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RESUMEN

El objetivo del trabajo es establecer la relación entre compromiso aca-
démico y procrastinación en los estudiantes de una universidad pública.  
Para la revisión bibliográfica se seleccionaron artículos de revistas  
indexadas en diferentes bases de datos. La muestra fue no probabilís-
tica y fue conformada por un total de 311 estudiantes, de entre 18 y 24 
años, 93 varones y 218 mujeres. Se utilizaron las escalas de UWES-S-9,  
compromiso académico de Schaufeli, y de procrastinación académica de 
Busko. Las dos escalas fueron adaptadas al contexto peruano. Los resul-
tados obtenidos permitieron corroborar la relación negativa significa-
tiva entre ambas variables con el coeficiente de correlación de Spearman  
(rho=. -611, p=.00), lo que indica que a mayor compromiso menor es la 
procrastinación académica.
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ABSTRACT

The objective of the work is to establish the relationship between 
academic commitment and procrastination in the students at a public 
university. For the bibliographic review, articles from journals indexed in 
different databases were selected. The sample was non-probabilistic and 
was made up of a total of 311 students, between 18 and 24 years old, 93 
males and 218 females.

The scales UWES-S-9, Schaufeli’s academic commitment, and 
Busko’s academic procrastination were used. The two scales were adapted 
to the Peruvian context. The results obtained allowed us to corroborate 
the significant negative relationship between both variables with the 
Spearman correlation coefficient (rho=. -611, p=.00), which indicates 
that the greater the commitment, the less academic procrastination.
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1. INTRODUCCIÓN

La etapa universitaria marca un hito importante en la vida de los 
estudiantes, quienes se desarrollarán en un nuevo contexto en el cual 
el aprendizaje tendrá como característica a la autonomía personal, y 
cuyo afrontamiento conllevará que desarrollen con éxito diversas tareas, 
las cuales se relacionan con el cumplimiento de objetivos y metas 
previamente establecidas y planificadas. Para lograr tales fines, un factor 
importante es el denominado compromiso académico. De esta manera 
se evitarán las prácticas negativas de procrastinación académica, las cuales 
solo contribuyen a retrasar el cumplimiento de los objetivos propues-
tos y atentan contra el equilibrio y el bienestar emocional. 
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El compromiso académico, según Salanova y Schaufeli (2004), es un 
estado emocional expresado en vigor o entusiasmo, dedicación o dis-
frute, y absorción o concentración en la labor, y está influenciado por 
la motivación hacia el logro y la autorregulación de conductas para el 
cumplimiento de objetivos. De otro lado, procrastinar tiene como base 
la ausencia de autorregulación emocional y la inadecuada gestión del 
tiempo. Esta práctica va a producir efectos negativos a nivel emocional, 
y desencadenará cuadros de estrés, ansiedad o depresión porque la per-
sona no se sentirá capaz de cumplir con los compromisos planificados y 
será percibido como un estudiante poco confiable (Moreta-Herrera et al., 
2018; Busko, 1998).

2. ANTECEDENTES 

Para la revisión bibliográfica se realizó una búsqueda de artículos en 
revistas de psicología y pedagogía indexadas en bases de datos como 
Scopus, Scielo y Latindex. Aspeé, González y Herrera (2021) realizaron 
un estudio con estudiantes universitarios chilenos donde propone una 
relación funcional entre las variables compromiso y procrastinación, 
cuyos resultados arrojaron que la mayoría se encuentra en un rango bajo 
de procrastinación y concluyen que la procrastinación y el compromiso 
académico no son antagónicos y que la procrastinación es independiente 
al contexto educativo. El autor recomienda realizar estudios posteriores 
donde se aborde el compromiso como factor predictor.

Aguilar (2021) también trabajó la relación que existe entre el 
engagement o compromiso académico y la procrastinación en estudiantes 
de radiología, en una muestra de 142 estudiantes, hombres y mujeres 
comprendidos entre el primer y el quinto año. El resultado mostró una 
correlación negativa entre ambas variables (rho -.703, p=.00), de lo que 
se concluye una relación inversa.

Cahuana (2021) menciona que cuando los estudiantes no son capaces 
de manejar el tiempo o de organizar actividades se dedicarán poco a las 
tareas académicas, lo cual puede ser un factor de deserción universitaria.
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Garzón y Gil (2017) realizaron un estudio sobre la procrastinación 
como factor de deserción universitaria y lo relacionaron con la 
autorregulación y el comportamiento con la gestión del tiempo. Plantean 
que se debe fomentar investigaciones con otras variables para explicar la 
prevención de la procrastinación.

Paz-González y Ángeles (2013) establecieron la relación entre la 
procrastinación académica y el engagement en una muestra de 377 uni-
versitarios varones y mujeres, de entre 10 y 58 años, de la carrera de Inge-
niería. Los resultados indicaron que existe una relación inversa (r=-.34,  
p=.01, d=.72) entre ambas variables, de lo que se desprende que el  
compromiso académico produce un efecto de amortiguación sobre los 
efectos nocivos de la procrastinación.

3. MARCO TEÓRICO

Existen varias teorías que explican el engagement o compromiso. En  
primer lugar, Salanova y Schaufeli (2009) proponen una teoría basada 
en una nueva perspectiva que se ajusta a los criterios de la psicología 
positiva y la psicología organizacional positiva, las cuales plantean que las 
actividades laborales, así como las académicas, pueden ser consideradas 
negativas o positivas. El aspecto negativo caracteriza la labor por activi-
dades que demandan esfuerzo y desgaste, mientras que el aspecto posi-
tivo considera las labores como motivantes y retadoras a partir de tres 
dimensiones en la práctica: el vigor o el despliegue de un alto nivel de 
energía; la dedicación, es decir, el entusiasmo por realizar las activida-
des asignadas; y la absorción o la concentración en la tarea de manera 
creativa y placentera. Salanova y Schaufeli (2009), y Brooks y Goldstein  
(2012), también mencionan que un estudiante con altos niveles de  
engagement es capaz de gestionar sus recursos internos como la autorre-
gulación para cumplir objetivos en su proceso de aprendizaje, de manera  
que evitará postergar las tareas y generar consecuencias perjudiciales.

En segundo lugar, Molina (2000) plantea que el estudiante que tiene 
metas es capaz de desarrollar una actitud de intensidad en las tareas y de 
persistencia frente a obstáculos y fracasos, por lo tanto no procrastinará.
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En tercer lugar, para Ellis y Knaus (2002) la actividad de procrastinar 
se inicia creyendo que la persona no puede realizar ninguna actividad 
debido a que no percibe sus propias capacidades, y ese hecho disminuye 
su tolerancia a la frustración. Esto producirá un sentimiento de malestar 
emocional que lo llevará a desconocer cualquier compromiso previo. 

La importancia de realizar nuestra investigación radica en determinar 
la correlación entre el compromiso académico y la procrastinación, 
considerando que las conductas de procrastinar retrasan el logro de los 
objetivos propuestos. Sobre la problemática expuesta, hemos encontrado 
en las investigaciones que los autores recomiendan realizar posteriores 
estudios donde se aborde en mayor detalle la influencia del compromiso 
sobre la procrastinación. Asimismo, indican que manejar el tiempo 
de manera inadecuada, no tener capacidad para organizar actividades, 
puede ocasionar poca dedicación a las tareas académicas y ser un factor 
de deserción. Esta condición está asociada con procrastinar, ya que la 
deserción es una forma de postergar. Al mismo tiempo, recomiendan que 
se realicen investigaciones con otras variables para encontrar estrategias 
de prevención de la procrastinación (Aspeé, González y Herrera, 2021; 
Cahuana, 2021; Garzón y Gil, 2017).

Por tanto, el objetivo de la investigación es corroborar la relación entre 
compromiso académico y la procrastinación en estudiantes universita-
rios de Lima Metropolitana. Para ello, se describen ambas variables en 
función al sexo, y así dar explicación del compromiso académico como 
factor de prevención de la procrastinación.

4. MÉTODO

4.1. DISEÑO

De manera específica se emplearon dos diseños: un diseño descriptivo 
comparativo para comparar los niveles de compromiso y procrastinación 
según sexo, y un diseño descriptivo-correlacional (Sánchez y Reyes, 
2021) que proponemos para identificar la relación entre las variables 
compromiso y procrastinación académicos.
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4.2. PARTICIPANTES 

La muestra fue no probabilística e intencionada, y estuvo conformada 
por un total de 311 estudiantes, de los cuales 93 fueron varones (30 %) 
y 218, mujeres (70 %). La edad máxima fue 24 años.

4.3. INSTRUMENTOS 

Se aplicaron dos instrumentos: La Escala UWES S-9 para medir 
compromiso y una escala de Procrastinación.

4.3.1. Escala UWES S-9 (Utrech Work Engagement Scale)

La prueba fue creada por Schaufeli y Baker (2004) para un contexto 
laboral. Los autores asumieron el concepto de engagement como opo-
sición al de burnout, considerándolos como polos opuestos. Burnout es 
el polo negativo expresado en agotamiento, cinismo y falta de eficacia 
profesional; y el engagement, polo positivo manifestado como expresión 
de vigor, dedicación y absorción. A partir de ello realizaron un análi-
sis confirmatorio utilizando grupos múltiples de muestras para los tres  
modelos UWES-9, UWES-15 y UWES-17 y comparando las versiones 
de una dimensión y de tres dimensiones: vigor, dedicación y absorción, 
y de 9, 15, 17 ítems, de los cuales señalaron que la versión trifactorial era 
superior a la unifactorial. Luego se observaron los siguientes índices de 
ajuste: UWES-9, GFI=.95, CFI=.96, NFI=.95. U7WES-15, GFI=.87, 
CFI=.91, NFI=.90. UWES-17, GFI=.82, CFI=.07, NFI=.86. La con-
fiabilidad con el Cronbach se expresa en UWES-9=.93. UWES-15=.92. 
UWES-17=.93.

Schaufeli y Bakker (2000 y 2003) desarrollaron la versión para estu-
diantes llamada UWES-S y contaron con muestras independientes, con 
un total de 572 estudiantes entre hombres y mujeres de la facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Utrecht. Se realizó una com-
paración entre UWES-S 9 y UWES-S 17, cuyos resultados permitie-
ron observar una distribución normal. El análisis factorial confirmatorio  
indicó los siguientes índices de ajuste: UWES-9, CFI=.93, NFI=.95,  
GFI=.93, UWES- 17, CFI=.85, NFI=.82, GFI=.89. En cuanto a la con-
fiabilidad se obtuvo un Cronbach de .84. 
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En el Perú, Domínguez-Lara, Sánchez-Villena y Fernández-Arata (2020)  
realizaron un estudio de las propiedades psicométricas y adaptación de la 
prueba al contexto peruano utilizando una muestra de 321 estudiantes 
varones y mujeres de la Universidad de Cajamarca, con edades de entre 17 
a 41 años. Se mantuvo la estructura original de la prueba de estudiantes, 
de tres dimensiones y nueve ítems: vigor, dedicación y absorción, y se 
obtuvieron índices de ajuste adecuados CFI=.981, RMSEA=.112, IC 90%, 
así como cargas factoriales elevadas >.70. En cuanto a la confiabilidad, 
se obtuvo un alfa de Crombach de 0,94 y un coeficiente omega >.70.

4.3.2. Escala de procrastinación 

El estudio inicial lo realizó Busko en 1998. La escala contaba con dieciséis  
ítems y dos subescalas: autorregulación académica y postergación de acti-
vidades. El objetivo de la autora fue estudiar las causas y las consecuen-
cias del perfeccionismo y la procrastinación, para lo cual utilizó una 
muestra de 112 estudiantes de pregrado de la Universidad de Guelph 
en Ontario, 33 varones y 79 mujeres. La edad promedio fue entre 22 y 
36 años y los alumnos eran de la carrera de Ciencias Sociales. Para ello  
se realizó un análisis factorial confirmatorio que evaluó la confiabilidad 
y la consistencia interna con el Alfa Cronbach, cuyos resultados fueron 
de 0.82 para la procrastinación general y 0.86 para la procrastinación 
académica. Los errores de medición obtenidos alcanzaron valores de  
0.191 y 0.123, respectivamente, para cada tipo de procrastinación. 

Con respecto al Perú, Álvarez (2010) realizó una adaptación de la 
prueba de procrastinación de Busko al contexto limeño, empleando 
la traducción del inglés al español en una muestra de 235 estudiantes 
de ambos géneros de diferentes colegios de secundaria no estatales. En 
cuanto a la confiabilidad, obtuvo un Cronbach de 0.87. Sin embargo, no 
se contaba con evidencias psicométricas que avalaran el uso de la escala en 
contextos universitarios. Por esa razón, Domínguez, Villegas y Centeno 
(2014) realizaron el análisis psicométrico para garantizar la confiabilidad 
y la validez de la escala en el contexto universitario. También se analizó la 
validez del instrumento, examinando la relación ítem-test, y se observó 
que no todos los ítems cumplieron el criterio de límite mínimo, que es 
.20 según Likert (1932) y Kline (1995). Por lo tanto, fueron eliminados 
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cuatro de los dieciséis ítems de la escala original de Busko en la adapta-
ción realizada por Domínguez en el 2014. Así, quedaron doce y con un  
modelo de dos factores: autoregulación académica, que considera 
los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12, y postergación de actividades, 
que considera los ítems 1, 8 y 9. El escalamiento es tipo Likert, con 
cinco opciones: nunca, pocas veces, a veces, casi siempre y siempre. La 
confiabilidad se estimó en un Crombach de .816 para la escala total: 
.821 al 95 % para el factor autorregulación y .752 al 95 % para el factor 
postergación de actividades, y un omega de .829 para autoregulación 
académica y .794 para postergación de actividades.

5. PROCEDIMIENTO 

La recolección de datos fue de manera virtual. A los estudiantes les 
alcanzamos un enlace con un formulario de Google Forms que incluyó 
una ficha con el consentimiento informado, la cual debían confirmar 
para saber si estaban de acuerdo con participar en la investigación, así 
como las escalas de medición de engagement académico y procrastina-
ción académica.

El análisis de datos fue realizado con el programa Excel 2016 y el 
paquete estadístico SPSS, versión 26. Se utilizó la prueba de Kolmogorov 
para estudiar los supuestos de normalidad y homogeneidad, y la prueba 
de U de Mann Whitney para establecer diferencias entre grupos, en este 
caso varones y mujeres. Asimismo, se aplicó el coeficiente de correlación 
de Spearman con el fin de establecer la relación entre la variable 
dependiente y la variable independiente.

5.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se alcanzó a los participantes un formato con el consentimiento infor-
mado, donde se explicó el objetivo de la investigación y la forma de 
participación.
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6. RESULTADOS

6.1. COMPROMISO SEGÚN EL SEXO

Se comparó el compromiso académico de acuerdo con el sexo, teniendo 
como resultado que las mujeres obtuvieron mayores puntajes, siendo 
la media de 40.9 (DT=8.3), mientras que en los hombres fue de 40.7 
(DT=7.5), sin diferencias estadísticamente significativas, lo que se 
corroboró con la prueba no paramétrica de Mann Whitney (U=9236, 
p=.69).

Con respecto a la comparación por áreas del compromiso académico, 
encontramos que no existen diferencias entre los sexos en relación con 
las dimensiones de vigor y absorción; sin embargo, sí existe una diferen-
cia en el área de dedicación.

Tabla 1
Resultado del compromiso académico por dimensiones

Áreas Sexo
Rango 

promedio
Suma de 
rangos

U Mann 
Whitney

Sig

Vigor Mujeres 151.28 32827.50 9174.500 .320

Hombres 162.18 14758.50

Dedicación Mujeres 146.85 31866.50 8113.500 .018

Hombres 172.74 15719.50

Absorción Mujeres 149.76 32497.00 884.000 .143

Hombres 165.81 15089.00

Nota. Variables agrupadas por sexo en relación con las dimensiones de la prueba.

Fuente: Elaboración propia.
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6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROCRASTINACIÓN EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SEGÚN EL SEXO

El análisis de la procrastinación, de acuerdo con el sexo, estableció como 
resultado que las mujeres obtuvieron ligeramente un menor puntaje con 
una media de 43.1 (DT=4), mientras que en los hombres fue de 43.3 
(DT=4). De acuerdo con esto, no existieron diferencias estadísticamente 
significativas, lo que se corroboró con la prueba no paramétrica de Mann 
Whitney (U=9671, p=.77). En cuanto a las áreas, se observó que no hay 
diferencias entre los sexos con respecto a las dimensiones.

Tabla 2
Resultados por dimensiones de la prueba

Área Sexo
Rango 

promedio
Suma 

rangos
U de Mann 

Whitney
Sig

Autorregulación Mujeres 149.00 32332.00 8679.00 .093

Hombres 167.63 15254.00

Postergación Mujeres 150.34 32623.00 8970.00 .198

Hombres 164.43 14963.00

Nota. Variables agrupadas por sexo en relación con las dimensiones de la prueba.

Fuente: Elaboración propia

6.3. RELACIÓN ENTRE COMPROMISO Y PROCRASTINACIÓN EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Al establecer la relación entre el compromiso académico y la procrasti-
nación se encontró un coeficiente de correlación rho=-,611, p=.00, lo 
cual quiere decir que hay una correlación negativa significativa y alta  
entre ambas variables. Asimismo, se observó que las dimensiones de 
vigor, dedicación y absorción tienen una relación significativa negativa  
con la procrastinación, lo que indica que a mayor presencia de las  
dimensiones mencionadas menor es la procrastinación. Estos aspectos se 
pueden definir en la tabla 3.
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Tabla 3
Matriz de correlación entre las variables compromiso y 
procrastinación y sus dimensiones

Áreas Compro-
miso Vigor Dedica-

ción Absorción Procras-
tinación

Autorre-
gulación

Poster-
gación

Compromiso 1 .884** .808** .868** -.611** -.602** -.505**

Vigor .884** 1 .566** .656** .656** -.506** -.492**

Dedicación .808** .566** 1 .608** -.535** -.536** -.417**

Absorción .868** .656** .608** 1 -.550** -.542** -.450

Procrastina-
ción -.611** .506** -.535** -.550** 1 .978** .828**

Autorregula-
ción -.602** 492** -.536 -.542** .978** 1 .699**

Postergación -.505** -.436 -.417** -.450** .828** .699** 1

Nota. Correlación entre las variables compromiso académico y procrastinación. 
Correlación entre las dimensiones de cada variable.

Fuente: Elaboración propia.

7. DISCUSIÓN

El objetivo de la presente investigación fue comparar el compromiso  
académico y la procrastinación de acuerdo con el sexo y realizar las 
correlaciones entre ambas variables y sus dimensiones. En cuanto a la 
variable compromiso, se pudo observar que a nivel general no existen  
diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, al realizar la 
comparación entre las dimensiones de la prueba, se observaron diferen-
cias entre los sexos en la dimensión de dedicación, siendo más alto el 
nivel en los varones. Para analizar esta diferencia nos basamos en el con-
cepto de dedicación según Salanova y Schaufeli (2004). Para la autora es 
el grado de entusiasmo que la persona tiene por la actividad que realiza,  
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sea académica o laboral. Asimismo, plantea que quienes puntúan alto en 
esta dimensión se identifican con la actividad que realizan: la perciben 
como inspiradora y para ellos es un desafío emprenderla. Además, hemos 
encontrado otros estudios que comparan la relación de las dimensiones 
del engagement con el sexo. En uno se encuentra similitud con el resul-
tado de nuestro trabajo, como el caso de Torres (2019), quien realizó 
un trabajo sobre diferencias del engagement académico según el sexo en 
una universidad privada de Lima y obtuvo como resultado que existen 
diferencias significativas entre la dimensión dedicación y la variable sexo. 
Se observó que los hombres poseen una puntuación más alta. Un caso 
contrario es el de Parada y Pérez (2014), quienes realizaron una investiga-
ción con respecto a la relación del engagement con el sexo en estudiantes 
universitarios chilenos y encontraron que las mujeres presentaron un 
nivel más alto de compromiso en todas sus dimensiones, lo cual dejaría 
un campo abierto a futuras investigaciones.

Con respecto a la variable procrastinación comparada entre los sexos, 
las mujeres obtuvieron un puntaje ligeramente menor, pero no se consi-
dera estadísticamente significativo, mientras que en el análisis relacionado 
con las dimensiones de la escala aplicada, autorregulación y postergación 
de actividades sí se observan diferencias en los varones, quienes obtuvie-
ron rangos más altos que las mujeres. El mismo resultado obtuvo Chan 
(2011), quien encontró niveles más altos de procrastinación en los varo-
nes en centros de educación superior de profesiones de letras en Lima, 
Perú.

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede 
establecer que existe una correlación negativa significativa entre el com-
promiso académico y la procrastinación, de acuerdo con el coeficiente de 
correlación de Spearman (rho=-.611, p=00), lo que indica que a mayor 
compromiso menor será la procrastinación académica.

Los hallazgos obtenidos son similares a los resultados planteados por 
Paz-Gonzales y Ángeles (2013). Estos autores plantearon una hipótesis 
señalando que existe un efecto de amortiguación del engagement sobre 
los efectos nocivos de la procrastinación académica; los resultados que 
obtuvieron indicaron que la procrastinación académica y el engagement 
se relacionan inversamente (r0-.34, p=.01, d=.72), de lo que se desprende 
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un efecto positivo. Es decir, a mayor engagement menor procrastinación. 
De igual manera, Aguilar (2021) trabajó la relación que existe entre  
el engagement académico y la procrastinación en estudiantes de radiolo-
gía, siendo el resultado una correlación negativa entre ambas variables  
(rho-.703, p=.00), de lo que se concluye la existencia de una relación 
inversa.

Según la teoría de Salanova y Schaufeli (2009), la explicación de los 
resultados obtenidos señala que las actividades académicas pueden 
ser consideradas como negativas o positivas. En el aspecto negativo, se  
caracteriza a las tareas como demandantes de esfuerzo y de energía; por 
lo tanto, la actitud de los estudiantes será postergarlas, ya que no se iden-
tificarán con estas. El aspecto positivo caracteriza a las tareas asignadas 
como creativas y placenteras, y la expectativa de logro irá más allá de lo 
académico, ya que formará parte del proyecto de vida de los estudiantes, 
lo que refuerza el sentido de compromiso.

7.1. CONCLUSIONES DEL TRABAJO

Hay una correlación negativa significativa entre el compromiso académi-
co y la procrastinación, lo que implica que a mayor compromiso acadé-
mico menor es el riesgo de practicar la procrastinación.

En cuanto a la variable compromiso académico, no se observan 
diferencias significativas en la dimensión vigor y absorción, pero sí en la 
de dedicación, cuyo nivel más alto recae en los estudiantes varones.

Con respecto a la variable procrastinación, no se observan diferencias 
significativas en relación con el sexo.

8. RECOMENDACIONES

8.1. Continuar investigando la relación y la influencia que ejerce el com-
promiso académico sobre la procrastinación con otros estudiantes 
no incluidos en la muestra de este estudio, a fin de ratificar el nivel 
de correlación entre ambas variables para identificar factores de pre-
vención de la procrastinación.
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8.2. Realizar estudios para identificar cuáles son las dimensiones 
del compromiso académico que tienen más influencia sobre la 
procrastinación.
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