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RESUMEN

La procrastinación, entendida como el retraso intencional de tareas académicas a pesar de las consecuencias, está 
asociada con factores psicológicos que pueden agravar este comportamiento. Esta investigación tuvo como objetivo 
determinar la influencia del género, la ansiedad, el estrés y la depresión en la postergación y la regulación acadé-
mica en estudiantes universitarios. Con un diseño cuantitativo, correlacional y predictivo, se estudió una muestra no 
probabilística de 1501 estudiantes de carreras de educación, diseño y artes, ciencias sociales y del comportamiento. 
Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes, en particular las mujeres, presentaban altos niveles de 
ansiedad, depresión y estrés. Los hombres exhibieron mayores niveles de postergación y desregulación académica. 
Todas las correlaciones entre las variables fueron significativas (p<0,05). La regresión lineal reveló que el género, la 
desregulación académica y el estrés eran los principales predictores de la postergación académica (R² = 0.20, p < 
0.00). Asimismo, la ansiedad, la depresión, la postergación y el género influyeron positivamente en la desregulación 
académica (R² = 0.18, p < 0.00). Se concluye que la ansiedad, la depresión, el estrés y el género son determinantes 
en la procrastinación, con los hombres mostrando mayores niveles de postergación y desregulación académica.

Palabras clave: Procrastinación, Ansiedad, Depresión Ansiedad, Estudiantes universitarios.

ABASTRACT

Procrastination, defined as the intentional delay of academic tasks despite known consequences, is associated with 
psychological factors that may exacerbate this behavior. This study aimed to determine the influence of gender, anxiety, 
stress, and depression on academic procrastination and self-regulation among university students. Using a quantitati-
ve, correlational, and predictive design, a non-probabilistic sample of 1,501 students from education, design and arts, 
social sciences, and behavioral science programs was analyzed. The results indicated that most students, particularly 
women, exhibited high levels of anxiety, depression, and stress. Men showed higher levels of academic procrasti-
nation and dysregulation. All correlations between the study variables were significant (p<0.05). Linear regression 
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analysis revealed that gender, academic dysregulation, 
and stress were the main predictors of academic pro-
crastination (R² = 0.20, p < 0.00). Additionally, anxiety, 
depression, procrastination, and gender had a significant 
positive effect on academic dysregulation (R² = 0.18, p 
< 0.00). It is concluded that anxiety, depression, stress, 
and gender are determinants of procrastination, with men 
demonstrating higher levels of academic procrastination 
and dysregulation.

Keywords: Procrastination, Anxiety, Depression Stress, 
College students.

INTRODUCCIÓN

La procrastinación es una problemática multifactorial que 
ha generado gran interés en la comunidad académica 
debido a las consecuencias en el rendimiento y perma-
nencia de los estudiantes en las instituciones educativas. 
Varias son las teorías que tratan de explicar las caracte-
rísticas y mecanismos de la procrastinación, una de ellas 
es la teoría de la motivación temporal, desarrollada por 
Steel & König, en 2006, y afirma que la postergación está 
influenciada por el valor percibido de una tarea, el resulta-
do esperado y el tiempo restante para completarla (Steel 
et al., 2018). La Teoría de la autodeterminación propuesta 
por Deci & Ryan (2008), destaca la importancia de fo-
mentar un entorno de aprendizaje de apoyo para mitigar 
las conductas de procrastinación, haciendo énfasis en la 
motivación extrínseca e intrínseca. Otras propuestas teó-
ricas como la de Sirois & Pychyl (2016) hacen referencia 
a la importante influencia que las respuestas emocionales 
y patrones de pensamiento desadaptativos pueden ejer-
cer en el desarrollo y profundización de las conductas de 
procrastinación.

En este sentido, la salud mental de los estudiantes univer-
sitarios es una problemática que ha ido aumentando en 
preocupación e investigación, al punto de llegar a con-
siderarla un problema de salud pública; de hecho, es-
tudios como el del proyecto mundial de salud mental de 
estudiantes internacionales, mencionan que entre el 20 y 
el 31% de los estudiantes presentan uno o más trastorno 
de salud mental. 

Es importante el impacto de la salud mental en el ren-
dimiento académico; investigaciones han demostrado 
que los problemas de salud mental pueden conducir a 
una menor participación académica, y mayores tasas de 
abandono entre los estudiantes (Bas, 2021). Los facto-
res estresantes asociados con la vida universitaria, como 
la presión académica, las preocupaciones financieras y 
el aislamiento social, pueden exacerbar los problemas 
de salud mental existentes o contribuir al desarrollo de 
otros nuevos (Peltz et al., 2021). Además, la pandemia de 
COVID-19 ha intensificado estos desafíos, y los estudios 

indican que las medidas de bloqueo y el cambio al apren-
dizaje en línea afectaron negativamente la salud mental 
y los mecanismos de afrontamiento de los estudiantes 
(Bukhari, 2021).

De otro lado, el estigma que aún se mantiene en torno a 
los problemas de salud mental, levanta una barrera im-
portante para buscar ayuda. Muchos estudiantes, en par-
ticular los varones y aquellos con síntomas graves, pue-
den sentirse estigmatizados al requerir el apoyo de salud 
mental, lo que puede impedirles acceder a los recursos 
necesarios (Negash et al., 2020). Esta negativa para bus-
car ayuda se ve agravada por la falta de conocimientos 
sobre salud mental, lo que puede llevar a la negación de 
los problemas de salud mental y dificultar una interven-
ción adecuada (Sifat et al., 2023).

La procrastinación frecuentemente se identifica como un 
mecanismo de afrontamiento disfuncional que puede pro-
fundizar los problemas de salud mental, en particular la 
ansiedad y la depresión. Un estudio encontró que la pro-
crastinación se asocia con la entrega tardía de tareas y la 
ansiedad ante los exámenes, lo que en última instancia 
afecta la salud mental y la calidad de vida general de los 
estudiantes (Govindan et al., 2024). Además, la gravedad 
de la procrastinación puede diferenciar los resultados de 
salud mental que experimentan los estudiantes. Forsström 
et al. (2022) observan que los procrastinadores severos 
reportan más efectos negativos en varios ámbitos de la 
vida, incluido el rendimiento académico y la salud física, 
en comparación con los procrastinadores menos severos. 

Además, se ha explorado la interacción entre la propen-
sión al aburrimiento y la procrastinación, los hallazgos su-
gieren que las personas propensas al aburrimiento tienen 
más probabilidades de posponer las cosas, lo que puede 
generar emociones negativas como ansiedad y depre-
sión (Zhu et al., 2023). 

El impacto de la procrastinación en la salud mental pue-
de crear un círculo vicioso. A medida que los estudiantes 
procrastinan, pueden experimentar un mayor estrés y an-
siedad a medida que se acercan las fechas límite, lo que 
puede llevar a una mayor procrastinación. Este ciclo está 
respaldado por los hallazgos de Reinecke et al. (2018), 
quienes observan que la procrastinación inicialmente dis-
minuye el estrés, pero, en última instancia, genera niveles 
más altos de estrés a medida que se acercan los plazos.

Esta naturaleza compleja de la procrastinación y las se-
rias consecuencias que se asocian en la adaptación y el 
desempeño académico, además de otros aspectos de la 
vida de los estudiantes universitarios, resalta la importan-
cia y necesidad de estudiar este fenómeno en cada con-
texto. Esto permitiría, por un lado, comprender mejor las 
diferencias en cuanto a características, niveles y factores 
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asociados al desarrollo de esta problemática y, por otro 
lado, permitiría sentar las bases para generar programas 
de atención que sean eficaces, según el contexto, al mo-
mento de atender las necesidades de los estudiantes 
universitarios con miras a una mejor adherencia a la for-
mación académica y también en el cuidado de su salud 
y bienestar. 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue conocer y 
determinar la influencia del género, la ansiedad, el estrés 
y la depresión en la postergación y la regulación acadé-
mica en estudiantes universitarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación y participantes

Es un estudio cuantitativo de carácter comparativo, corre-
lacional y predictivo, de tipo transversal. La muestra fue 
no probabilística y estuvo conformada por 1501 estudian-
tes de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Técnica del Norte (UTN), que cursa-
ron sus estudios en el semestre marzo-agosto del 2024. 
Como datos sociodemográficos, la muestra investigada 
estuvo conformada de la siguiente manera: 430 son hom-
bres (28,6%) y 1071 son mujeres (71,4%); en cuanto a la 
autodefinición étnica: 11 blancos (0,7%), 1220 mestizos 
(81,3%), 49 afrodescendientes (3,3%), 213 son indígenas 
(14,2%) y 8 mencionan otra etnia (0,5%); el rango de edad 
en donde se encuntra la mayor cantidad de estudiantes 
es de entre 20 y 22 años (691 estudiantes). Las carreras 
a las que pertencían los estudiantes respondientes, son: 
Artes Plásticas (27 estudiantes), Comunicación (94 estu-
diantes), Diseño gráfico (245 estudiantes), Educación bá-
sica (221 estudiantes), Educación inicial (63 estudiantes), 
Pedagogía de la actividad física y deportes (195 estudian-
tes) Pedagogía de las artes y humanidades (225 estu-
diantes), Pedagogía de las ciencias experimentales (186 
estudiantes), Pedagogía de los idiomas nacionales y ex-
tranjeros (43 estudiantes) y Psicología (202 estudiantes).

Finalmente, respecto al año que están cursando, 
477(31.8%) estudiantes estaban cursando el primer año 
de carrera, 390 (26.0%) estudiantes estaba en segundo 
año, 293 (19.5%) estudiantes estaban en tercer año, y 
341(22.7%) estudiantes estaban en cuarto año.

Instrumentos

El instrumento utilizado estuvo compuesto de 37 pregun-
tas que responden a cinco variables: sociodemográficas, 
procrastinación (postergación y desregulación académi-
ca), ansiedad, depresión y estrés.

En el caso de la variable sociodemográfica se incluyó 7 
indicadores: Sexo, autodefinición étnica (blanco, mestizo, 
afrodescendiente, indígena y otros), rango de edad (17 
a 19 años, 20 a 22 años, 23 a 25 años y de 26 años en 

adelante), carrera a la que pertenece, semestre que cur-
sa (1ro, 2do, 3ro, 4to).

El instrumento utilizado para evaluar la procrastinación 
fue la Escala de Procrastinación Académica diseña-
do por Busko (1998), en la versión reducida a 12 ítems 
(Domínguez et al., 2014) y validación ecuatoriana de 
Moreta-Herrera y Durán-Rodríguez (2018). La esca-
la cuenta con un alfa de Cronbach es de 0,83, presen-
ta dos dimensiones: Postergación (3 ítems directos) y 
Regulación académica (9 ítems inversos); y se responde 
bajo una escala Likert de 5 opciones.

Para evaluar las variables Ansiedad, Depresión y Estrés, 
se utilizó el test DASS 21, en la versión traducida y adap-
tada chilena de Antúnez y Vinet, (2012) y validada al 
contexto peruano por Contreras-Mendoza et al. (2021). 
La escala cuenta con un alfa de Cronbach es de 0,80; 
presenta tres dimensiones: Depresión, Ansiedad y Estrés, 
cada una con 7 ítems de respuesta en escala Likert de 4 
puntos.

Hipótesis

H1: Existe diferencias estadísticas significativas entre gé-
nero y postergación.

H2: Existe diferencias estadísticas significativas entre gé-
nero y desregulación académica.

H3: Existe diferencias estadísticas significativas entre gé-
nero y ansiedad. 

H4: Existe diferencias estadísticas significativas entre gé-
nero y depresión.

H5: Existe diferencias estadísticas significativas entre gé-
nero y estrés.

H6. La postergación depende del género, la desregula-
ción, la ansiedad, depresión y estrés.

H7: La desregulación depende del género, la posterga-
ción, la ansiedad, depresión y estrés.

Procedimiento y ética

El Comité de Ética de la Facultad de Educación, Ciencia 
y Tecnología (FECYT) aprobó el proyecto e instrumento 
a utilizarse durante el semestre marzo – agosto 2024. 
Inicialmente se hicieron entrevistas cognitivas para veri-
ficar que la sintaxis de los ítems sea correctamente com-
prendida, luego de ello, el instrumento fue ingresado a 
Microsoft Forms y se difundió entre los estudiantes vía 
correo y whastapp, durante todo el mes de abril del 2024. 
La participación en el estudio era voluntaria y los estu-
diantes podían suspenderla en cualquier momento sin 
ningún perjuicio para ellos. 

Análisis de datos

Los datos de la encuesta fueron tabulados en el programa 
SPSS, versión 25. Se realizaron los análisis descriptivos 
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de frecuencias, también se aplicaron las pruebas de normalidad a la base de datos y se encontraron valores, en cada 
una de las variables, menores a p<0,05; por lo tanto, la muestra no presentó una distribución normal; en estas circuns-
tancias, el estadístico utilizado para determinar la relación entre las variables correspondientes a las cinco primeras hi-
pótesis fue el Rho de Spearman. Para determinar las diferencias entre el sexo y postergación, desregulación académi-
ca, ansiedad, depresión y estrés, se utilizó la U de Mann Whitney. Finalmente, se realizaron análisis de regresión lineal. 

RESULTADOS-DISCUSIÓN

Descriptivos

Como se puede observar en la Tabla 1, los estudiantes presentan niveles graves de estrés (25,5%) y extremadamente 
graves (20,5%), lo que representa un 50% de estudiantes con miles alarmantes de estrés, en cuanto a ansiedad, se 
observa un nivel grave (10,4%) y extremadamente grave (51,2%), que representa un 61,6% de niveles preocupantes 
de ansiedad y, respecto a la depresión, se muestra un nivel grave (14,9%) y extremadamente grave (29,8%) que, en 
conjunto, representan un 44.7% de niveles que requieren extremo cuidado. 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las variables Ansiedad, Estrés y Depresión.

Niveles de Estrés Niveles de Ansiedad Niveles de Depresión

Frecuencia

Porcentaje 
válido Frecuencia

Porcentaje 
válido Frecuencia

Porcentaje 
válido

Válido Normal 386 25,7 288 19,2 357 23,8

Leve 173 11,5 66 4,4 154 10,3

Moderado 252 16,8 223 14,9 319 21,3

Grave 383 25,5 156 10,4 224 14,9

Extremadamente 
Grave

307 20,5 768 51,2 447 29,8

Total 1501 100,0 1501 100,0 1501 100,0
Fuente: Elaborado por los autores.

En la Tabla 2, se puede observar que la mayor concentración de postergación se encuentra en niveles medios (60,7%), 
mientras que la mayor concentración de desregulación académica se encuentra en niveles altos (54,1%); esto indica 
que existen considerables niveles de procrastinación entre los estudiantes universitarios.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de las variables Postergación y Desregulación Académica.

Niveles de Postergación Niveles de Desregulación Académica

Frecuencia
Porcentaje válido

Frecuencia
Porcentaje válido

Válido Bajo 513 34,2 29 1,9

Medio 911 60,7 660 44,0

Alto 77 5,1 812 54,1

Total 1501 100,0 1501 100,0
Fuente: Elaborado por los autores.

Comparativos 

Para comprobar las primeras 5 hipótesis de estudio, se condujeron análisis comparativos con el estadístico U de 
Mann-Whitney. Se encuentra que cada una de las variables de estudio muestran diferencias estadísticamente signifi-
cativas según el género (Tabla 3). Como se puede apreciar, la postergación y la desregulación académica es mayor 
en la población masculina; no así en las variables ansiedad, depresión y estrés donde son mayores en la población 
femenina.
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Tabla 2: Estadísticos comparativos entre Género y Postergación, Desregulación Académica, Depresión, Ansiedad y 
Estrés.

Género N Rango promedio Suma de rangos
Total

Total Postergación Femenino 1071 721,96 773223,50

Masculino 430 823,32 354027,50

Total 1501

U de Mann-Whitney 199167,500

Sig. asintótica(bilateral) ,000

Total Regulación Acadé-
mica

Femenino 1071 705,41 755492,00

Masculino 430 864,56 371759,00

Total 1501

U de Mann-Whitney 181436,000

Sig. asintótica(bilateral) ,000

Total Depresión Femenino 1071 775,03 830057,00

Masculino 430 691,15 297194,00

Total 1501

U de Mann-Whitney 204529,000

Sig. asintótica(bilateral) ,001

Total Ansiedad Femenino 1071 808,20 865586,00

Masculino 430 608,52 261665,00

Total 1501

U de Mann-Whitney 169000,000

Sig. asintótica(bilateral) ,000

Total Estrés Femenino 1071 794,52 850935,00

Masculino 430 642,60 276316,00

Total 1501

U de Mann-Whitney 183651,000

Sig. asintótica(bilateral) ,000

Fuente: Elaborado por los autores.

Correlaciones
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Para poder determinar las correlaciones entre las variables de estudio se aplica el estadístico Rho Spearman, esto de-
bido a que la muestra no presenta una distribución normal. Como se puede apreciar en la Tabla 4, todas las variables 
de estudio muestran correlaciones estadísticamente significativas entre sí; sin embargo, los coeficientes de correlación 
entre las variables postergación y desregulación académica con ansiedad, depresión y estrés muestran una relación 
débil; los coeficientes de correlación entre postergación y desregulación académica son fuertes, como también lo son 
la relación entre las variables ansiedad, depresión y estrés.

Tabla. 3: Correlación con Rho Spearman entre las dimensiones de estudio.

Postergación
Desregulación 

Académica Estrés Ansiedad Depresión Género*

Postergación Coef. de co-
rrelación

1,000 ,419** ,233** ,173** ,252** ,107**

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

R e g u l a c i ó n 
Académica

Coef. de co-
rrelación

,419** 1,000 ,116** ,069** ,188** ,166**

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,007 ,000 ,000

Estrés Coef.iciente 
de correla-
ción

,233** ,116** 1,000 ,819** ,807** -,159**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000

Ansiedad Coef. de co-
rrelación

,173** ,069** ,819** 1,000 ,818** -,209**

Sig. (bilateral) ,000 ,007 ,000 . ,000 ,000

Depresión Coef. de co-
rrelación

,252** ,188** ,807** ,818** 1,000 -,088**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,001

Género Coef. de co-
rrelación

,107** ,166** -,159** -,209** -,088** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 .

*El género es una variable dicotómica (0=mujeres, 1=hombres)

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

Fuente: Elaborado por los autores.

Análisis de regresión lineal múltiple

Según la Tabla 3, todas las variables de estudio se relacionan (p-valor < 0,05); es decir, cumplen el supuesto de lineali-
dad. En estas condiciones, los modelos iniciales de las ecuaciones en la que las dos dimensiones de procrastinación: 
Postergación y Desregulación (variables dependientes), con las otras dimensiones de estudios, fueron:

 • Postergación = a + b*(Desregulación académica) + c*(Estrés) + d*(Ansiedad) + e*(Depresión) + f*(Género) (1)

 • Desregulación Académica = a + b*(Postergación) + c*(Estrés) + d*(Ansiedad) + e*(Depresión) + f*(Género) (2)
Analizados los coeficientes con el método Intro o Entrada Forzada, en la primera ecuación, de la variable dependiente 
Postergación, con las variables independientes: Desregulación académica, Estrés y Género, estos fueron significativos 
(p<0,01), mientras que las variables Ansiedad y Depresión, no fueron significativas (p>0,05) por lo que estas últimas 
se eliminaron. Calculado nuevamente el modelo de regresión lineal múltiple con el mismo método y, analizados los 
coeficientes de la variable dependiente con las variables independientes, estos fueron significativos (p<0,01); en 
estas condiciones, según la Tabla 4, la ecuación fue estadísticamente significativa F (3, 1497) =243,383, p-valor=0.000 y 
la potencia estadística β-1=1,00. El R2 ajustado es de 0,202 que indica que el 20,2% del cambio de la puntuación en 
la Postergación puede ser explicado por el modelo con las variables: Desregulación académica, Estrés y Género. El 
modelo final de la ecuación, con la constante y coeficientes, fue:

 • Postergación = 4,062 + 0,162*(Desregulación Académica) + 0,104*(Estrés) - 0,555*(Género) (3)
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Tabla 4: Estadísticos de la regresión múltiple y de los supuestos (VD: Postergación).

Supuestos del modelo de regresión

R2 
ajustado

F4(3,1497) p-valor β-1 Coeficientes
Β

Durvin 
Watson

VIF Kolmogo-rov

VD: Postergación 0,202 243,381 0,000 1,00 4,062 (c) 1,961 - 0,052

Desregu lac ión 
académica

- - - - 0,162 - 1,047 -

Estrés - - - - 0,104 - 1,047 -

Género -0,555 1,066 -
VD: Variable dependiente

(c): Constante

F (grados libertad de regresión, grados libertad residuo)

Fuente: Elaboración de los autores.

Así mismo, analizados los coeficientes con el método Intro o Entrada Forzada, en la segunda ecuación, de la varia-
ble dependiente Desregulación académica, con las variables independientes: Postergación, Ansiedad, Depresión 
y Género, estos son significativos (p<0,01), mientras que la variable Estrés, no fue significativa (p>0,05) por lo que 
esta última variable se elimina. Calculado nuevamente el modelo de regresión lineal múltiple con el mismo método, 
y analizados los coeficientes de la variable dependiente, con las variables independientes, estos son significativos 
(p<0,01); en estas condiciones, según la Tabla 5, la ecuación fue estadísticamente significativa F(4, 1496 )=73,889, 
p-valor=0.000 y la potencia estadística β-1=1,00. El R2 ajustado fue de 0,187, que indica que el 18,7% del cambio 
de la puntuación en la Desregulación académica puede ser explicado por el modelo con las variables: Postergación, 
Ansiedad, Depresión y Género. El modelo final de la ecuación, con la constante y coeficientes, fue:

 • Desregulación académica = 15,274 + 0,766*(Postergación) – 0,183*(Ansiedad) + 0,234(Depresión) – 1,323*(Género) 
(4)

Tabla 5: Estadísticos de la regresión múltiple y de los supuestos (VD: Desregulación).

Supuestos del modelo de regresión

R2 
ajustado

F4(4,1496) p-valor β-1 Coeficientes
Β

Durvin 
Watson

VIF Kolmogo-rov

VD: Desregulación aca-
démica

0,187 73,889 0,000 1,00 15,274 (c) 1,930 - 0,051

Postergación - - - - 0,053 - 1,092 -

Ansiedad - - - - -0,183 - 3,196 -

Depresión - - - - 0,234 - 3,182 -

Género - - - - -1,323 - 1,089 -
VD: Variable dependiente

(c ): Constante

F(grados libertad de regresión, grados libertad residuo)

Fuente: Elaboración de los autores.

Según la Tabla 4 y la Tabla 5 se cumplen los cuatro supuestos del modelo de regresión: hay evidencia estadística de 
que existe independencia de residuos, ya que el estadístico de Durbin Watson está entre valores de 1,5 y 2,5; hay evi-
dencia estadística de que no hay multicolinealidad, porque calculado el supuesto de no colinealidad con los factores 
de predicción de la varianza (WIF) se obtuvo valores por debajo a 10; hay evidencia estadística de que los residuos 
son normales ya que calculado el estadístico Kolmogorov se obtienen p-valores>0.05; finalmente, en los modelos de 
las dos variables dependientes (Fig. 1 y Fig.2), se cumple el supuesto de homocedasticidad de residuos ya que la 
nube de puntos de los residuos están distribuidos de manera homogénea en el plano cartesiano. 
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Fig 1: Gráfico de dispersión de la variable dependiente Postergación.

Fuente: Elaborado por los autores.

Fig 2: Gráfico de dispersión de la variable dependiente Desregulación.

Fuente: Elaborado por los autores.

DISCUSIÓN

El modelo final de la ecuación que predice la Postergación en los estudiantes universitarios proporciona información 
valiosa sobre la relación entre las variables de estudio en el contexto del estudiante universitario. La constante posi-
tiva o intercepto en el modelo (4,062) indica que incluso en ausencia de Desregulación académica, Estrés y Género 
existe un nivel base de Postergación. Además, los coeficientes asociados a la Desregulación académica (0,162), el 
Estrés (0,104) y el Género (-0,555) ofrecen información sobre la fuerza y dirección de la relación entre estas variables 
y la Postergación. Sugiere que a: medida que aumenta la desregulación académica, también lo hace la postergación; 
por cada unidad que aumenta la desregulación académica, la postergación incrementa en 0,162 unidades, asumien-
do que todas las otras variables permanecen constantes. Un aumento en el estrés está asociado con un aumento 
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en la postergación; concretamente, por cada unidad que 
incrementa el estrés, la postergación sube en 0,104 uni-
dades, manteniendo constantes las demás variables. El 
género codificado como 1 para femenino está asociado 
con una disminución en la postergación de 0,555 unida-
des en comparación con los hombres (codificado como 
0), suponiendo que todas las otras variables son cons-
tantes. Estos resultados son consistentes con el estudio 
realizado por Martínez-Huerta, et al. (2024) donde se en-
cuentra que los hombres procrastinan y se desregulan 
más que las mujeres; sin embargo, la literatura científica 
no es concluyente respecto a las diferencias en género, 
otros estudios han encontrado resultados diferentes, por 
ejemplo: Zhang et al. (2018) muestra que son las mujeres 
quienes procrastinan más en ciertos contextos, Ashraf et 
al. (2023) encuentra que no existían diferencias estadísti-
camente significativas entre hombres y mujeres. Así mis-
mo, respecto a la relación que presenta la postergación 
con el estrés, Mercado-Vinces et al (2021) encuentra que 
niveles elevados de estrés se corresponden con niveles 
elevados de conductas de postergación y se afectan 
mutuamente.

El modelo final de la segunda ecuación que predice la 
Desregulación en los estudiantes universitarios propor-
ciona información valiosa sobre la relación entre las varia-
bles de estudio en el contexto del estudiante universitario. 
El valor de la constante positiva en el modelo (15,274) 
representa el nivel esperado de desregulación académi-
ca cuando todas las variables independientes (posterga-
ción, ansiedad, depresión y género) son iguales a cero. El 
coeficiente de 0,766 para la postergación indica que un 
aumento en la postergación está asociado con un aumen-
to en la desregulación académica; específicamente, por 
cada unidad que aumenta la postergación, la desregu-
lación académica incrementa en 0,766 unidades, supo-
niendo que las otras variables se mantienen constantes. 
Además, el coeficiente negativo de -0,183 para la ansie-
dad sugiere que un aumento en la ansiedad está vincula-
do a una disminución en la desregulación académica. Por 
cada unidad de incremento en la ansiedad, la desregu-
lación académica disminuye en 0,183 unidades, mante-
niendo constantes las demás variables. El coeficiente po-
sitivo para la depresión muestra que un incremento en los 
niveles de depresión está asociado con un aumento en la 
desregulación académica; por cada unidad que aumen-
ta la depresión, la desregulación académica aumenta en 
0,234 unidades, asumiendo que todas las otras variables 
se mantienen constantes. El género codificado como 1 
para femenino está asociado con una disminución en la 
postergación de 1,323 unidades en comparación con los 
hombres (codificado como 0), suponiendo que todas las 
otras variables son constantes. Estos resultados, en ge-
neral, son consistentes con otras investigaciones como la 
de Umar et al. (2023) en donde se determina relaciones 
significativas y directas entre la desregulación académica 

y las variables estrés, depresión y ansiedad. Pese a que 
es poco común que la relación de ansiedad y desre-
gulación académica sea inversa, estudios como el de 
Marticion (2021), sugiere que la ansiedad puede llevar a 
los estudiantes a centrarse en estrategias de aprendizaje 
específicas que les ayuden a gestionar sus tareas acadé-
micas de forma más eficaz, aún si también se relaciona 
con algunos resultados negativos.

CONCLUSIONES

Los estudiantes presentan niveles medios y al-
tos de postergación y desregulación académica 
respectivamente,siendo los hombres quienes presen-
tan mayores niveles de procrastinación. Esto enfati-
za la importancia de profundizar en la investigación 
que contemple las diferencias de género, con miras a 
desarrollar programas que permitan atender las diferen-
cias entre hombre y mujeres en conductas desadaptati-
vas de desempeño y rendimiento académico.

Niveles graves y extremadamente graves de ansiedad, 
depresión y estrés se encontraron en la población estu-
diantil, más de la mitad de la muestra mostraban nive-
les que requieren observación y seguimiento debido a la 
gravedad y consecuencias negativas que pueden traer al 
bienestar y seguridad de los estudiantes; en todas estas 
variables fueron las mujeres quienes presentaron niveles 
mayores de distrés psicológico. Los hallazgos recalcan 
la importancia de considerar, dentro del proceso de en-
señanza en la educación superior, variables de bienestar, 
diferencias de género y vulnerabilidades que puedan co-
locar a los estudiantes en una posición de desventaja y 
que, de no atender de manera eficaz estas necesidades, 
puedan profundizar y agravar las brechas ya existentes.

La Postergación académica fue el predictor más rele-
vante para la Desregulación académica, seguido por la 
Depresión, con una contribución positiva significativa. Por 
el contrario, la Ansiedad mostró una relación inversa con 
la Desregulación académica, lo que sugiere que niveles 
más elevados de ansiedad podrían estar vinculados con 
una mejora en la capacidad de regulación académica. 
Adicionalmente, el Género tuvo un efecto negativo sig-
nificativo, indicando que las mujeres presentan, en pro-
medio, menores niveles de Desregulación académica en 
comparación con los hombres. Estos resultados subrayan 
las complejas interacciones entre los factores psicológi-
cos y el desempeño académico, destacando la relevan-
cia de la postergación y la depresión como factores críti-
cos que afectan la capacidad de autorregulación de los 
estudiantes. Asimismo, los resultados sugieren la necesi-
dad de considerar las diferencias de género en el diseño 
de estrategias de intervención, especialmente aquellas 
orientadas a mitigar la postergación y promover la regula-
ción académica en contextos universitarios.



10 Vol 17 | No.1 | enero-febrero |  2025
Publicación continua
e4943

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

La Desregulación académica fue el predictor más im-
portante de la Postergación , seguida por el Estrés, esto 
sugiere que niveles más altos en estas variables están 
asociados con una mayor tendencia a postergar tareas 
académicas. Por el contrario, el Género mostró un efecto 
negativo significativo, indicando que las mujeres tienden 
a reportar menores niveles de Postergación académica 
en comparación con los hombres. Los hallazgos eviden-
cian la influencia clave de la desregulación académica y 
el estrés en el comportamiento de postergación, al tiempo 
que destacan diferencias significativas por género. Las 
implicaciones prácticas de estos resultados apuntan a la 
necesidad de diseñar intervenciones personalizadas que 
aborden los múltiples factores que pueden estar asocia-
dos a esta problemática para mejorar la gestión del tiem-
po y el desempeño académico de los estudiantes.
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