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Resumen: 

La procrastinación académica o postergación de tareas académicas es una práctica común presente entre 

los jóvenes; su estudio es complejo debido a la multiplicidad de factores involucrados en su explicación. Entre 

estos factores, las actividades cotidianas relevantes para los jóvenes como el uso de redes sociales virtuales 

podrían estar asociadas con la procrastinación académica, dada la importancia tanto de la participación en 

redes como de las actividades académicas. El presente estudio tuvo como objetivo explorar la asociación entre 

la procrastinación académica y el uso de redes sociales virtuales en una muestra de 296 estudiantes de la 

licenciatura en psicología. Para ello, se aplicó a través de una encuesta, la Escala de Procrastinación Académica 

de Busko, y la Escala de Uso de Redes Sociales (Lorenzo, Alarcón y Gómez, 2011). Entre los resultados principales se 

reporta que no se mostró asociación significativa entre la procrastinación académica y el uso de redes sociales 

virtuales en la muestra de participantes universitarios. Se discute que la noción clásica de la procrastinación 

académica (presente en la Escala de Procrastinación Académica) como el retraso de actividades académicas 

hasta el último minuto debe revisarse, debido a que los estudiantes tienden más hacia los hábitos multitarea 

que a realizar actividades ininterrumpidas.  
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Introducción

La procrastinación académica (PA) definida como la acción de postergar el inicio y finalización de 

actividades académicas de forma intencional, es un fenómeno que se ha estudiado principalmente en 

grupos de estudiantes universitarios adolescentes, debido a que se ha reportado mayor incidencia de 

procrastinación académica en estas poblaciones (Balkis y Duru, 2009; Carranza y Ramírez, 2013; Onwuegbuzie, 

2004). 

La PA es una práctica ligada a una multiplicidad de variables de diversa índole que denotan la complejidad 

de su explicación. La importancia de la PA está directamente vinculada con la disminución intencional en el 

tiempo que los estudiantes dedican a sus tareas académicas como consecuencia de diversos factores que 

inciden en la realización de esta práctica y que en conjunto podrían afectar el rendimiento académico de 

los estudiantes (Angarita, 2012). 

Entre los factores que se han asociado de manera positiva y negativa con la PA se encuentran variables 

vinculadas a las características de personalidad, síntomas mentales y estados emocionales de los 

estudiantes (Clariana, 2013; Clariana, Cladellas, Badia y Gotzens, 2011; Furlan, Ferrero y Gallart, 2014; Pardo, 

Perilla y Salinas, 2014); además de variables asociadas a la escuela tales como las características de la tarea 

y el tipo de instrucciones que los docentes dan sobre estas (Ackerman y Gross, 2005; 2007). 

Sin embargo, en las investigaciones sobre PA rara vez se le ha asociado con variables fuera del contexto 

escolar o sin referencia directa a este, situación que parece problemática en términos que la PA es una 

práctica que, temporal y espacialmente tiene lugar en otros escenarios distintos al aula y la escuela.    

En este sentido, un aspecto relevante para apoyar en la explicación de la PA es el estudio de variables 

vinculadas con los contextos ambientales en donde se llevan a cabo las prácticas de procrastinación 

y el papel que cada uno de estos componentes juega finalmente en los resultados del estudiante que 

procrastina (Hee, 2008). Al respecto, hay autores que sugieren que los modelos teóricos que se han 

usado tradicionalmente para explicar la PA deben ser revisados y complementados para lograr un mejor 

entendimiento del fenómeno y sus implicaciones (Angarita, 2012), debido a que la PA está constituida por 

una interacción compleja de factores de diversa índole (Gónzalez-Brignardello y Sánchez-Elvira-Paniagua, 

2013).

Un estudio realizado por Contreras-Pulache et al. (2011) en adolescentes escolarizados aportó evidencia en 

favor de la relación de la procrastinación académica con el uso de internet, el cual se vinculó de manera 

positiva con la PA. Sin embargo, el uso de internet involucra diferentes actividades, entre las que por su 

importancia se encuentra el uso de redes sociales virtuales (RSV). Al respecto, un estudio de la Asociación 

Mexicana de Internet (2017) reveló que el uso de internet está fuertemente impulsado por el uso de RSV, 

debido a que el 83% de los internautas usan el internet para acceder a las RSV y son los jóvenes entre 12 y 

34 años quienes las utilizan con mayor frecuencia.
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Otras investigaciones reportaron un uso cotidiano en los estudiantes adolescentes de las RSV con fines 

principalmente de comunicación, ocio y entretenimiento (Parra, 2010; Rial, Gómez, Braña y Varela, 2014; 

Sánchez-Rodríguez, Ruiz-Palmero y Sánchez-Rivas, 2015), incluso en decremento del tiempo dedicado a 

otras actividades tales como ver televisión (55%), estar sin hacer nada (54,6%), estudiar (35,2%) y leer (24,8%) 

(Gómez, Roses y Farias, 2012).

La educación universitaria ha sufrido importantes cambios en cuanto a los niveles de exigencia, lo que 

se traduce en mayores esfuerzos para los docentes, pero sobre todo para los estudiantes, quienes en los 

actuales modelos educativos universitarios tienen un papel preponderante en el proceso educativo.  Sin 

embargo, esta mayor exigencia está acompañada a su vez de una mayor libertad y responsabilidad, en 

comparación con otros niveles educativos donde se requieren menos esfuerzos y el monitoreo es mayor. 

Esto tiene implicaciones importantes a la hora de que los estudiantes organicen sus actividades académicas 

con respecto a otras, puesto que institucionalmente, se espera que prioricen sus tareas escolares.  

Conceptos como el de autonomía y autorregulación en el aprendizaje han dado a los estudiantes un 

margen más amplio para la toma de decisiones sobre sus actividades y tiempos. Dicha autonomía implica 

que los estudiantes universitarios organicen y planifiquen de manera independiente la realización de 

sus tareas académicas. Además, en el nivel universitario no solo se otorga esta autonomía, también, las 

instituciones educativas esperan que los estudiantes la tengan como resultado de su formación en los 

distintos niveles educativos. 

En el caso particular de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), el Modelo Educativo (UAGro, 2013) 

señala que una de las pretensiones es que los estudiantes sean autogestivos y adaptativos en su proceso de 

aprendizaje, que les permitan aprender/crear/utilizar/evaluar, ser conscientes de su papel en la sociedad del 

conocimiento, además, que sean congruentes y autónomos (as) en sus decisiones, a la vez que participen 

de forma pertinente y propositiva en su realidad social, contribuyendo al desarrollo sustentable de su 

localidad, región, estado, país y el mundo. 

Al respecto, Furlan, Heredia, Piemontesi y Tuckman (2012) refieren algo similar sobre la autonomía de 

los estudiantes universitarios, cuando declaran que las actividades académicas que deben realizar los 

universitarios requieren un trabajo adicional y su adecuada planificación e implementación, así como su 

monitoreo y regulación, debido a que estas acciones incidirán en el logro de sus metas académicas.  

No obstante, los estudiantes tienen otras prioridades, además de las tareas escolares. Una de estas 

prioridades la observamos en los estilos de vida de los jóvenes en la actualidad, en donde el consumo 

a través de tecnologías es parte importante de su cotidianeidad y de su tiempo, por lo que en esta 

investigación interesa saber si esta expresión de interés hacia el uso de la tecnología, y en específico de las 

RSV, tiene alguna relación con la PA en los estudiantes universitarios.  
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Tomando como base las investigaciones previas, el presente estudio pretende conocer ¿cuál es la relación 

entre la procrastinación académica y el uso de redes sociales virtuales en estudiantes universitarios?

Los objetivos específicos pretenden: 1) describir el nivel de procrastinación académica en los estudiantes 

universitarios y; 2) describir el nivel de uso de redes sociales en los estudiantes universitarios.

La relevancia de la presente investigación a nivel teórico se centró en contribuir a llenar un vacío de 

conocimiento referente a la relación existente o no entre las prácticas de PA y de uso de RSV, desde la 

teoría de los contextos ambientales y la propuesta de Bauman (2003), línea que además es reciente, debido 

a que la mayoría de las investigaciones se han enfocado en estudiar la relación de la PA y variables propias 

del contexto escolar, dejando a un lado elementos que se encuentran fuera de la escuela.

A nivel empírico, la presente investigación pretende generar evidencia que permita conocer 1) los niveles de 

uso de redes sociales virtuales y procrastinación académica, para conocer la relevancia de estas prácticas 

en la vida cotidiana de dichas poblaciones de estudiantes, en términos estadísticos.

Asimismo, de comprobarse la relación entre la PA y el uso de RSV, así como su naturaleza (positiva o negativa) 

y grado (bajo, medio, alto), se planteará la necesidad de profundizar en la comprensión de la forma en que 

estas dos variables interactúan, a través de otros métodos y enfoques de estudio. 

Finalmente, los resultados de la presente investigación pueden ofrecer elementos empíricos a considerarse 

para el diseño de estrategias o programas escolares que tengan la finalidad de optimizar el tiempo de los 

estudiantes universitarios.

Desarrollo

Desde la perspectiva de Bauman (2003), la procrastinación no implica pasividad sino una postura activa 

intentando tomar el control de una secuencia de hechos y hacer algo diferente de lo que se hubiera hecho 

si una persona se sometiera dócilmente. Por tanto, procrastinar no es resultado de pereza o abandono 

(Ibidem), sino que requiere que una persona tome elecciones basadas en una evaluación de conveniencia 

según lo que se necesite en el presente. 

La procrastinación sería una estrategia que las personas ponen en práctica cuando les interesa vivir 

el presente dejando a un lado los sucesos del pasado y del futuro, pues lo importante es lo que está 

ocurriendo y por lo tanto movilizan sus energías y recursos para lo que les demanda este presente (Ib.). 

Esto conlleva a que los individuos desplieguen una serie de decisiones dirigidas a priorizar actividades y 

compromisos por encima de otros.

Al respecto, Hee (2008) subraya la importancia de indagar sobre los contextos en donde se dan los eventos 

particulares y en el papel que cada uno de estos componentes juega finalmente en los resultados del 

sujeto que procrastina. Dentro de estas situaciones particulares que los universitarios priorizan a menudo, 
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se encuentran el uso de RSV a través de dispositivos móviles y fijos con acceso a internet, puesto que 

representan parte importante de la vida cotidiana de los jóvenes; su popularidad y su uso generalizado, es 

bien conocido entre los jóvenes, principalmente. Por lo que consideramos que esta participación en RSV al 

ser constante, se relacionará con la PA. 

En este sentido, el interés del estudio se centró en responder ¿cuál es la relación entre la procrastinación 

académica y el uso de redes sociales virtuales en estudiantes universitarios? Para ello, se consideró 

necesario un estudio de tipo descriptivo y correlacional, puesto que se buscaba explorar la relación que 

había entre dichas variables de estudio. El diseño de estudio fue no experimental, transversal (Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014). 

La población estuvo conformada por 1,148 estudiantes universitarios inscritos en la Escuela Superior de 

Psicología perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. El tipo de muestreo que se utilizó fue 

probabilístico estratificado. Se utilizó el semestre como criterio de estratificación. 

Para establecer el tamaño de la muestra, se tomó en cuenta el total de la población del programa educativo 

y se realizó el cálculo a través de un software libre disponible en línea; se empleó un nivel de confianza del 

95% y un margen de error del 5%, dando como resultado sugerido la inclusión de 289 participantes.  

La muestra final de participantes estuvo constituida por 296 estudiantes de la Escuela Superior de Psicología 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes tenían las siguientes características: 24% eran hombres 

y 76% eran mujeres; 26% pertenecían al segundo semestre, 24% al cuarto semestre y 25% al sexto y octavo 

semestre, cada uno. Finalmente, en cuanto a edades, 97% de los estudiantes tenían entre 18 y 29 años y 3% 

entre 30 y 54 años. Por lo anterior, los participantes se caracterizaban principalmente por ser mujeres entre 

18 y 29 años. 

Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: la Escala de Procrastinación Académica de 

Busko, traducida y adaptada por Álvarez (2010) y validada para su uso en universitarios por Domínguez, 

Villegas y Centeno (2014) y; la Escala de Uso de Redes Sociales (Lorenzo, Alarcón y Gómez, 2011). Además, se 

solicitó autorización por escrito a la directora de la Escuela Superior de Psicología y se capacitó a cinco 

encuestadores. 

El procedimiento para la aplicación de los instrumentos fue el siguiente: a) en un horario de clase se 

presentaron los encuestadores a los grupos para hacer la invitación, explicar los objetivos, mencionar el 

nombre de la investigación, así como los riesgos mínimos y beneficios de esta; b) se les exhortó a participar 

y se les dio el consentimiento informado por escrito a quienes aceptaron. Los estudiantes firmaron su 

consentimiento y lo entregaron; c) se les dio a los participantes, los instrumentos para el auto llenado, 

haciendo énfasis en que debían contestar todas las preguntas. En el transcurso de la recolección de datos, 

los encuestadores apoyaron a los estudiantes que presentaron dudas en el llenado de los instrumentos. 

Por último, se les agradeció su participación. 
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Cabe mencionar que la presente investigación se apegó a lo dispuesto en los Principios Éticos de la 

American Psychological Association (APA) relacionados con los procesos de publicación e investigación 

con participantes humanos (APA, 2010). De acuerdo con estos principios, se obtuvo el consentimiento 

informado a través del cual se dieron a conocer a los participantes: 1) el propósito de la investigación, la 

duración esperada y los procedimientos; 2) los límites de confidencialidad, principalmente.

En cuanto al análisis de datos se obtuvieron frecuencias para las variables edad, sexo y grado escolar, 

a fin de describir la muestra, y medidas de tendencia central (media, mediana), así como de dispersión 

(valor mínimo, valor máximo, rango y desviación típica) para los resultados de las escalas generales y 

subescalas de los instrumentos. Con el propósito de observar los datos de una manera más equitativa, 

se transformaron los datos de las escalas y subescalas de los instrumentos a índices del 0 al 100. Para el 

análisis de confiabilidad interna de los instrumentos, se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach. Por último, 

se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov, para valorar la distribución de los datos de las 

variables en la curva de normalidad y decidir el uso de estadística inferencial paramétrica o no paramétrica 

para el análisis de correlación y con ello, determinar la asociación entre las variables. 

Resultados

Con el objetivo de responder a los objetivos de investigación relacionados con describir el nivel 

de procrastinación académica y el uso de redes sociales virtuales en los estudiantes universitarios, se 

construyó la Tabla 1. Los descriptivos de la variable general de procrastinación académica nos muestran 

que los datos se concentraron en los niveles bajos y medios de la escala, puesto que la media (32) resultó 

ligeramente mayor que la mediana (31) y los datos se alejaron en promedio 13 puntos (DT) respecto a la 

media. Lo anterior sugiere que los estudiantes universitarios muestran niveles bajos de procrastinación 

académica.

Lo anterior se complementa con los estadísticos de las subescalas, donde observamos que la subescala 

autorregulación académica tuvo una media elevada (72), siendo la superior de todas las escalas y subescalas; 

asimismo, la media fue ligeramente superior a la mediana (72). Un dato adicional es el valor mínimo (31), 

cuyo valor también fue mayor respecto a todas las variables. Todo lo anterior permite afirmar que el factor 

autorregulación académica, contrario a la escala general de procrastinación y la subescala de postergación 

de actividades, mostró niveles altos en los participantes. En esta última subescala, el valor promedio (42) se 

concentró en niveles inferiores a los puntajes medios de la subescala.      

En cuanto a la Escala de Uso de Redes Sociales y sus subescalas, se muestra una distribución de datos similar, 

donde en todos los casos las medianas fueron superiores a los promedios, y estos últimos superaron los 

valores medios de las escalas y subescalas correspondientes (Véase la Tabla 1).  Con ello, concluimos que 

los niveles de uso de redes sociales virtuales en los estudiantes universitarios son altos.



Área temÁtica 18. tecnologías de la información y la comunicación (tic) en educación

Acapulco, Guerrero 2019

7

Finalmente, con el objetivo de tomar una decisión sobre el tipo de prueba que debía utilizarse para calcular 

los coeficientes de correlación entre las variables de interés, se realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov (KS). 

Lo anterior con la finalidad de comprobar si las distribuciones de datos de las variables eran normales. Este 

fue el supuesto que se sometió a prueba en la hipótesis nula. En la Tabla 1, se observa que la hipótesis nula 

debía ser rechazada en todos los casos, con niveles de confianza inferiores a .05, es decir, que la distribución 

de datos de todas las variables no es normal. Esto dio a pie a utilizar correlaciones de Spearman, mismas 

que se muestran en la Tabla 2.

De esta tabla concluimos, por los valores mostrados en el nivel de significancia estadística 

mayores a .05, que la Escala de Procrastinación Académica y la Escala de Uso de Redes Sociales 

Virtuales, así como sus subescalas, no mostraron correlaciones significativas. Es decir, que un 

mayor o menor uso de redes sociales virtuales no se  relaciona  con  los  niveles de procrastinación 

académica.                                                                                                                                       

Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo principal explorar la relación entre la procrastinación 

académica y el uso de redes sociales virtuales. Entre los principales resultados descriptivos tenemos que 

los participantes obtuvieron puntajes altos en el uso de RSV y en la autorregulación académica, es decir, 

los estudiantes muestran de forma cotidiana una participación importante en RSV, pero también en la 

realización de actividades académicas. Por lo anterior, podemos asegurar que, pese a que se involucran 

constantemente en RSV, los universitarios no están desligados de sus responsabilidades académicas.

En otros resultados, los niveles de postergación de actividades académicas en la muestra fueron bajas. 

Asimismo, no se encontró una asociación significativa entre la procrastinación académica y el uso de 

redes sociales virtuales. Lo anterior, podría deberse a que la escala general y la subescala de postergación 

de actividades representan una concepción clásica de la PA, en dónde el estudiante deja sus actividades 

académicas para el último minuto. Investigaciones recientes apuntan a que los estudiantes contemporáneos 

más que ser procrastinadores en el sentido clásico tienden hacia los hábitos multitarea (Cortés, 2011; Flores, 

Velázquez y Gaona, 2016), es decir, pasan de una actividad a otra de forma constante según la novedad de 

dichas actividades.

Con base en lo anterior, se recomienda profundizar en el estudio de la relación de estas variables a través 

de investigaciones realizadas desde metodologías cualitativas. Asimismo, explorar la relación entre la PA y 

la multitarea. 

Por otra parte, los resultados del estudio permiten reflexionar sobre la configuración de nuevas prácticas 

sociales en los estudiantes, a fin de definir concepciones diferentes sobre la procrastinación académica, 

la linealidad del tiempo y la secuencia de actividades relevantes en la vida de los jóvenes que cursan la 

universidad. Lo anterior también debe considerarse en los marcos interpretativos de futuras investigaciones 

al respecto. 
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Tablas

Tabla 1: Descriptivos y prueba Kolmogorov-Smirnov de los Índices de la EPA y la EURS

Descriptivos y prueba Kolmogorov-smirnov De los ÍnDices De la epa y la eurs

Índices XL Xs R M Mda dT sig. Ks

ePa 0 71 71 32 31 13 .014

auToRReguLación acadéMica 31 100 69 71 72 13 .003
PosTeRgación de acTividades 0 100 100 42 41 21 .000
euRs 0 99 99 64 66 16 .000

uTiLidad PeRcibida 0 100 100 65 69 20 .000

FaciLidad de uso 0 100 100 65 67 19 .000

acTiTud 0 100 100 62 65 18 .000

inTención de uso 0 100 100 61 62 20 .000

Fuente: Escala de Procrastinación Académica (EPA), Escala de uso de redes sociales (EURS)        

n = 296

Tabla 2: Correlaciones entre la Escala de Procrastinación académica y Escala de Uso de Redes Sociales

correlaciones entre la escala De procrastinación acaDémica y escala De uso De reDes sociales

vaRiabLes ePa auToRReguLación acadéMica PosTeRgación de acTividades

1. euRs 

vaLoR de P

.091 -.057 .090

.117 .333 .121

2. uTiLidad PeRcibida

vaLoR de P

.070 -.050 .031

.231 .393 .592

3. FaciLidad de uso

vaLoR de P

.037 .002 .084

.522 .974 .148

4. acTiTud

vaLoR de P

.080 -.045 .093

.169 .444 .112

5. inTención de uso

vaLoR de P

.096 -.080 .066

.098 .170 .254

Fuente: Escala de Procrastinación Académica (EPA), Escala de uso de redes sociales (EURS)        

n = 296    
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