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Dra. Prieto, D. Br. Chique, F. y Díaz, P. 

2024 

 

RESUMEN 

 

El estrés y la procrastinación muestran una relación muy íntima en la génesis de 

las dificultades académicas y laborales en poblaciones de todo tipo. Sin embargo, 

muchas veces la aparición de uno puede ser el desencadenante de otro creándose de 

este modo un círculo vicioso nocivo para la salud mental del individuo que las sufre. 

Objetivo: Determinar el nivel de procrastinación y estrés académico en internos de 

pregrado de medicina de la escuela de ciencias de la salud “Dr. Francisco Battistini 

Casalta”, de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, durante el periodo de diciembre de 2023 

a febrero de 2024. Metodología: Estudio descriptivo, transversal, de campo, no 

experimental. La muestra estuvo constituida por 232 internos de pregrado que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: Se encontró que; 77,2% 

(n=179) fueron de sexo femenino; 70,3% (n=163) tenían entre 25-29 años, con una 

media de 26,55 años. Se evidenció la presencia de procrastinación en todos los 

encuestados, encontrándose que; 83,6% (n=194) la tuvo a veces; 14,2% (n=33) casi 

siempre y 2,2% (n=5) pocas veces. Por otra parte, todos presentaron estrés 

académico, encontrándose que; 53,9% (n=125) lo tuvo casi siempre; 44,4% (n=103) 

algunas veces y 1,7% (n=4) siempre. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los niveles de procrastinación y estrés académico con el 

sexo y la edad. Tampoco se encontraron diferencias significativas al correlacionar los 

niveles de estrés académico con los niveles de procrastinación. Conclusiones: Se 

observó la presencia de procrastinación y estrés académico en internos de pregrado de 

medicina de la escuela de ciencias de la salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, de 

Ciudad Bolívar, stado Bolívar. 

 

Palabras clave: Procrastinación, estrés académico, internos de pregrado 
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INTRODUCCIÓN 

 

La etapa universitaria permite que los estudiantes adquieran conocimientos y 

prácticas necesarias para poder desenvolverse adecuadamente en su vida profesional, 

siendo la universidad la encargada de formar el perfil del profesional que la sociedad 

requiere. Debido a su complejidad y su alta carga académica se caracteriza por una 

gran demanda de tiempo, esfuerzo y exigencia. Sin embargo, la eficacia del 

desempeño académico de los estudiantes puede ser afectada directamente por 

episodios de estrés que en algunos casos se manifestarán a través de la 

procrastinación (Tarazona et al., 2016; Mejía et al., 2018). 

 

Aquellas carreras universitarias que demandan una mayor dedicación de los 

estudiantes tal como medicina, pueden generar situaciones estresantes como: rendir 

exámenes continuamente, presentar exposiciones, prepararse para la interacción con 

pacientes a través de las prácticas clínicas, entre otras. Por lo tanto, el rendimiento de 

esta población puede verse seriamente afectado cuando estas situaciones evocan en 

los estudiantes el deseo de procrastinar (Tarazona et al., 2016).  

 

De manera que, el estrés y la procrastinación muestran una relación muy íntima 

en la génesis de las dificultades académicas y laborales en poblaciones de todo tipo. 

Sin embargo, muchas veces la aparición de uno puede ser el desencadenante de otro 

creándose de este modo un círculo vicioso nocivo para la salud mental del individuo 

que las sufre (Kim et al., 2017). La procrastinación, se define como un 

comportamiento voluntario caracterizado por retrasar o postergar el inicio o la 

finalización de actividades importantes para la persona, pese a tener la oportunidad de 

realizarlas, evitando la responsabilidad que requiere la ejecución de las mismas, 

sustituyéndolas por otras de poca relevancia (Espín y Vargas, 2023).  
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El término tiene su origen en el vocablo latino procrastinare que significa 

prolongar, retrasar, posponer o aplazar la ejecución de una tarea (pro: adelante y 

crastinus: concerniente con el mañana). Es una conducta irracional que se origina 

como mecanismo protector ante situaciones consideradas amenazadoras o 

inaceptable. Cuando afecta el área académica, puede definirse como la falta de 

diligencia, ya sea para empezar, desarrollar o iniciar una tarea, lo que genera 

sentimientos de nerviosismo, inquietud y abatimiento. Este fenómeno puede empezar 

en la etapa escolar y persistir hasta la universitaria, aunque la edad de mayor 

afectación es entre los 17 y 20 años (Delgado et al., 2021).  

 

Para dar una explicación de la procrastinación, se puede entender primero desde 

la función cerebral donde se han hecho avances en lo que se ha encontrado que existe 

una relación neural con los sistemas de recompensa asociados a las tareas o 

compromisos y a su vez, vinculado con la falta de autorregulación, autocontrol y 

valoración de las tareas que se da a nivel prefrontal y esto se asocia con la práctica de 

la procrastinación. Aunado a esto se ha encontrado, en las personas que procrastinan 

de forma crónica, que en las zonas neuronales de autocontrol y regulación emocional 

no hay un funcionamiento normal (Cerniglia, 2019).  

 

Si el aplazamiento de las tareas se realiza en forma ocasional, puede hablarse de 

un comportamiento transitorio que es dinámico y reversible, pero si la postergación es 

cotidiana, ya se puede etiquetar como un rasgo procrastinador. Este es un patrón 

regular de su comportamiento, que puede iniciar en la infancia y generalizarse desde 

el ámbito académico al laboral, social y familiar (Real et al., 2023).  

 

El individuo puede presentar conductas procrastinadoras en diversos ámbitos de 

su vida; siendo una de ellas la académica; esta se define como el aplazamiento o 

postergación de actividades estudiantiles importantes, lo cual puede causar problemas 

emocionales durante la etapa escolar, prolongándose incluso hasta la etapa 
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universitaria que puede traer como consecuencia un descenso de las calificaciones 

(Luna, 2021).  

 

La procrastinación académica debería ser neutralizada con la autorregulación 

académica, que es la capacidad del estudiantado para regular eficientemente su 

aprendizaje, fijándose metas y planificando su tiempo, a partir del autoconocimiento 

de sus propias capacidades (Real et al., 2023). 

 

Lo anterior, consta de tres fases: previsión, desempeño y autorreflexión. Esto es 

más común en las mujeres porque tienden a conocer sus debilidades, son más 

responsables y organizan mejor su tiempo, mientras que los varones tienden a ser más 

impulsivos.  Esta autorregulación es un elemento de la educación contemporánea con 

la que se pretende que el propio estudiante se involucre en la regulación, control y 

conocimiento de sus motivaciones, cogniciones y comportamientos, para el logro de 

las competencias (Real et al., 2023).  

 

Diversos autores a lo largo de los años clasificaron la procrastinación de 

acuerdo con las teorías que iban desarrollando. Para Angarita (2012), existe una 

clasificación que permite simplificar los estudios de la procrastinación, separándola 

en procrastinación pasiva y procrastinación activa. La procrastinación pasiva, es 

característica a los comportamientos evitativos que manifiesta el individuo frente a 

una tarea que se tiene que desarrollar, ocasionando una fuerte presionante la idea de 

realizar la actividad, así como generando sentimientos negativos y pesimistas acerca 

de sus capacidades para afrontar dicha tarea y obtener resultados satisfactorios. A esto 

se le adiciona que el individuo con este tipo de procrastinación, es incapaz de tomar 

decisiones, porque es indeciso y no puede gestionar el tiempo que tiene disponible 

(Vicuña y Sarmiento, 2021).  
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Por su parte, la procrastinación activa, comparte la característica de dilatar el 

desarrollo de las actividades. En este caso, los individuos prefieren desarrollar sus 

actividades y eligen hacerlo libremente, porque el trabajar bajo presión les sugiere 

una motivación para culminar la tarea, brindándole muchas veces mejores resultados. 

Otra característica que los diferencia es la capacidad para poder gestionar su tiempo, 

lo que le permite disminuir los niveles de estrés ante tareas a largo plazo (Vicuña y 

Sarmiento, 2021). 

 

En cuanto al estrés, es quizás tan antiguo como el surgimiento mismo de la 

humanidad, y se ha convertido en un término habitual y cada vez más vigente de la 

sociedad actual. Tradicionalmente, ha sido asociado a situaciones de peligro en donde 

la respuesta fisiológica del estrés le permitía al hombre adaptarse a las condiciones 

cambiantes del ambiente y emitir una respuesta conductual adecuada, es decir 

desencadenar un mecanismo de huida, o bien de lucha; pero actualmente el estrés 

suele ocurrir más frecuentemente en situaciones percibidas como una amenaza 

psicológica (Luna, 2021). 

 

Un cierto nivel de estrés es necesario para poder hacer frente a los desafíos que 

se presentan permanentemente en la vida diaria, propias de un entorno competitivo, 

pero cuando la exposición al estrés es prolongada, puede afectar la salud física y 

mental de la persona, como también su rendimiento laboral o académico. Además, 

puede producir preocupación y angustia, y hasta conducir a trastornos personales, 

desórdenes familiares e incluso sociales (Luna, 2021).  

 

Respecto al estrés académico, es un proceso sistémico de carácter adaptativo y 

esencialmente psicológico que se presenta de manera descriptiva en tres momentos. 

El primer momento implica una serie de demandas académicas generadoras de estrés. 

El segundo es la situación estresante, cuando los estresores causan un desequilibrio 

sistémico, manifestándose mediante síntomas; y el tercero se caracteriza por realizar 
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acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico (Clabaugh et al., 

2021).  

 

Según la Teoría Sistémica Cognitiva (TSC), el estrés académico se puede 

explicar como un sistema abierto, el cual se relaciona con el entorno en un continuo 

flujo de entrada (input) y salida (output) para alcanzar un equilibrio sistémico. En 

otras palabras, la relación de la persona con su medio se ve orientado por un proceso 

cognoscitivo de valoración de las necesidades que surgen del entorno (entrada) y de 

los recursos orgánicos necesarios para hacer frente a esas necesidades, que conduce a 

la definición de cómo enfrentar esa demanda (salida) (Morales et al., 2021).  

 

Ahora bien, el modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico tiene 

cuatro hipótesis. La primera involucra los componentes sistémicos-procesuales del 

estrés académico que implica un proceso relacional sistema-entorno. La segunda 

establece que el estrés académico representa un estado psicológico, presentándose 

ante los estresores, que son “estímulos o situaciones amenazantes que desencadenan 

en el sujeto una reacción generalizada e inespecífica” (Adom et al., 2020).   

 

Estos estresores son: competitividad grupal, sobrecarga de tareas, exceso de 

responsabilidad, interrupciones del trabajo, ambiente físico desagradable, falta de 

incentivos, tiempo limitado para hacer el trabajo, problemas o conflictos con los 

asesores y/o compañeros, las evaluaciones y el tipo de trabajo (Adom et al., 2020).  

 

La tercera implica indicadores del desequilibrio sistémico, como distrés o estrés 

negativo que se manifiesta a través de síntomas o indicadores. Los síntomas pueden 

ser físicos, como cefalea, insomnio, problemas de digestión, fatiga, temblores 

musculares o sudoración excesiva; psicológicos, relacionados con las funciones 

cognitivas o emocionales tales como desconcentración, bloqueos mentales, problemas 

de memoria, inquietudes, ansiedad, depresión, tristeza o angustia; o 
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comportamentales, como el ausentismo a las clases, desgano, conflictos, aislamiento, 

entre otros. Finalmente, la cuarta es la hipótesis del afrontamiento como restaurador 

del equilibrio sistémico, ello a partir de las estrategias de afrontamiento (Alharbi y 

Smith, 2018).  

 

Ahora bien, el estudio de estrés se ha vuelto de forma importante en el contexto 

académico y mantiene dos aproximaciones del fenómeno que son: el enfoque 

psicobiológico y personal. En primer lugar, se hablará del enfoque psicobiológico el 

cual conceptualiza el estrés teniendo en cuenta generadores de la situación como 

estresores o estímulos y por manifestaciones psicológicas debido a la incidencia que 

sería la respuesta. En segundo lugar, está el enfoque personal aquí se identifica el 

estrés con manifestaciones fisiológicas, cognitivas y conductuales en estudiantes de 

diferentes niveles educativos, aquí sus fases se clasifican en alarma, resistencia y 

agotamiento (Barraza, y Barraza, 2019).  

 

En el ámbito universitario actual, se ha evidenciado que en poblaciones donde 

la carga laboral o académica es alta, los episodios de procrastinación se presentan 

como consecuencia del estrés generado a causa de sus responsabilidades, como una 

forma de escape. Por otro lado, se ha observado que, en algunos individuos que 

procrastinan, se tienden a generar cuadros de estrés sumamente graves que pueden 

llegar a presentar características somático. Por tanto, constituyen como un riesgo real 

a quienes lo sufren. Tanto es así que pueden generar problemas en la calidad del 

sueño, depresión, ansiedad, fatiga y reducción de la satisfacción de vida (Kim et al., 

2017). 

 

Con respecto a la relación entre estos constructos, procrastinar se relaciona con 

la presencia de mayores niveles de estrés académico y dicha relación involucra una 

carencia en la capacidad para lidiar con estímulos adversos, además de una baja 

percepción de autocontrol y autoeficacia. De la misma manera, un mayor grado de 
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estrés académico implica un deterioro en la calidad de vida y bienestar psicológico 

(Gómez et al., 2020).  

 

En el ámbito de la medicina, esta carrera implica autoconciencia de actividades 

cognitivas, prácticas y actitudinales para brindar atención profesional. Se esperaría 

que este estudiante, fuese organizado para estudiar y hacer tareas, así garantizaría el 

logro académico y se alejaría de la reprobación. Para ello es necesario que exista la 

autorregulación académica (Zárate, 2020).  

  

La procrastinación debe ser contrarrestada con la autorregulación académica, la 

que constituye un elemento clave en el éxito académico que permite al estudiante ser 

capaz de regular eficientemente su proceso de aprendizaje mediante la fijación de 

metas y la planificación del tiempo, partiendo del autoconocimiento de las 

capacidades propias. Sin embargo, ante situaciones de estrés este mecanismo se ve 

afectado. La autorregulación académica constituye un eje principal de la acción 

educativa contemporánea, pues el estudiante universitario se propone objetivos y 

toma una conducta activa para alcanzarlos y lograr la adquisición de habilidades y 

destrezas que garanticen su futuro desempeño profesional (Altamirano y Rodríguez, 

2021).  

 

En la actualidad, se ha encontrado que las conductas asociadas a 

procrastinación como el aplazamiento de tareas y responsabilidades incrementan los 

niveles de estrés, lo cual tiene como consecuencia problemas de salud, dificultades 

emocionales, sentimientos negativos como la culpa, ansiedad, depresión y demás 

afecciones que incrementan el impacto negativo sobre el bienestar integral de la 

persona y su satisfacción con la vida. De este modo, evitar la realización de trabajos 

académicos o mostrar tendencias de procrastinación perjudica la sensación de eficacia 

del individuo, desencadenando factores de estrés y teniendo como efecto una mayor 

experiencia de estado de ánimo negativo (Gómez et al., 2020). 
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En ese sentido, diversos estudios a nivel internacional han investigado la 

relación entre estas variables. En Paraguay, Real et al., (2023), realizaron un estudio 

con el objetivo de evaluar el nivel de procrastinación académica del estudiantado de 

medicina. El estudio fue observacional, con una muestra de 188 estudiantes; donde se 

encontró: predominio del sexo femenino (64,9%), edad media de 24±4 años; 31,9% 

residente en Asunción y 81,4% sin ingresos económicos propios. En cuanto a la 

procrastinación, esta se encontró en 73 estudiantes (38,8%).  

 

En Perú, Morales (2022), realizó un estudio con el objetivo de determinar el 

nivel de influencia de la procrastinación académica sobre el estrés académico en 

estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por 212 estudiantes de 

diferentes universidades públicas y privadas, en su mayoría mujeres (57,5%). Los 

resultados evidenciaron que existe una influencia parcial de la procrastinación 

académica sobre el estrés académico. La dimensión postergación de actividades 

influyó de manera directa sobre la dimensión estresores en magnitud baja, la 

dimensión postergación de actividades sobre la dimensión síntomas, y la dimensión 

autorregulación académica sobre la dimensión estrategias de afrontamiento en 

magnitud moderada (p>0,05).  

 

En Perú, Orco et al. (2022), realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la 

asociación entre procrastinación y estrés académico en estudiantes peruanos de 

segundo año de medicina. El estudio fue analítico transversal, con una muestra de 91 

estudiantes. Al realizar el análisis multivariado encontraron que hubo relación entre la 

procrastinación y el género masculino (p=0,001), la edad (p=0,035) y el estrés 

(p=0,022). 

 

Así mismo, en Perú, Delgado et al. (2021), realizaron un estudio con el objetivo 

de analizar la asociación que existe entre estrés académico y bienestar psicológico, y 

el rol que ejerce la procrastinación académica en esta relación, en estudiantes 



9 

 

 

universitarios de pregrado. Los resultados indicaron que la procrastinación y el estrés 

académico presentan una relación negativa con respecto al bienestar psicológico. 

Además, la presencia de estresores y síntomas asociados al estrés académico, y la 

procrastinación resultan ser predictores relevantes del bienestar psicológico; sin 

embargo, la interacción entre ambas variables no implicó un efecto significativo.  

 

Por lo tanto, concluyeron que no existe un efecto moderador de la 

procrastinación académica en la relación entre estrés académico y bienestar 

psicológico. En su lugar, hallaron que la procrastinación ejerce un rol moderador en 

la relación entre la presencia de estresores y el desarrollo de síntomas asociados al 

estrés académico (Delgado et al., 2021).  

 

En México, Zárate et al. (2020), realizaron un estudio con el objetivo de evaluar 

la procrastinación académica en los estudiantes de medicina. De los 707 estudiantes 

encuestados, 295 fueron hombres y 401 mujeres, donde 58,3% de los hombres y 

61,9% de las mujeres tendían a procrastinar; sin embargo, no lo aceptaban 

abiertamente, pero 9,1% de los hombres y 3,7% de las mujeres sí procrastinaban y lo 

referían, es decir, postergaban las actividades académicas como: hacer tareas, trabajos 

que no les gustan y leer.  

 

En Ecuador, Espín y Vargas (2023), en un estudio realizado con el objetivo de 

determinar la relación entre la procrastinación y el estrés académico en estudiantes 

universitarios. El estudio fue descriptivo, correlacional, con una muestra de 432 

estudiantes. Con respecto a la procrastinación académica en la dimensión 

autorregulación académica predominó el nivel bajo (96,1%) y en postergación de 

actividades el nivel alto (85,9%); en cuanto al estrés académico prevaleció el nivel 

severo (41,9%), existiendo diferencias significativas según el sexo (p=0,007); en las 

mujeres el nivel severo tuvo mayor incidencia en comparación a los hombres. La 

relación entre estrés académico y procrastinación fue negativa (p=0,197).  
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En nuestro medio, la información encontrada en la literatura sobre el tema 

planteado, es escasa. Por tal motivo, y con base a lo antes mencionado, se consideró 

de gran interés desarrollar el presente estudio con el fin de determinar el nivel de 

procrastinación y estrés académico en internos de pregrado de medicina de la escuela 

de ciencias de la salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, de Ciudad Bolívar, Estado 

Bolívar, durante el periodo diciembre 2023 a febrero 2024.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La vida universitaria trae consigo un nivel de exigencia académica alto y 

riguroso, que implica la planeación y cumplimiento de actividades evaluativas como 

exámenes, trabajos, lectura y análisis de textos previos a la clase, exposiciones, 

participación en eventos académicos, entre otras; todo esto aunado al requerimiento 

de una preparación previa para cada una de estas actividades; que tienen como 

característica un plazo establecido y avisado con la antelación suficiente para el que 

el estudiante tenga el tiempo y reúna las herramientas para prepararse idealmente, 

obtener un nivel de aprendizaje adecuado y un rendimiento académico óptimo. 

(Cardona, 2015). 

 

Cuando el estudiante posterga la realización de actividades, de manera pasiva o 

activa surge la conducta procrastinadora, con implicaciones sociales, personales y 

académicas (Cardona, 2015).  

 

La conducta procrastinadora consta de una secuencia de comportamientos de 

aplazamiento y deficiencias en las estrategias de afrontamiento ante una tarea que la 

persona percibe como importante, y un sentimiento de malestar, posterior al 

aplazamiento. Puede tener incidencia directa con otros aspectos de la vida académica 

en términos de consecuencias negativas resultantes de dicha conducta, tales como el 

bajo rendimiento académico, la deserción, la ansiedad ante los exámenes, la 

desmotivación, el burnout académico, el estrés académico, entre otras (Cardona, 

2015). 

 

El presente estudio busca proporcionar información que será útil a toda la 

comunidad educativa, para de esta manera mejorar el conocimiento del alcance del 

problema y qué hacer ante ello. Debido a la escasez de información en nuestro 
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contexto y la importancia que ostenta el tema, por sus implicancias en el rendimiento 

académico, el comportamiento y la salud mental de los estudiantes de medicina. Por 

tal motivo, el presente estudio intenta revisar los puntos relevantes sobre el tema y dar 

continuidad a futuras investigaciones realizadas en el país, con el objetivo de aportar 

datos estadísticos actualizados y fidedignos datos acerca de la coexistencia de estas 

dos entidades.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar el nivel de procrastinación y estrés académico en internos de 

pregrado de medicina de la escuela de ciencias de la salud “Dr. Francisco Battistini 

Casalta”, de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, durante el periodo diciembre 2023 a 

febrero 2024.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Clasificar a los estudiantes según edad y sexo. 

 

2. Determinar la presencia y niveles de procrastinación y estrés académico 

en los estudiantes. 

 

3. Establecer el nivel de procrastinación de los estudiantes según edad y 

sexo. 

 

4. Precisar el grado de estrés académico de los estudiantes según edad y 

sexo. 

 

5. Correlacionar el grado de procrastinación y estrés académico de los 

estudiantes. 
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

 

Este estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, transversal, de campo, no 

experimental. 

 

Universo 

 

Conformado por todos 289 internos de pregrado de medicina de la escuela de 

ciencias de la salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, de Ciudad Bolívar, Estado 

Bolívar, durante el periodo diciembre 2023 a febrero 2024.  

 

Muestra 

 

Representada por 232 internos de pregrado de medicina de la escuela de 

ciencias de la salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, de Ciudad Bolívar, Estado 

Bolívar, durante el periodo diciembre 2023 a febrero 2024, que firmaron el 

consentimiento informado. 

 

Criterios de inclusión 

 

 Internos de pregrado de medicina de ambos sexos mayores de 20 años. 

 Internos de pregrado de medicina de la escuela de ciencias de la salud 

“Dr. Francisco Battistini Casalta”, de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. 

 Internos de pregrado de medicina que hayan firmado el consentimiento 

informado. 
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Criterios de exclusión 

 

 Internos de pregrado de medicina que no firmen el consentimiento 

informado. 

 

Procedimientos 

 

Se elaboró una carta dirigida a la directora Dr. Carmen Ruiz de la escuela de 

ciencias de la salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, de Ciudad Bolívar, Estado 

Bolívar, a fin de solicitar la autorización para la realización del trabajo de 

investigación (Apéndice A). Posteriormente, se procedió a entregar a los internos de 

pregrado de medicina que cumplieron con los criterios de inclusión, un 

consentimiento informado en el cual firmaron aceptando su participación voluntaria 

en el estudio (Apéndice B). Luego, se realizó el llenado de la hoja de recolección de 

datos de una encuesta diseñada por los autores con el fin de recoger datos como: edad 

y sexo (Apéndice C).  

 

Para la determinación del nivel de procrastinación se hizo uso de la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA), creada por Busko (1998) (Anexo A), la cual está 

constituida por 16 reactivos, con cinco alternativas de respuesta que son: 1 (Nunca), 2 

(Pocas veces), 3 (A veces), 4 (Casi siempre), 5 (Siempre). Se puntúan mediante una 

escala de tipo Likert de cinco puntos. Presenta una fiabilidad a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach de ,86 y su adaptación al español por Álvarez (2010), con una 

fiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach de ,80.  

 

La administración de la escala es de forma individual o colectiva de modo 

presencial. Generalmente, la realización del cuestionario lleva entre 8 y 12 minutos, y 

en el caso del tiempo total no supera los 17 minutos. Esto permite que se evalúe con 
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fiabilidad la propensión hacia la procrastinación académica. En el caso de ítems 

formulados en sentido opuesto, la escala de valoración se invierte de manera que los 

puntajes altos indiquen un mayor grado de procrastinación en todos los casos. 

 

Para el establecimiento del grado de estrés académico, se empleó el inventario 

SISCO de estrés académico (SISCO-EA) (Anexo B), el cual es un instrumento en 

idioma español que contiene 31 artículos. El primero de ellos sirve de filtro, y en 

términos dicotómicos (si - no) permiten determinar si el encuestado continúa o no 

responde el inventario. Una segunda parte con una única pregunta que apunta a 

identificar el nivel de autopercepción global del nivel de EA. Una tercera parte apunta 

a identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como 

estímulos estresores. Una cuarta parte permite identificar la frecuencia de síntomas o 

reacciones frente al estímulo estresor y, finalmente, una quinta parte apunta a 

identificar la frecuencia con que el individuo usa estrategias de afrontamiento. En 

estas tres últimas, se emplea una escala tipo Likert numérica (1: nunca; 2: rara vez; 3: 

algunas veces, 4: casi siempre; 5: siempre). 

 

Análisis estadístico 

 

Los resultados fueron presentados mediante tablas de distribución de 

frecuencias y tablas de contingencia utilizando valores absolutos; realizados con el 

programa Microsoft Excel® 2010 para la elaboración de la base de datos y el paquete 

estadístico IBM SPSS Windows versión 23 para el análisis de los mismos. Para 

comprar variables se empleó la prueba de Chi cuadrado (χ2) según el caso, con 

margen de confianza de 95%. Se hizo uso del porcentaje como medida de resumen. 
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RESULTADOS 

 

De la muestra comprendida por 232 internos de pregrado; 77,2% (n=179) 

fueron de sexo femenino y 22,8% (n=53) restante, de sexo masculino. Se evidenció 

que 70,3% (n=163) tenía un rango de edad de 25-29 años. La media de edad de los 

estudiantes de sexo femenino fue de 26,68 años y de los masculinos de 26,09 años, 

para una media total de 26,55 años. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre las variables (p=0,48) (Tabla 1). 

 

Se evidenció la presencia de procrastinación en todos los encuestados, 

encontrándose que; 83,6% (n=194) la tuvo a veces; 14,2% (n=33) casi siempre y 

2,2% (n=5) pocas veces. Por otra parte, todos presentaron estrés académico, 

encontrándose que; 53,9% (n=125) lo tuvo casi siempre; 44,4% (n=103) algunas 

veces y 1,7% (n=4) siempre (Tabla 2). 

 

Al comparar los niveles de procrastinación con el sexo, se encontró que, en 

todos los niveles de procrastinación (pocas veces, a veces y casi siempre), los 

estudiantes fueron mayormente de sexo femenino en 100,0% (n=5); 78,4% (n=152) y 

66,7% (n=22), respectivamente (p=0,59). En cuanto a la edad, los que manifestaron 

procrastinación pocas veces, tenían ≥30 años en 60,0% (n=3). En cambio, los que 

presentaron procrastinación a veces y casi siempre tenían entre 25-29 años en 70,6% 

(n=137) y 75,8% (n=25), respectivamente (p=0,32). En ninguno de los casos se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las variables (Tabla 3). 

 

Al relacionar los niveles de estrés académico con el sexo, se encontró que, en 

todos los niveles de estrés (algunas veces, casi siempre y siempre), los estudiantes 

fueron mayormente de sexo femenino en 81,6% (n=84); 73,6% (n=92) y 75,0% 

(n=3), respectivamente (p=0,20). De igual manera, en cuanto a la edad, en todos los 
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niveles de estrés académico, los encuestados tenían entre 25-29 años en 64,1% 

(n=66); 75,2% (n=94) y 75,8% (n=25), respectivamente (p=0,71). En ninguno de los 

casos se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

(Tabla 4). 

 

Por último, al correlacionar los niveles de estrés académico con los niveles de 

procrastinación, se observó que, los que tuvieron procrastinación pocas veces, 

tuvieron estrés académico algunas veces 80,0% (n=4), mientras que los que tuvieron 

procrastinación a veces y casi siempre, manifestaron tener estrés académico casi 

siempre en 53,6% (n=104) y 60,6% (n=20), respectivamente (p=0,15), no 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre las variables (Tabla 5). 
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Tabla 1 

 

Internos de pregrado según edad y sexo. Escuela de Ciencias de la Salud 

“Dr. Francisco Battistini Casalta”. Ciudad Bolívar, estado Bolívar. 

Diciembre 2023 - febrero 2024. 

 

Edad (años) 
Sexo Total 

(n=232; 100%) Masculino 

(n=53; 22,8%) 

Femenino 

(n=179; 77,2%) 

Media 26,09 26,68 26,55 

Frecuencias n (%) n (%) n (%) 

20-24 11 (20,8) 33 (18,4) 44 (19,0) 

25-29 39 (73,6) 124 (69,3) 163 (70,3) 

≥30 3 (5,7) 22 (12,3) 25 (10,8) 

Fuente: encuesta elaborada por los autores 

χ
2
 con corrección de Yates = 0,39; gl: 2; Test de Fisher: p: 0,48 (NS). 
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Tabla 2 

 

Internos de pregrado según presencia de procrastinación y estrés 

académico. Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”. 

Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Diciembre 2023 - febrero 2024. 

 

Categoría 

Total 

(n=232) 

n (%) 

Presencia de procrastinación  

   Si 232 (100,0) 

   No 0 (0,0) 

Nivel de procrastinación  

   Pocas veces 5 (2,2) 

   A veces 194 (83,6) 

   Casi siempre 33 (14,2) 

   Siempre 0 (0,0) 

Presencia de estrés académico  

   Si 232 (100,0) 

   No 0 (0,0) 

Nivel de estrés académico  

   Rara vez 0 (0,0) 

   Algunas veces 103 (44,4) 

   Casi siempre 125 (53,9) 

   Siempre 4 (1,7) 

Fuente: encuesta elaborada por los autores. 
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Tabla 3 

 

Internos de pregrado según nivel de procrastinación de acuerdo a edad y 

sexo. Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”. Ciudad 

Bolívar, estado Bolívar. Diciembre 2023 - febrero 2024. 

 

Categoría 

Procrastinación Total 

(n=232) Pocas veces 

(n=5) 

A veces 

(n=194) 

Casi siempre 

(n=33) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sexo¶     

   Masculino 0 (0,0) 42 (21,6) 11 (33,3) 53 (22,8) 

   Femenino 5 (100,0) 152 (78,4) 22 (66,7) 179 (77,2) 

Edad (años) †     

   20-24 1 (20,0) 39 (20,1) 4 (12,1) 44 (19,0) 

   25-29 1 (20,0) 137 (70,6) 25 (75,8) 163 (70,3) 

   ≥30 3 (60,0) 18 (9,3) 4 (12,1) 25 (10,8) 

Fuente: encuesta elaborada por los autores. 

¶ 
χ

2
 con corrección de Yates = 0,34; gl: 2; Test de Fisher: p: 0,59 (NS) 

† 
χ

2
 con corrección de Yates = 0,27; gl: 4; Test de Fisher: p: 0,32 (NS) 
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Tabla 4 

 

Internos de pregrado según grado de estrés académico de acuerdo a edad y 

sexo. Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”. Ciudad 

Bolívar, estado Bolívar. Diciembre 2023 - febrero 2024. 

 

Categoría 

Estrés académico Total 

(n=232) Algunas veces 

(n=103) 

Casi siempre 

(n=125) 

Siempre 

(n=4) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sexo¶     

   Masculino 19 (18,4) 33 (26,4) 1 (25,0) 53 (22,8) 

   Femenino 84 (81,6) 92 (73,6) 3 (75,0) 179 (77,2) 

Edad (años) †     

   20-24 24 (23,3) 20 (16,0) 0 () 44 (19,0) 

   25-29 66 (64,1) 94 (75,2) 3 (75,0) 163 (70,3) 

   ≥30 13 (12,6) 11 (8,8) 1 (25,0) 25 (10,8) 

Fuente: encuesta elaborada por los autores. 

¶ 
χ

2
 con corrección de Yates = 0,12; gl: 2; Test de Fisher: p: 0,20 (NS) 

† 
χ

2
 con corrección de Yates = 0,65; gl: 4; Test de Fisher: p: 0,71 (NS) 
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Tabla 5 

 

Internos de pregrado según grado de procrastinación y estrés académico. 

Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”. Ciudad 

Bolívar, estado Bolívar. Diciembre 2023 - febrero 2024. 

 

Estrés académico 

Procrastinación Total 

(n=232) Pocas veces 

(n=5) 

A veces 

(n=194) 

Casi siempre 

(n=33) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Algunas veces 4 (80,0) 90 (46,4) 9 (27,3) 103 (44,4) 

Casi siempre 1 (20,0) 104 (53,6) 20 (60,6) 125 (53,9) 

Siempre 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (12,1) 4 (1,7) 

Fuente: encuesta elaborada por los autores. 

χ
2
 con corrección de Yates = 0,08; gl: 4; Test de Fisher: p: 0,15 (NS) 
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DISCUSIÓN 

 

A partir de los nuevos cambios de paradigma en la educación y las 

circunstancias psicosociales, los estudiantes universitarios enfrentan diversos retos, 

demandas o exigencias que impactan en su bienestar psicológico. En general, un 

estudiante de medicina, está expuesto a muchos retos, tanto sociales como 

educativos/asistenciales. Estos retos generan que su bienestar psicológico sea 

inestable y se vea influenciado por la presión que las responsabilidades académicas 

conllevan. En estudiantes de medicina, la procrastinación, es un fenómeno común, ya 

que, están involucradas situaciones que demandan recursos inmediatos como 

organización, tareas, adaptación a exigencias nuevas, entre otras. Sin embargo, al 

pretender reducirla y no lograrlo desarrollan un estado de angustia o culpa, lo que 

produce bajo rendimiento académico, así como riesgo en su salud mental generado 

por el estrés producido (Orco et al., 2022; Echendia, 2022).  

 

En el presente estudio, la mayoría de los internos de pregrado fueron de sexo 

femenino, de entre 25-29 años, con una media de 26,55 años. Resultados similares a 

los reportados por Zárate et al. (2020) en México, Espín y Vargas (2023) en Ecuador, 

Magnín (2021) en Argentina y Orco et al. (2022) en Perú, quienes también 

determinaron que el sexo femenino fue más frecuente en 57,61%; 80,1%; 81% y 

59,34% respectivamente.  

 

Con respecto a la edad, también se encontraron similitudes con dichos autores, 

como el caso de Echendia (2022), en un estudio de relación entre el estrés y la 

procrastinación en estudiantes universitarios, donde la media de edad fue de 25 años. 

Magnín (2021), en un estudio de procrastinación académica y estrés académico en 

estudiantes de psicología, la edad media fue de 22,27 años. Según Orco et al. (2022), 

la media de 21,68 años y, para Espín y Vargas (2023), en un estudio de 
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procrastinación y estrés académico en estudiantes universitarios, la edad media fue de 

21,1 años.  

 

Por otra parte, Orco et al. (2022), consideran que a la falta de visión de la 

dimensión de la carga académica puede generar una falsa seguridad en los 

estudiantes, además de un exceso de confianza en sus propias habilidades y su 

disposición de tiempo, lo que posteriormente condiciona a la aparición de la 

procrastinación. En este estudio, se evidenció la presencia de procrastinación en todos 

los encuestados, encontrándose que gran parte la tuvo a veces. En concordancia con 

Orco et al. (2022), donde 67,03% fueron considerado como estudiantes 

procrastinadores. Asimismo, Espín y Vargas (2023) establecieron que 96,1%, tuvo un 

alto grado de procrastinación. Según Zárate et al. (2020), 35,02% de los estudiantes 

procrastinaban, estando asociado a falta de motivación de realizar las actividades 

académicas y, para Magnín (2021), 59,5% tuvo nivel medio de procrastinación.  

 

De igual manera, todos presentaron estrés académico, evidenciándose que más 

de la mitad lo tuvo casi siempre. En similitud con Orco et al. (2022), donde 81,32% 

presentó estrés, siendo este asociado a sobrecarga de tareas y trabajos universitarios, 

así como a las evaluaciones continuas que presentan (casi semanales). Según Espín y 

Vargas (2023), 41,9% tuvo un nivel severo; 35,9% nivel moderado y 22,2% nivel 

bajo, acotando que, estos niveles altos de estrés pueden ser explicados por el contexto 

del estudio, ya que, este fue realizado durante la pandemia, etapa que represento un 

reto para los estudiantes. Para Magnín (2021), el nivel medio predominó en 79,7%.  

 

Por último, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 

comparar los niveles de procrastinación y estrés académico con el sexo y la edad. Así 

como tampoco hubo diferencias al correlacionar los niveles de estrés académico con 

los niveles de procrastinación. No obstante, a pesar de haber realizado una búsqueda 
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exhaustiva en revistas indexadas nacionales e internacionales, no se encontraron 

estudios en los cuales se hiciera mención a la comparación de estas variables. 

 

Sin embargo, Nayak (2019), señala que el estrés puede ser altamente 

influenciado por la falta de habilidades para gestionar el tiempo y por postergar 

actividades académicas. De esta manera, afecta su bienestar psicológico y físico, 

teniendo consecuencias graves en cuanto a la motivación y expectativa o alcance de 

sus objetivos. Además, según Ávila (2014), el estrés es un fenómeno que impacta el 

bienestar psicológico de los estudiantes y se percibe de manera diferente tanto en 

hombres como mujeres. Los eventos que experimenta la persona pueden ser 

identificados como amenaza y producir una alerta física o mental en la persona.  
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CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de los internos de pregrado fueron de sexo femenino, con 

una media de 26,55 años.  

 

 Se evidenció la presencia de procrastinación en todos los encuestados, 

encontrándose que 83,6% la tuvo a veces. Por otra parte, todos 

presentaron estrés académico, evidenciándose que 53,9% lo tuvo casi 

siempre. 

 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 

comparar los niveles de procrastinación con el sexo y la edad.  

 

 No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 

relacionar los niveles de estrés académico con el sexo y la edad.  

 

 No se encontraron diferencias significativas al correlacionar los niveles 

de estrés académico con los niveles de procrastinación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesaria la creación de programas de intervención dirigidos a 

estudiantes de medicina, a fin de disminuir el estrés y la procrastinación. 

 

 Capacitar a los docentes en los factores estresantes que pueden surgir 

del ámbito académico, y los efectos que éstos y la Procrastinación 

tienen para la salud y el desempeño de los estudiantes de medicina.  

 

 Crear una línea de apoyo psicológico virtual dirigida a internos de 

pregrado de medicina.  

 

 Realizar otros estudios descriptivos que comparen internos de medicina 

de diferentes universidades.  
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Apéndice A 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO BOLÍVAR 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“Dr. Francisco Battistini Casalta” 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

 

Ciudad Bolívar, ____/____/____. 

 

Dra. Carmen Ruiz 

 Dirección de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, de 

Ciudad Bolívar, estado Bolívar. 

 

Sirva la presente para saludarle a la vez que deseamos solicitarle con el debido 

respeto, toda la colaboración que pueda brindarnos para la elaboración de la 

investigación que lleva por título PROCRASTINACIÓN Y ESTRÉS 

ACADÉMICO EN INTERNOS DE PREGRADO DE MEDICINA. ESCUELA 

CIENCIAS DE LA SALUD “DR. FRANCISCO BATTISTINI CASALTA”. 

CIUDAD BOLÍVAR – ESTADO BOLÍVAR. DICIEMBRE 2023 – FEBRERO 

2024. Que será presentada a posteriori como trabajo de grado, siendo un requisito 

parcial para optar por el título de médico cirujano. Se contará con la asesoría de la 

Dra. Daisy Prieto, profesora del Departamento de Salud Mental. Esperando recibir de 

usted una respuesta satisfactoria que nos aproxime a la realización de esta tarea.  

Atentamente 

 

 

______________________         ______________________ 

                                 Br. Floriana Chique                      Br. Paulo Díaz 

                                         Tesista                                          Tesista 
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Apéndice B 

 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO BOLÍVAR 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 

“Dr. Francisco Battistini Casalta” 

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________, portador de la Cédula de 

Identidad número _________________, declaro que he sido informado sobre los 

objetivos y alcances de la investigación titulada PROCRASTINACIÓN Y ESTRÉS 

ACADÉMICO EN INTERNOS DE PREGRADO DE MEDICINA. ESCUELA 

CIENCIAS DE LA SALUD “DR. FRANCISCO BATTISTINI CASALTA”. 

CIUDAD BOLÍVAR – ESTADO BOLÍVAR. DICIEMBRE 2023 – FEBRERO 

2024, desarrollada por los Bachilleres Floriana Chique Y Paulo Díaz, bajo la asesoría 

de la Dra. Daisy Prieto, profesora del Departamento de Salud Mental. Por medio de la 

presente declaro que conozco y comprendo la información que me ha sido 

suministrada y acepto participar como sujeto de investigación. 

 

En Ciudad Bolívar, a los ____ días del mes de _______________ de 2023. 

 

 

___________________ 

Firma 
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Apéndice C 

 

 

PROCRASTINACIÓN Y ESTRÉS ACADÉMICO EN INTERNOS DE 

PREGRADO DE MEDICINA. ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD “DR. 

FRANCISCO BATTISTINI CASALTA”. CIUDAD BOLÍVAR – ESTADO 

BOLÍVAR.  

DICIEMBRE 2023 – FEBRERO 2024. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Edad: ______ Sexo: _____ 
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Anexo 1 

 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (EPA) 
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Anexo 2 

 

INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO (SISCO-EA) 
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Universidad de Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METADATOS PARA TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y ASCENSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METADATOS PARA TRABAJOS DE GRADO, TESIS Y ASCENSO: 

 

 

 


