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Resumen: 

Antecedentes: La procrastinación académica es un problema cada vez más relevante entre 

los estudiantes universitarios que afecta su rendimiento académico, relaciones interpersonales 

y bienestar emocional. Sin embargo, los instrumentos breves son escasos para una oportuna 

intervención, más aún en el contexto de colombiano. Por tal motivo, este estudio tiene como 

objetivo evaluar las propiedades psicométricas de la escala de procrastinación académica, y 

analizar la relación con salud mental y la satisfacción con la vida.  

Métodos: participaron 805 estudiantes universitarios colombianos seleccionados por un 

muestreo por conveniencia. La edad oscila entre 17 a 35 años, con una edad promedio de 20.4 

años (DE=3.0).  

Resultados: Los resultados evidencian una estructura de dos factores modificado de la escala, 

con índices de ajuste adecuados (χ2 = 65.65, gl= 13; <.001; CFI = 0.96, TLI = 0.93, RMSEA = 

0.07 (90% CI 0.06 - 0.09), SRMR = 0.03) y saturaciones superiores a 0.50. Además, los dos 

factores de la escala presentan elevada confiabilidad, con coeficientes alfa de Cronbach y 

omega de McDonald superiores a .80. También se encontró que la escala es invariante con 

respecto al género. Finalmente, la procrastinación académica se relaciona positivamente con la 

salud mental y negativamente con la satisfacción con la vida, y la salud mental se relaciona de 

manera negativa con la satisfacción con la vida. 

Conclusión: La EPA modificado presenta adecuadas propiedades psicométricas y es 

invariante según el género para evaluar la procrastinación académica en estudiantes 

universitarios colombianos. Asimismo, influye en la salud mental y la satisfacción con la vida de 

los universitarios. 

Keywords: procrastinación académica; análisis factorial; validez; confiabilidad, invarianza. 

 

Introducción 

La procrastinación académica se ha convertido en un problema cada vez más relevante entre los 

estudiantes universitarios, afectando su rendimiento académico, relaciones interpersonales y 

bienestar emocional. La procrastinación es una conducta desadaptativa, que se caracteriza por 
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una demora irracional e injustificada en la realización de tareas o actividades importantes 

(Rodríguez & Clariana, 2017). 

Diversos estudios han reportado que la prevalencia de la procrastinación oscila entre el 70% al 

95% en los estudiantes universitarios (Bu et al., 2021; Oram & Rogers, 2022; Sarıaslan & 

Kadıoğlu-Akbulut, 2022). Esta situación ha traído consecuencias negativas en la salud mental de 

los estudiantes universitarios (Siah et al., 2022; Wang et al., 2022) como la depresión (Caratiquit 

& Caratiquit, 2023), estrés académico (Ramírez-Gil et al., 2022) y ansiedad (Paliwal, 2022). De 

esta manera también se ve afectado la satisfacción con la vida de los estudiantes universitarios 

(Demirbilek & Atila, 2021). 

Es importante contar con instrumentos validados con el fin de garantizar la calidad de medición 

del instrumento (Martínez, 2009). Un instrumento adaptado culturalmente y validado en diversos 

idiomas permitirá desarrollar estudios internacionales en distintas culturas (Carvajal et al., 2011). 

En los últimos años, ha habido una creciente preocupación por la medición de esta variable, y se 

han desarrollado varios instrumentos de evaluación. Uno de estos instrumentos es la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA), creada por Busko en 1998, y que ha sido adaptada y validada 

en diversos países de Latinoamérica. Sin embargo, hasta el momento, no se ha validado en 

Colombia. La EPA es un instrumento de fácil administración, evaluación e interpretación, que 

presenta adecuadas propiedades psicométricas en países como Argentina, Ecuador y México 

(Quinde, 2016; Moreta & Durán, 2018; García et al., 2019). La EPA se ha adaptado en diferentes 

contextos culturales, y se ha encontrado que presenta una estructura bifactorial, compuesta por 

el factor de autorregulación académica y el factor de postergación de actividades (Dominguez 

et al., 2014; García et al., 2019). 

En la validación de la EPA, se ha evaluado tanto la consistencia interna como la validez de 

constructo. En cuanto a la consistencia interna, se han encontrado valores adecuados de alfa de 

Cronbach en todas las adaptaciones de la escala, con valores que oscilan entre 0.80 y 0.92 

(Busko, 1998; Álvarez, 2010; Dominguez et al., 2014; Quinde, 2016; Moreta & Durán, 2018; 

García et al., 2019). En relación a la validez de constructo, se han realizado análisis factoriales 

confirmatorios y exploratorios, y se ha encontrado que la escala presenta una estructura 

bifactorial en todas las adaptaciones realizadas (Dominguez et al., 2014; Quinde, 2016; Moreta 

& Durán, 2018; García et al., 2019). 

En Colombia, el único instrumento validado para medir la procrastinación académica es la 

Procrastination Assessment Scale-Students (PASS) de Rothblum et al., (1986), adaptada por 

(Garzon & Gil, (2017). Sin embargo, debido a su extensión, se requiere un instrumento más corto 

que permita medir la procrastinación de manera más eficiente y precisa. Existe e videncia que 

los instrumentos cortos son más efectivos en la medición y su uso es recomendado (Edwards et 

al., 2004). En la actualidad hay una tendencia de usar instrumentos breves porque permite una 

rápida exploración evitando la fatiga de responder muchas preguntas (Ventura-León, 2021). Pues 

la eficacia de un instrumento breve radica en la calidad psicométrica, y no en la cantidad de 

preguntas (Ziegler et al., 2014). Es por eso que la validación de la EPA en la población 

colombiana se convierte en una necesidad para continuar la investigación esta variable poco 

estudiada en este contexto (Quant & Sánchez, 2012). 

Por otro lado, son escasos los estudios sobre la invarianza de género en la procrastinación. 

Aunque estudios evidencian que la procrastinación se ve reflejada tanto en hombres como en 

mujeres. No obstante, algunos estudios revelan que el impacto de la procrastinación es mayor 
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en las varones que en las mujeres, evidenciando diferencias de género (Beutel et al., 2016; 

Paliwal, 2022; Dardara & Al-Makhalid, 2022).  

En este sentido, la medición de la procrastinación académica en diferentes contextos culturales 

como la colombiana permitiría contar con un instrumento eficiente y preciso para medir esta 

variable en estudiantes universitarios, y contribuiría al desarrollo y accesibilidad de instrumentos 

adecuados que brinden evidencia en términos de estructura, invariancia de género y relación con 

otras variables. 

 

Métodos 

Diseño y participantes 

Este estudio es de tipo instrumental porque analiza las propiedades psicométricas de un 

instrumento de medición psicológica (20). Para calcular el tamaño de la muestra, evaluamos el 

tamaño del efecto que incluye el número de variables observadas y latentes en el modelo, el 

efecto esperado (λ=0.30), el nivel deseado de significancia estadística (α=0.05) y el poder 

estadístico (1-β=0.80), lo que lleva a recomendar una muestra mínima de 288, la cual se obtuvo 

a través de un muestreo por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017). En el estudio participaron 

805 estudiantes universitarios, la edad oscila entre 17 a 35 años con un promedio de M = 20.4 y 

D.E = 3.0. El 56.5% fueron mujeres y el 94.8% de la región caribe de Colombia. La mayoría 

pertenecía a una universidad privada (80.2%) y a las facultades de ingeniería, ciencias 

económicas y ciencias humanas (35.4%, 21.7%, 20.6%, respectivamente). Por último, la mayoría 

de los participantes se encontraba cursando el primer año de carrera (32.4%).  

[Insertar Tabla 1] 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes 

Características n % 

Sexo   
Femenino 455 56.5% 
Masculino 350 43.5% 

Región   
Andina 29 3.6% 
Caribe 763 94.8% 
Insular 4 0.5% 
Orinoquía 3 0.4% 
Pacífico 6 0.7% 

Universidad   
Privada 646 80.2% 
Pública 159 19.8% 

Facultad   
Teología 8 1.0% 
Ciencias de la Salud 96 11.9% 
Ciencias Económicas 175 21.7% 
Ciencias Humanas y Educación 166 20.6% 
Ciencias Jurídicas y Sociales 41 5.1% 
Ingeniería y Arquitectura 285 35.4% 
Artes y diseño 19 2.4% 
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Ciencias Exactas y Naturales 15 1.2% 
Año de estudios   

Primero 261 32.4% 
Segundo 195 24.2% 
Tercero 181 22.5% 
Cuarto 102 12.7% 
Quinto 55 6.7% 
Sexto 11 1.4% 

 

Instrumentos 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

La Escala de Procrastinación académica (EPA) fue creada por Busko, (1998), traducida y 

adaptada al español Perú por Álvarez, (2010). Es una escala unidimensional compuesta por 16 

Ítems con respuestas tipo Likert de “Nunca” a “Siempre”, las cuales se puntúan de 1 a 5 puntos. 

Respecto a las propiedades psicométricas, la versión peruana reporta un análisis factorial 

exploratorio que evidencia un solo factor, aunque presenta una varianza de explicada de 23.89%. 

La confiabilidad se efectuó mediante el método de consistencia interna con el coeficiente alfa de 

Cronbach α = .80 (Álvarez, 2010). 

Escalas de Depresión Ansiedad y Estrés (DASS-21) 

La versión abreviada del DASS-21 fue creado por Lovibond & Lovibond, (1995) y validado en 

Colombia por Ruiz et al., (2017). Esta escala está compuesta por 21 ítems que evalúan la 

magnitud de dichos estados afectivos en la última semana. La escala de depresión (ítems: 3, 5, 

10, 13, 16, 17 y 21) valora disforia, falta de sentido, autodepreciación, desesperanza, falta de 

interés y anhedonia. La escala de ansiedad (ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) considera síntomas 

subjetivos y somáticos de miedo, activación autonómica, ansiedad situacional y experiencia 

subjetiva de afecto ansioso. La escala de estrés (ítems: 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18) evalúa activación 

persistente no específica, dificultad para relajarse, irritabilidad e impaciencia. Las respuestas son 

de tipo Likert que se puntúan de 0 a 3 puntos. El puntaje, tanto de cada dimensión como del 

instrumento de forma general, se calcula sumando los ítems correspondientes. Para interpretar 

el resultado se debe tener en cuenta que, a mayor puntuación general, mayor grado de 

sintomatología. La escala evidencia adecuados índices de validez mediante análisis factorial 

confirmatorio y en la fiabilidad, la dimensión de depresión presenta un α = .88, para la ansiedad 

un α = .83 y para el estrés un α = .83 (Ruiz et al., 2017). 

Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) 

El SWLS de Diener et al., (1995) fue adaptada en Colombia por Vinaccia Alpi et al., (2019). Esta 

escala de 5 ítems tiene un formato de respuesta de tipo Likert que van desde 1 a 7 (“muy en 

desacuerdo” a “muy de acuerdo”), las puntuaciones van de 5 a 35 y mide la satisfacción general 

que tiene el individuo con su vida, entendiendo que mayor puntuación refleja mayor satisfacción. 

Esta escala demuestra adecuados índices de validez y confiabilidad, reportando un coeficiente 

alfa α = .83 (Vinaccia Alpi et al., 2019). 
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Procedimiento 

La recolección de datos se realizó a través de formularios virtuales (Google Forms). Previa 

autorización, se compartió el enlace en las clases virtuales de los estudiantes. Asimismo, se 

compartió el formulario virtual a través de diversos medios virtuales como Facebook, WhatsApp, 

correo electrónico, llamadas telefónicas y videollamadas. En el formulario se explicaba el objetivo 

del estudio y se solicitaba el consentimiento informado de cada estudiante. Además, se 

enfatizaba que la información brindada sería anónima, confidencial y de uso estricto para fines 

académicos. También, señalaba que la participación era totalmente voluntaria y que podían 

retirarse en cualquier momento sin tener consecuencias. Cada participante tenía la libertad de 

responder o no el cuestionario. Finalmente, se proporcionó correos electrónicos de los 

investigadores para aquellos participantes que desearan obtener más información sobre la 

investigación. La recolección de los datos se llevó a cabo de diciembre 2021 hasta agosto 2022. 

Aspectos éticos 

Este estudio recibió la aprobación del comité de ética de la Universidad Peruana Unión con la 

referencia de aprobación N° 2021-CE-FCS - UPeU-00347. Además, se siguieron lineamientos 

de los principios éticos de investigación en seres humanos de la Declaración de Helsinki (22). 

Análisis de datos  

Se llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para evaluar la procrastinación 

académica en estudiantes peruanos. Se utilizó el estimador MLR, que es apropiado para 

variables numéricas y robusto ante desviaciones de normalidad inferencial (Muthen & Muthen, 

2017). Para evaluar el ajuste del modelo se consideraron diversos índices, tales como la prueba 

de chi-cuadrado (χ2), los índices de Confirmatory Fit Index y Tucker-Lewis (CFI y TLI ≥ 0.95), el 

Root Mean Square Error of Approximation y el Standardized Root Mean Square Residuals 

(RMSEA y SRMSR ≤ 0.05) (Schumacker & Lomax, 2016) (Kline, 2016). Además, se evaluó la 

pertinencia de cada ítem mediante la carga factorial, considerando valores superiores a 0.50 son 

adecuados, (Hair et al., 2019). La confiabilidad se analizó a través del coeficiente alfa (α) y del 

coeficiente omega (ω) de McDonald (McDonald, 1999). 

Se aplicaron diversos modelos de varianza jerárquicos para evaluar la consistencia de los 

factores según el género de los participantes. En primer lugar, se evaluó la invarianza de 

configuración (modelo de referencia), seguida de la invarianza métrica (igualdad de cargas de 

factores), la invarianza escalar (igualdad de cargas de factores e interceptos) y, finalmente, la 

invarianza estricta (igualdad de cargas de factores, interceptos y residuos). Para comparar los 

modelos, se utilizó la prueba estadística formal de diferencia en el Índice de Ajuste Confirmatorio 

(ΔCFI), donde valores inferiores a .010 se consideraron como evidencia de la consistencia del 

modelo entre grupos, según la literatura especializada en el tema (Cita y referencia). De esta 

manera, se buscó asegurar que los factores evaluados no estuvieran sesgados por el género de 

los participantes y que los resultados fueran generalizables a ambos grupos.  

La evaluación de la evidencia para la validez convergente de la procrastinación académica se 

realizó utilizando otro CFA que especifica un modelo con dos factores relacionados (salud mental 

y satisfacción con la vida). El ajuste de este modelo se evaluó en base a los índices antes 

mencionados. 
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Todo el análisis estadístico se realizó mediante el software libre R 4.1.1. (R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria; http://www.R-project.org). 

Resultados 

Estadísticos descriptivos de los ítems 

La tabla 2 presenta las estadísticas descriptivas. En cuanto al factor de autorregulación 

académica, se observa que la media más alta es de 4.51 en el ítem P6, mientras que la más baja 

es de 3.07 en el ítem P15. La desviación estándar más alta es de 1.23 en el ítem P16, mientras 

que la más baja es de 1.02 en el ítem P7. La asimetría (g1) y curtosis (g2), se observa que la 

mayoría de los ítems tienen valores dentro del rango de ±1.5, aunque el ítem P6 muestra una 

asimetría muy negativa (-2.32) y una curtosis muy positiva (4.27). Asimismo, para el factor de 

postergación de actividades, la media más alta es de 3.17 en el ítem P8, mientras que la más 

baja es de 3.11 en los ítems P1 y P9. La desviación estándar más alta es de 1.2 en el ítem P8, 

mientras que la más baja es de 1.06 en el ítem P1. Todos los ítems tienen valores de asimetría 

y curtosis dentro del rango de ±1.5. La escala presenta correlaciones ítem-total mayores que el 

límite aceptable de 0.30, indicando una elevada homogeneidad. La confiabilidad de los factores 

fue alta (α > 0.70). 

[Insertar Tabla 2] 

Tabla 2. Estadística descriptiva y confiabilidad 

items M sd g1 g2 r.cor alpha 

Factor 1: 
Autorregulación académica 

      

P2 3.50 1.06 -0.29 -0.69 0.49 0.79 

P5 3.69 1.20 -0.52 -0.77 0.42 0.80 

P6 4.51 1.08 -2.32 4.27 0.41 0.80 

P7 3.96 1.02 -0.78 -0.02 0.76 0.77 

P10 3.93 1.05 -0.78 -0.08 0.60 0.79 

P11 3.48 1.00 -0.19 -0.54 0.59 0.79 

P12 3.98 1.01 -0.84 0.12 0.66 0.78 

P13 3.81 1.06 -0.55 -0.49 0.73 0.78 

P14 4.07 1.05 -0.95 0.06 0.51 0.79 

P15 3.07 1.09 0.01 -0.51 0.16 0.81 

P16 3.31 1.23 -0.2 -0.94 0.29 0.80 

Factor 2: 
Postergación de actividades 

      

P1 3.11 1.06 -0.14 -0.53 0.57 0.79 

P8 3.17 1.20 -0.06 -0.87 0.58 0.79 

P9 3.11 1.19 -0.05 -0.82 0.59 0.79 

 

Validez basada en la estructura interna y fiabilidad de la escala 

Posteriormente se realizó el AFC y se consideró un primer modelo (EPA) con la totalidad de los 

ítems el cual no mostró índices de bondad de ajuste adecuados: χ2 = 273.85, gl= 53; <.001; CFI 

= 0.90, TLI = 0.87, RMSEA = 0.07 (90% CI 0.06 - 0.08), SRMR = 0.06. Sin embargo, las cargas 

factoriales (λ) del ítem 2,5,6,14 y 1 fueron menores a 0.50, por lo que se optó por eliminarlo. Se 

realizó un segundo modelo (EPA-C) el cuál presentó mejores índices de bondad de ajuste χ2 = 
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65.65, gl= 13; <.001; CFI = 0.96, TLI = 0.93, RMSEA = 0.07 (90% CI 0.06 - 0.09), SRMR = 0.03. 

Además, cargas las factoriales (λ) fueron mayores a 0.50. 

[Insertar Tabla 3] 

Tabla 3. EFA, CFA, AVE y confiabilidad  

  M1 M2 

 F1 F2 F1 F2 

P2 0.47    

P5 0.44    

P6 0.35    

P7 0.71  0.68  

P10 0.63  0.65  

P11 0.58  0.60  

P12 0.68  0.71  

P13 0.69  0.67  

P14 0.49    

P1  0.43   

P8  0.88  0.87 

P9  0.88  0.89 

α   0.80 0.87 

ω   0.80 0.87 

Nota: M1= Modelo 1, M2= Modelo 2, F1=: Autorregulación académica, F2=Postergación de actividades, 
α= Alfa de Cronbach, ω=Omega de McDonald 

 

Invarianza factorial 

Al aplicar el análisis de invarianza factorial según el género se ha encontrado que los umbrales, 

cargas factoriales, intercepto y residuos son estables a través de ambos grupos (Brown, 2015). 

Esto significa que los ítems del cuestionario miden la variable latente de manera equivalente en 

hombres y mujeres, lo que sugiere que las diferencias en las puntuaciones entre géneros se 

deben a diferencias reales en el rasgo latente y no a un posible sesgo en el instrumento de 

medida. Estos resultados son relevantes para futuros estudios sobre la procrastinación 

académica en función del género, ya que permiten una comparación más precisa y confiable de 

los resultados entre ambos grupos.   

[Insertar Tabla 4] 

Tabla 4. Invarianza factorial según género 

  χ2 df RMSEA p SRMR TLI CFI ∆CFI 

M1 79.86 26 0.072 <.001 0.036 0.931 0.957  

M2 93.99 31 0.071 <.001 0.051 0.932 0.950 0.007 
M3 97.63 36 0.065 <.001 0.050 0.943 0.951 -0.001 
M4 101 43 0.058 <.001 0.051 0.955 0.954 -0.003 

 

 

Validez convergente 
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Se estimó un modelo de ecuaciones estructurales, teniendo en cuenta la revisión de la literatura 

para evaluar las correlaciones entre las variables latentes: la procrastinación académica (EPA-

C), salud mental y satisfacción con la vida (Figura 1). El modelo estructural presenta índice de 

ajuste adecuados: χ2 (487) = 946, p < .001, CFI = 0.95, TLI=0.94, RMSEA = 0.03 IC90% [0.03 – 

0.03], SRMR = 0.03. La evidencia de validez basada en la relación con otras variables reportó 

que la procrastinación académica se relaciona positivamente con la salud mental (r = 0.36, p < 

.001) y negativamente con la satisfacción con la vida (r = -0.44, p < .001) y la salud mental se 

relaciona de manera negativa con la satisfacción con la vida (r = -0.44, p < .001). 

[Insertar Figura 1] 

 

 

Discusión 

La escala EPA originalmente se diseñó bajo el modelo de único factor (Busko, 1998). En la 

adaptación al español del EPA también se reportó la presencia de un solo factor (Álvarez, 2010), 

sin embargo, solo realizaron un análisis factorial exploratorio, evidenciando ausencia de un 

análisis confirmatorio. En la versión de Dominguez et al., (2014), bajo un análisis factorial 

confirmatorio se reportó la presencia de dos factores latentes, denominado autorregulación 

académica y postergación de actividades, las cuales evidenciaron adecuados índices de ajuste. 

La versión de la escala de Dominguez et al., (2014) ha sido comprobada por diversos estudios 

demostrando adecuadas propiedades psicométricas (Moreta & Durán, 2018; Barraza Macías & 

Barraza Nevárez, 2018; Zumárraga & Cevallos, 2020). 

En este estudio se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio (AFC) siguiendo la 

recomendación de Domínguez Lara. El primer modelo (EPA) mostró un ajuste moderado, pero 

algunas cargas factoriales de los ítems estuvieron por debajo del valor recomendado (λ > 0.50), 

por lo que se eliminaron dichos ítems. Por otro lado, el segundo modelo (EPA-C) demostró que 

un modelo de dos dimensiones brinda un buen ajuste y parece ser adecuado para futuras 

aplicaciones de la escala con otros constructos multidimensionales asociados con la 

procrastinación académica. Aunque en este estudio se redujeron los ítems (de 12 a 7 ítems), no 

significa que el instrumento no pueda medir adecuadamente el constructo (Ziegler et al., 2014), 
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por el contrario, evita la fatiga de los evaluados, evidenciando adecuada calidad psicométrica de 

la escala (Ventura-León, 2017). 

En relación a la confiabilidad de la escala, algunas investigaciones sobre EPA reportaron la 

fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (Busko, 1998; Álvarez, 2010; Barraza & 

Barraza, 2018; García & Silva, 2019) con valores mayores a 0.80. Sin embargo, el uso del 

coeficiente alfa presenta algunas limitaciones en el cálculo de la confiabilidad porque se realiza 

con las varianza (Domínguez & Merino, 2015). A diferencia del coeficiente de omega que analiza 

la confiabilidad con las cargas factoriales de los ítems (Raykov & Hancock, 2005; Trujillo & Noé, 

2020). Por lo que el coeficiente omega es el más recomendado para ítems de tipo ordinales 

(Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017). En este estudio se utilizó el coeficiente alfa y omega, 

los cuales indicaron que la escala es internamente consistente con valores iguales o superiores 

a 0.80. Este resultaos es similar ha encontrado por autores (Domínguez & Merino, 2015; Moreta 

& Durán, 2018). 

La evaluación de la invariancia factorial entre el EPA-C y el género reveló la estabilidad de los 

umbrales, cargas factoriales, intersecciones y residuos en ambos grupos. De esta manera, se 

puede afirmar que los ítems miden la misma variable latente tanto para hombres como para 

mujeres, lo que indica que las diferencias en las puntuaciones se deben a diferencias en el rasgo 

latente y no a un sesgo en el instrumento de medida. Sin embargo, no se encontraron estudios 

que hayan realizado la invarianza de genero (Álvarez, 2010; Dominguez et al., 2014; Moreta-

Herrera & Durán-Rodríguez, 2018; Barraza & Barraza, 2019; García & Silva, 2019; Trujillo & Noé, 

2020; Zumárraga & Cevallos, 2020). Por lo que estos hallazgos son significativos ya que 

permitirán futuros estudios sobre procrastinación académica basados en el género, y 

proporcionarán información valiosa para su aplicación.   

La validez convergente del EPA-C se evaluó mediante su correlación con dos variables externas: 

salud mental y satisfacción con la vida. Los resultados obtenidos indican una correlación positiva 

significativa entre el EPA-C y la salud mental, lo que sugiere que, a mayor nivel de procrastinación 

académica, menor es la salud mental percibida. Además, se encontró una correlación negativa 

significativa entre el EPA-C y la satisfacción con la vida sugiriendo que, a mayor nivel de 

procrastinación académica, menor es la satisfacción con la vida percibida.  

Estos resultados concuerdan con estudios anteriores que han encontrado correlaciones similares 

entre procrastinación y salud mental (Cui et al., 2021; Ragusa et al., 2023; Unda-López et al., 

2022) evidenciando que la procrastinación se asocia con problemas de salud mental (ansiedad, 

depresión, estrés) y salud física (dificultades para dormir y dolor en el cuerpo) de forma 

significativa (Johansson et al., 2023). Una persona que tiene conductas procrastinadoras tiende 

a menos habilidades para la gestión del tiempo y el autocontrol, menos lazos emocionales y 

menos afecto positivo general, por consecuencia manifiestan tener más ansiedad y angustia 

psicológica, más síntomas de estrés y depresivos, más pérdida de control conductual y 

emocional, y menor bienestar psicológico (Cui et al., 2021; Yang et al., 2021; (Maria-Ioanna & 

Patra, 2022); (Unda-López et al., 2022). Otros estudios reportaron que la depresión, la ansiedad, 

estrés y el bienestar son factores predictores de la procrastinación (Gutić et al., 2023; Dardara & 

Al-Makhalid, 2022). Todo esto afecta negativamente el rendimiento académico (Kuftyak, 2022) y 

las consecuencias pueden ser fatales ya que el aumento de los niveles de procrastinación 

académica aumenta la ideación suicida en estudiantes universitarios (Cjuno et al., 2023). 
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Este estudio corrobora lo que se ha evidenciado en otras investigaciones, como las 

consecuencias de un deterioro en la salud mental (y hasta física), altos niveles de procrastinación 

junto con bajos niveles de autorregulación predicen una menor satisfacción con la vida (Dardara 

& Al-Makhalid, 2022; Maria-Ioanna & Patra, 2022). Esto implica una afectación significativa y 

puede ser perjudicial para el éxito y el bienestar de los estudiantes universitarios (Yang et al., 

2021; Kljajic et al., 2022) 

Implicancias 

Este estudio permite que la procrastinación sea entendida de forma más clara y sirve en la 

práctica clínica y educativa. Permitirá que se hagan futuras investigaciones en las que se 

estudien otros aspectos de esta variable. Además, gracias a esta investigación se cuenta con un 

instrumento breve que permite la practicidad en la aplicación al medir procrastinación para 

identificar esta problemática y hacer la oportuna intervención. 

Limitaciones 

Una de las limitaciones del estudio es el tipo de muestra que estuvo conformada 

mayoritariamente por estudiantes de universidades privadas de la región caribe de Colombia, 

aunque el estudio brinda resultados relevantes no se puede generalizar a toda la población, pues 

se recomienda obtener muestras de otras regiones. Otra de las limitaciones del estudio es la 

invarianza cultural, considerando que el EPA tiene validaciones en varios países de América 

Latina, es necesario analizar la invarianza de la escala en diferentes culturas. 

Conclusiones 

En conclusión, esta investigación presenta una versión reducida de la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA-C) conformada por 7 ítems pertenecientes a un modelo de dos factores de la 

escala: autorregulación académica y postergación de actividades. Asimismo, evidencia 

adecuados indicadores de validez y confiabilidad, así como la invarianza de género. De esta 

manera, su aplicación sirve como instrumento de valoración de procrastinación en entornos 

académicos en el contexto colombiana. 
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