan en su ca-
rrera, tienen menos probabilidades de des-
aprobar asignaturas. Este hallazgo sugiere 
una mejora en el desempeño académico a 
lo largo del tiempo, posiblemente atribuible 
a una mayor familiaridad con las exigencias 
del entorno universitario y a la adopción de 
estrategias de estudio más efectivas. Por 
otro lado, la correlación negativa signifi-
cativa entre los años cursados y la preocu-
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pación relacionada con la procrastinación 
sugiere que, a medida que los estudiantes 
avanzan en su carrera, experimentan me-
nos preocupación en este ámbito, lo que 
puede deberse a una mayor habilidad para 
gestionar su ansiedad.

Finalmente, nuestro enfoque en un análisis 
detallado del rendimiento académico, que 
incluye asignaturas aprobadas, desaproba-
das y ausencias, permite una comprensión 
integral de cómo la ansiedad y la procras-
tinación afectan el desempeño de los es-
tudiantes universitarios. Este enfoque es 
apoyado por teorías y hallazgos previos que 
destacan la importancia de considerar múl-
tiples dimensiones del rendimiento acadé-
mico para obtener una visión completa y 
precisa del éxito estudiantil.

Conclusiones

Los resultados de este estudio tienen im-
portantes implicaciones prácticas para el 
diseño de intervenciones dirigidas a mejo-
rar el rendimiento académico de los estu-
diantes universitarios. Se confirma que la 
ansiedad, tanto crónica como situacional, 
está significativamente relacionada con la 
procrastinación, y esta relación tiene un im-
pacto negativo en el rendimiento académi-
co. Por lo tanto, intervenciones enfocadas 
en la reducción de la ansiedad podrían ser 
efectivas para disminuir la procrastinación 
y, en consecuencia, mejorar el rendimiento 
académico.

Este estudio subraya la importancia de 
abordar la ansiedad en las intervenciones 
diseñadas para mejorar el rendimiento aca-
démico. Futuros estudios deberían explorar 
intervenciones específicas que se dirijan a 
la ansiedad tanto situacional como crónica, 
y evaluar su efectividad en la reducción de 
la procrastinación. Además, investigar la re-
lación entre la ansiedad, la procrastinación 
y otros factores psicológicos y sociodemo-
gráficos, como el soporte social, el estrés y 
la motivación académica, podría proporcio-
nar una comprensión más completa de los 

mecanismos subyacentes y ayudar a desa-
rrollar intervenciones más holísticas y efec-
tivas.

Este estudio adquiere una relevancia parti-
cular en la comunidad de la Universidad de 
Congreso en Mendoza, Argentina, al pro-
porcionar datos específicos sobre la rela-
ción entre la ansiedad, la procrastinación y 
el rendimiento académico en estudiantes 
universitarios locales. Comprender cómo 
estas variables afectan el desempeño aca-
démico en este contexto local puede ofre-
cer información valiosa para diseñar inter-
venciones y programas de apoyo adaptados 
a las necesidades de esta comunidad estu-
diantil, ayudando a los estudiantes a mane-
jar su ansiedad y adoptar comportamientos 
más proactivos en relación con sus respon-
sabilidades académicas.

En resumen, este estudio no solo contribuye 
al conocimiento académico sobre la ansie-
dad y la procrastinación, sino que también 
ofrece información práctica y localmen-
te relevante que puede tener un impacto 
positivo en la comunidad universitaria de 
Mendoza, facilitando la creación de estrate-
gias efectivas para mejorar el rendimiento 
académico.
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