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Resumen

La investigación tuvo el objetivo de determinar la relación entre la procrastinación académica y la dependencia al dispositivo 

móvil en estudiantes universitarios de la carrera de Turismo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador, 

durante el período académico abril-septiembre 2022. Esta tuvo un enfoque cuantitativo, diseño no experimental-transversal y de 

alcance correlacional. Los datos se obtuvieron a partir de 167 fichas psicoeducativas de los integrantes de la población, quienes 

habían completado los instrumentos: Escala de Procrastinación Académica y Test de Dependencia al Dispositivo Móvil. La 

mayoría de los participantes pertenecieron al sexo femenino (66,5%). La categoría alto sobresalió en cuanto a la postergación de 

actividades (31,1% en mujeres y 15% en hombres); mientras que, el nivel moderado (59,3%) los hizo en cuanto a la dependencia 

al dispositivo móvil (37,1% en mujeres y 20,4% en hombres). Existió una correlación directa con una intensidad de moderada a 

fuerte entre la postergación de actividades y la dependencia al dispositivo móvil (p<0,05; r=0,485). El nivel bajo predominó en 

la autorregulación académica en los géneros estudiados; mientras que, el alto sobresalió en lo relativo a la postergación de 

actividades y el moderado en la dependencia al dispositivo móvil. Los valores de coeficiente de Spearman permitieron establecer 

la presencia de correlación estadísticamente significativa.

Palabras clave: procrastinación, adicción a la tecnología, teléfono celular, estudiantes.

Abstract

This research aimed to determine the relationship between academic procrastination and dependence on mobile devices in 

university students of the Tourism major at the Higher Polytechnic School of Chimborazo (ESPOCH), Ecuador, during the 

academic period April-September 2022. This study had quantitative scope, non-experimental-cross-sectional design, and 

correlational scope. The data were obtained from 167 psychoeducational records of the population members who had 

completed the instruments: Academic Procrastination Scale and Mobile Device Dependence Test. The majority of participants 

were female (66.5%). The high category stood out in terms of postponing activities (31.1% in women and 15% in men), while 

the moderate level (59.3%) did in terms of dependence on the mobile device (37.1% in women and 20.4% in men). There was a 

direct correlation with a moderate to strong intensity between the postponement of activities and dependence on the mobile 

device (.<0.05; r=0.485). The low level predominated academic self-regulation in the genres studied; the high one stood out 

concerning the postponement of activities, and the moderate one in dependence on the mobile device. The Spearman 

coefficient values allowed us to establish the presence of a statistically significant correlation.
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INTRODUCCIÓN

La procrastinación se entiende como la tendencia a retrasar o posponer diversas actividades y 

responsabilidades, suele acompañarse de intranquilidad, preocupación e incomodidad.
(1)

 En el ámbito 

educativo, la procrastinación académica (PA) constituye un aplazamiento irracional en el desempeño de las 

tareas académicas, conduciendo al individuo a estados de ansiedad y malestar subjetivo. En este evento se 

incluyen dimensiones afectivas, cognitivas y conductuales, pudiendo generar implicaciones negativas en la 

capacidad decisional y la resolución de problemas al momento de elegir entre cumplir con las actividades 

escolares o realizar actividades apetitivas a corto plazo.
(2)

En las dimensiones de la PA, la autorregulación se define como un proceso en el que el estudiante se 

establece objetivos de aprendizaje; además de intentar supervisar y controlar su cognición, conducta y 

emoción.
(3)

 Por otro lado, la postergación de actividades es el aplazamiento frecuente de responsabilidades 

escolares, constituyendo un comportamiento que puede provocar síntomas de ansiedad, disminución de la 

autoeficacia y niveles elevados de estrés debido a las posibles consecuencias negativas que conlleva el 

incumplimiento de las tareas.
(4)

Carranza Esteban y Ramírez Torres
(1)

 mencionan varias causas potenciales de la PA: escaso control 

estimular durante horarios de estudios, insuficiente motivación, deficiente autorregulación y autocontrol, 

incapacidad para gestionar el tiempo, incertidumbre, conductas perfeccionistas, historia de aprendizaje y 

estilos de crianza; mientras que, Moreta Herrera y Durán Rodríguez
(5)

 informan algunas de sus 

consecuencias: estrés, bajo rendimiento, disminución de niveles atencionales, fracaso y deserción 

universitaria.

El abuso del uso de los dispositivos móviles se reconoce como una de las principales causas de la PA en 

los adolescentes y adultos jóvenes, los que las usan para relacionarse asiduamente con sus amigos, distraerse, 

indagar acerca de temas de interés y conectarse a clases.
(6)

Cuando la dependencia del dispositivo móvil se convierte en una adicción conductual puede producir 

un deterioro social y emocional. El uso problemático se encuentra relacionado negativamente con la 

autoestima, el rendimiento académico, la autorregulación, las habilidades sociales y la calidad de vida.
(7)

Se considera adictivo el uso del teléfono móvil cuando pasa a ser un comportamiento irreprimible, 

constante, desmedido y repetitivo, que produce una pérdida del control en el individuo y a la vez genera 

placer.
(8)

Entre las causas de la dependencia al teléfono móvil se señalan: aprendizaje vicario desde el entorno 

familiar, aislamiento social, dificultad para socializar y déficit en la gestión de las emociones.
(9)

 Esta 

adicción involucra centros cerebrales relacionados con la recompensa, provocando un pico de dopamina 

(neurotransmisor implicado en los circuitos del placer).
(10)

Ante la asignación de una tarea que elicita sensaciones negativas con respuestas emocionales como 

ansiedad, incertidumbre y enfado, se puede observar una respuesta conductual de evitación mediante el uso 

del celular, generando un alivio momentáneo; además de, gratificación por el entretenimiento placentero 

que ofrecen muchos de los recursos de la red.
(11)

En estudiantes, se observa una tendencia a la preferencia por dedicar tiempo al uso del teléfono móvil 

antes que a los deberes académicos por ser menos complejo y más gratificante, pero esta conducta 

procrastinadora conlleva a la dependencia a largo plazo y el desarrollo de insatisfacción con el rendimiento 

académico.
(11)

 Algunos investigadores asocian la procrastinación académica al uso problemático del 

celular.
(12)

En este sentido, el objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre la 

procrastinación académica y la dependencia al dispositivo móvil en estudiantes universitarios de la carrera 

de Turismo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador, durante el período académico 

abril-septiembre 2022.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño no experimental-transversal y de alcance 

correlacional. La población estuvo conformada por 167 fichas psicoeducativas de los estudiantes de la 

carrera de Turismo, proporcionadas por la Dirección de esa oferta académica de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, las que fueron aplicadas en el período académico abril-septiembre 2022.

Así, los datos se recopilaron mediante la técnica de revisión de documentos a partir de las 

correspondientes fichas, en las que constaban los valores inherentes a los factores de los siguientes 

instrumentos:

· Escala de Procrastinación Académica (EPA), la que posee un alfa de Cronbach de 0,80. Sus factores de 

evalúan mediante una escala tipo Likert de cinco valores: (1) nunca, (2) pocas veces, (3) a veces, (4) casi 

siempre y (5) siempre;
(13)

 además, la variable principal se mide a través de dos dimensiones:
(14)

· Autorregulación académica, sus 9 ítems se califican de manera inversa y la sumatoria de la puntuación 

indica el nivel (≤ 27 - bajo, 28 a 34 - moderado y ≥ 35 – alto).

· Postergación de actividades, integrada por 3 ítems que se puntúan de manera directa, estableciéndose 

tres niveles (≤ 7 - bajo, 8 - medio y ≥ 9 - alto.

· Test de Dependencia al Dispositivo Móvil (TDM), conformado por 22 factores en que se emplea una 

escala cuantitativa del 0 al 4, permitiendo medir 4 dimensiones: abuso y dificultad en controlar el impulso 

(ítems 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 18), abstinencia (ítems 13, 15, 20, 21 y 22), problemas ocasionados por el uso 

excesivo (ítems 2, 3, 7 y 10) y tolerancia (ítems 12, 14, 17 y 19). La evaluación para enmarcar en los niveles 

correspondientes se realiza a través de los percentiles de la puntuación obtenida (0 a 25 - bajo; 26 a 70 - 

moderado y 71 a 100 - alto. El valor de alfa de Cronbach reportado por Gamero fue de 0,92.
(8)

Los datos fueron organizados, sistematizados y procesados mediante el software SPSS-25. La descripción 

del estado de las variables principales se hizo a través de porcentajes y frecuencias absolutas; mientras que, la 

correlación se estableció empleando la prueba de Spearman. La prueba Kolmogorov-Smirnov posibilitó 

contrastar la hipótesis de normalidad en la distribución.

Los investigadores siguieron los principios éticos de la investigación científica al obtener el permiso de la 

máxima autoridad que custodiaba los datos en las fichas; además, respetaron el anonimato de los 

participantes y los resultados no tuvieron ningún uso maleficente.

RESULTADOS

La mayoría de la población estudiada correspondió al sexo femenino (66,5%) (tablas 1 y 2).

Tabla 1. Niveles de las dimensiones de la procrastinación académica en función del género

     45



Diana Carolina Villagómez Vacacela, et al. Procrastinación académica y dependencia al dispositivo móvil en estudiantes universitarios

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Procrastinación 

académica

Género

Mujer Hombre

Prefiero no 

decirlo

Total

Autorregulación académica

Bajo

fi 111 50 3 164

% 66,5 29,9 1,8 98,2

Moderado

fi -- 3 -- 3

% -- 1,8 -- 1,8

Total

fi 111 53 3 167

% 66,5 31,7 1,8 100,0

Postergación de actividades

Bajo

fi 47 24 -- 71

% 28,1 14,4 -- 42,5

Moderado

fi 12 4 2 18

% 7,2 2,4 1,2 10,8

Alto

fi 52 25 1 78

% 31,1 15,0 0,6 46,7

Total

fi 111 53 3 167

% 66,5 31,7 1,8 100,0

     46



Revista Eugenio Espejo, 2023, vol. 17, núm. 3, Septiembre-Diciembre, ISSN: 1390-7581 / 2661-6742

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

En todos los géneros se halló un predominio del nivel bajo en la autorregulación académica; mientras 

que, la categoría alto sobresalió en cuanto a la postergación de actividades (31,1% en mujeres y 15% en 

hombres), aunque por un margen muy reducido con respeto al valor de escala bajo (28,1% y 14,4% 

respectivamente) (tabla 1).

Tabla 2. Niveles de dependencia al dispositivo móvil según género
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Dependencia al 

dispositivo móvil

Género

Mujer Hombre

Prefiero no 

decirlo

Total

Bajo

fi 49 16 -- 65

% 29,3 9,6 -- 38,9

Moderado

fi 62 34 3 99

% 37,1 20,4 1,8 59,3

Alto

fi -- 3 -- 3

% -- 1,8 -- 1,8

Total

fi 111 53 3 167

% 66,5 31,7 1,8 100,0
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El nivel moderado (59,3%) de dependencia al dispositivo móvil preponderó en todos los géneros (37,1% 

en mujeres y 20,4% en hombres) (tabla 2).

Tabla 3. Relación entre la postergación de actividades y la dependencia al dispositivo móvil

Postergación de actividades

Dependencia al 

dispositivo móvil

Rho 0,485
**

Sig. (bilateral) 0,000

Los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov mostraron una distribución de los datos que no 

cumplía con los criterios de normalidad (p<0,01). Los valores de coeficiente de Spearman permitieron 

establecer la presencia de correlación entre la postergación de actividades y la dependencia al dispositivo 

móvil (p<0,05), siendo directa con una intensidad de moderada a fuerte (r=0,485) (tabla 3).

DISCUSIÓN

En un estudio sobre la autorregulación académica en estudiantes de Psicología de la Universidad Técnica 

de Ambato, se observó un predominio del nivel promedio (48%), lo que no coincidió con los resultados de 

la presente investigación.
(15)

 Las dificultades con esta dimensión implican una escasa gestión del tiempo y 

deficiencias en la capacidad para establecerse metas educativas, interfiriendo con sus responsabilidades 

académicas y sociales.
(2)

Con respecto a la dependencia al dispositivo móvil, Mathey Chumacero
(16)

 evidenció que en su 

población femenina existía mayor presencia de esta problemática (26,9% con nivel alto), resultando 

diferente a lo hallado en el presente contexto de investigación, en el que todos los géneros tuvieron una 

afectación similar.

Dominguez Lara
(17)

 encontró que un 14,1% de los universitarios que participaron en su investigación 

presentaban PA, durante el período de aislamiento producto de la pandemia de Covid-19; lo que asoció 

cualitativamente con el número de distractores en el entorno del hogar y la falta de control del ambiente 

educativo que se manifiesta durante la teleeducación. Los hallazgos realizados en este estudio reflejaron una 

presencia mayor (98,2% de baja autorregulación académica y 46,7% de alta postergación de actividades).

Resultados obtenidos por investigadores peruanos guardaron similitud con los que se reportan en el 

presente artículo. Estos informaron que un 42,7% de los estudiantes universitarios que conformaron su 

población presentaban un nivel moderado de dependencia al celular; además de que el 44,3% tuvo un nivel 

alto de procrastinación académica.
(12)

Qaisar et al.
(18)

 también determinaron la existencia de una correlación directa estadísticamente 

significativa entre la procrastinación académica y la dependencia al uso del dispositivo móvil.
(18)

La principal limitación del presente estudio radica en de desproporción de estudiantes de género 

femenino con respecto al masculino, recomendándose buscar una mayor paridad en cuanto a la 

distribución de los participantes atendiendo a esa variable en futuras investigaciones.

CONCLUSIÓN

El nivel bajo predominó en la autorregulación académica en los géneros estudiados; mientras que, el alto 

sobresalió en lo relativo a la postergación de actividades, pero con un margen muy reducido con respeto al 

valor de escala bajo. Además, la categoría de moderado preponderó en la dependencia al dispositivo móvil.

La distribución de los datos que no cumplió con los criterios de normalidad. Los valores de coeficiente 

de Spearman permitieron establecer la presencia de correlación entre la postergación de actividades y la 

dependencia al dispositivo móvil, la que resultó directa con una intensidad de moderada a fuerte.

Financiamiento: los gastos derivados de la investigación fueron solventados por las investigadoras.
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