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Proyecto

Relación entre la procrastinación académica, la motivación intrínseca y la 
adicción a las redes sociales

Resumen

Ante el creciente uso del internet, especialmente después de la pandemia del COVID-19, y el gran 
registro que se tiene de los malestares psicológicos entre los estudiantes y su influencia en el 
rendimiento académico, la siguiente investigación se propone analizar desde un diseño correlacional 
la relación entre la procrastinación académica, la motivación intrínseca y la adicción a las redes 
sociales entre los estudiantes de psicología de una universidad privada de Lima, Perú. Para ello, se 
trabaja con una muestra de 84 participantes, que son mayores de edad y llevan cursos de carrera.
Mediante la aplicación de instrumentos psicométricos, se recopilan los datos correspondientes que 
son posteriormente analizados a través de pruebas estadísticas, que muestran el grado en el que 
las variables están correlacionadas y el tamaño del efecto de estas relaciones.

Palabras clave: adicción a las redes sociales, estudiantes universitarios, motivación intrínseca, 
procrastinación académica
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Introducción
En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido masificar el uso de tecnologías de la 
comunicación, tanto para resolver necesidades laborales, educativas y para facilitar el entretenimiento 
de las personas. Entre estas tecnologías, las más populares hoy en día son las redes sociales, pues 
en el mundo existen alrededor de 3.96 billones de usuarios activos, lo que constituye casi la mitad 
de la población global entera (Dixon, 2023). Pese a los beneficios ampliamente reconocidos de esta 
revolución digital, el distanciamiento social y las medidas de confinamiento a partir de la pandemia del 
COVID-19 han incrementado significativamente el uso de la tecnología y las redes sociales a un punto 
en el que es necesario cuestionar su impacto sobre la salud mental y el bienestar de las personas, 
particularmente sobre los adolescentes y adultos jóvenes, quienes tienden a ser más propensos a caer 
en el uso excesivo (Miao et al., 2018; Shi et al., 2021). Actualmente, la procrastinación está ampliamente 
extendida entre los estudiantes (Steinert et al., 2021) y, dado que las herramientas digitales son hoy 
indispensables en las actividades académicas, el riesgo de que los estudiantes se distraigan en exceso 
con otras actividades en el internet aumenta (Onukwuli et al., 2023; Reinecke et al., 2018). Esta conducta 
puede conducir a un bajo rendimiento académico (Javaeed et al., 2020), a la reducción de la satisfacción 
de los estudiantes que llevan clases virtuales (Besalti y Satici, 2022) e incluso a la deserción académica 
(Delgado et al., 2021). Por otro lado, se ha comprobado también que la educación a distancia afectó 
la motivación intrínseca de los estudiantes a lo largo del mundo, lo que generó mayores niveles de 
procrastinación en ellos (Pelikan et al., 2021). En el Perú, se estima que un 60% de los estudiantes 
presenta un nivel medio de procrastinación académica, mientras que un 34% presenta un nivel alto 
en esta misma variable (Nava Oré Garro, 2018). Solo el 36% de la población de entre 15 a 29 años se 
encuentra cursando estudios de nivel superior (Secretaría Nacional de la Juventud, 2021), por lo que, 
si de por sí ya existen grandes brechas a solucionar en este aspecto, el impacto del uso cada vez más 
frecuente del internet bien puede terminar agravando la situación en vez de mejorarla si es que su uso 
no es correctamente regulado, lo cual aparece necesidad teniendo en cuenta la alta prevalencia de este 
fenómeno entre los adolescentes peruanos (Estrada Araoz et al., 2021; Mohanna Velásquez y Romero 
Espinoza, 2019).

A nivel local, se han hallado también entre los estudiantes peruanos una correlación positiva entre 
motivación y procrastinación académica (Grados, 2023) y una asociación significativa entre la adicción 
a las redes sociales y la procrastinación académica (Arteaga Araujo et al., 2022; Magallán Loja y Rodas 
Becerra, 2020; Matalinares et al., 2017); sin embargo, no existen investigaciones recientes que la 
investiguen en conjunto la relación entre las tres variables. Por ello, esta investigación busca abordar 
ese vacío y contribuir a profundizar el conocimiento sobre los factores que influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

Para resolver esta dificultad, la pregunta que esta investigación plantea es: ¿cuál es la relación entre 
las redes sociales, la motivación intrínseca, y la procrastinación en los estudiantes universitarios de 
una universidad privada de Lima metropolitana? 

Una de las razones por las cuales esta pregunta es relevante es porque permitirá comprender cómo la 
omnipresencia de las redes sociales entre los estudiantes universitarios puede influir en su rendimiento 
académico y su bienestar psicológico. Investigar la relación entre las redes sociales y la procrastinación 
permitirá comprender mejor cómo estas plataformas pueden afectar la productividad y la motivación 
intrínseca de los estudiantes. Por otra parte, la motivación intrínseca es esencial para el aprendizaje y 
el logro académico. Al investigar la relación entre la motivación intrínseca y la procrastinación, se puede 
determinar si las redes sociales influyen negativamente en la motivación de los estudiantes y si esto se 
correlaciona con la procrastinación en sus tareas académicas. Finalmente, la relación entre las redes 
sociales, la motivación intrínseca y la procrastinación en estudiantes universitarios es un tema actual 
y relevante en la psicología educativa. Al responder a esta pregunta de investigación, se puede generar 
conocimiento y ampliar la comprensión en este campo, lo cual puede ser útil para profesionales de la 
educación, investigadores y aquellos involucrados en el diseño de políticas educativas.



93

Facultad de Psicología
Concurso de investigación de estudiantes

Trabajo de investigación para la asignatura Metodología de la Investigación Cuantitativa a cargo de la profesora Isabel Mollá Salas. 
Autores: Jose Martin Enciso Badajos, Lesly Andrea Gallardo Grijalva y Sebastian Quijano Huancaya.

Marco teórico
Desde la psicología, el estudio de la procrastinación ha hecho uso del concepto de autorregulación, que 
se refiere a la capacidad de establecer metas, monitorear el progreso y regular el comportamiento 
para lograr un rendimiento satisfactorio (Zimmerman, 2000). Desde la teoría sociocognitiva de 
Bandura, se postula que la motivación para la autorregulación se basa en las metas personales, la 
percepción de autoeficacia y las expectativas de resultado (Panadero y Alonso-Tapia, 2014). Como se 
puede inferir a partir de esta definición, la motivación intrínseca, es decir, el tipo de motivación que 
lleva a las personas a realizar una tarea por el mero placer de llevarla a cabo y a disfrutarla sin ningún 
incentivo externo (Fishbach y Woolley, 2022), es una de las fuentes de autorregulación más eficaces 
(Çetin, 2022). Esta idea nació en parte como una respuesta a las ideas más ortodoxas del conductismo 
y las contradicciones que surgieron entre estas y la conducta real de las personas, como el hecho de 
que no todas las acciones derivan del deseo de satisfacer necesidades fisiológicas básicas y que, en 
paralelo a estas, existen necesidades psicológicas básicas a satisfacer, y el hecho de que las personas 
pueden incurrir en actividades y disfrutarlas sin la necesidad de una recompensa externa (Deci, 2004). 
Esto último es lo que plantea la teoría de la autodeterminación, que sostiene que estas necesidades 
básicas son la autonomía, la competencia y la capacidad de establecer relaciones con los demás (Ryan 
y Deci, 2001). En ese contexto, la propuesta de un tipo de motivación que no dependiera del exterior 
logró cubrir los vacíos ya mencionados en la investigación. 

En el estudio de la procrastinación, partir de esta teoría es útil, pues se ha evidenciado que los estudiantes 
que muestran niveles altos de autorregulación son también quienes tienen un mayor interés en cumplir 
sus tareas a tiempo y exigen de ellos mismos un mayor esfuerzo para llevarlas a cabo (Zarrin et al., 
2020), lo que muestra que esta puede ser una gran defensa contra la procrastinación. Por otro lado, 
se sabe también que la motivación intrínseca suele estar asociada a mayores niveles de satisfacción 
que permiten sostener mejor el buen rendimiento frente a los estudiantes con motivación extrínseca 
(Kotera et al., 2023). 

Como ya ha sido mencionado, el cada vez más extendido uso del internet ha tenido consecuencias 
grandes en los estudiantes alrededor del mundo. En cuanto al estudio de su relación con la motivación 
intrínseca y la procrastinación en el ámbito académico, existen nexos tanto directos como indirectos. 
Se han hallado correlaciones positivas entre el tiempo que los estudiantes invierten en redes sociales 
y su tendencia a la procrastinación, así como correlaciones negativas entre la motivación intrínseca 
y el uso de redes sociales (Latipah et al., 2021; Wu et al., 2020). Por otro lado, el hecho de que los 
estudiantes procrastinen puede ser no sólo explicado por la falta de motivación intrínseca respecto 
al estudio, sino que la motivación intrínseca que tienen respecto a otras actividades los puede llevar 
a posponer sus responsabilidades de manera más consciente (Shin y Grant, 2019). Esto sugiere que 
el uso del internet, dado que cuenta con la ventaja de generar interés entre los más jóvenes, puede 
ser aprovechado para aumentar la motivación intrínseca de los estudiantes y así ayudarlos a mejorar 
su capacidad de autorregulación (Sun y Gao, 2020). Sin embargo, en el caso específico de las redes 
sociales, las motivaciones que conducen a las personas a usarlas prolongadamente tienen que ver 
más con el entretenimiento y relajo que estas les proveen (Klobas et al., 2018) o pueden estar siendo 
usadas para cubrir la necesidad de mantener relaciones con los demás (Casale y Fioravanti, 2018). 
Pese a estos beneficios reportados por los usuarios, el cómo y el porqué del uso de redes sociales 
puede también generar malestares psicológicos en ellos (Kross et al., 2020), lo que plantea una 
nueva dificultad para ayudar a los estudiantes a manejar su tiempo adecuadamente, una dificultad 
que se percibe mayor cuando se tienen en cuenta las características dañinas de las redes sociales 
que buscan prolongar su uso entre los usuarios tanto como sea posible (Montag et al., 2019). Además 
de esta, se han documentado otras consecuencias problemáticas que derivan del uso prolongado de 
redes sociales, como falta de sueño, reducción en la autoestima, repetición de conductas riesgosas 
y exposición al acoso virtual (Arendt et al., 2019; Cingel et al., 2022; Dhir et al., 2023; Vanucci et al., 
2020). En los estudiantes, las consecuencias psicológicas negativas que esto trae implican un mayor 
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riesgo de rendimiento bajo y menor retención de lo aprendido (Dekker et al., 2019). En síntesis, se 
sabe que una motivación intrínseca alta predice niveles más bajos de procrastinación y también se 
sabe que esta puede aumentar a causa de las redes sociales, ya sea porque cubren la necesidad de 
relacionarse con otros o porque su uso problemático puede dañar emocionalmente a los usuarios. Sin 
embargo, las investigaciones también sugieren que el rol de los factores contextuales y los factores de 
la personalidad no puede ser ignorado en el estudio de los efectos de las redes sociales (Beyens et al., 
2020; Sirois, 2023) y es por esto que esta investigación está tomando en cuenta también la motivación 
intrínseca, pues de este modo se incluye una variable que obedece también a los factores mencionados.

Hipótesis

Se plantea como hipótesis que la relación entre la procrastinación académica, el uso de las redes 
sociales y la motivación intrínseca en los estudiantes universitarios es significativa. 

Para sustentar esa hipótesis de puede señalar que, durante los últimos años, el uso de las redes 
sociales ha evidenciado el gran impacto que tiene en los estudiantes universitarios. Hoy en día, en 
promedio una persona diariamente revisa sus redes sociales por lo menos durante dos horas (Haji 
Yagi, 2020). Partiendo de esto, es plausible suponer que en los estudiantes universitarios este puede 
ser un factor importante en sus niveles de procrastinación, los cuales han mostrado ser altos tanto 
a nivel local como internacional (Estrada Araoz et al., 2021; Mohanna Velásquez y Romero Espinoza, 
2019; Steinert et al., 2021). Dado que la motivación intrínseca puede ser un factor protector contra 
este problema (Wu et al., 2020), se puede esperar que niveles altos de esta variable estén asociados a 
niveles bajos en procrastinación y niveles bajos de adicción a las redes sociales.

Diseño metodológico
Tipo y diseño de investigación

Este estudio implica un diseño correlacional, ya que las variables que se van a evaluar serán observadas 
en su ambiente natural, sin la manipulación de ninguna de ellas. En esta medida, solo se conocerá el 
grado en el que estas variables se encuentran asociadas sin que se determine por qué (Hernández 
Sampieri et al., 2014).

Participantes

El criterio de inclusión para los participantes es que sean mayores de edad y lleven cursos de facultad. 
El muestreo será no probabilístico y por conveniencia. Es no probabilístico dado que los participantes 
no tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados, por el contrario, antes de realizar las 
pruebas, se incluirán o descartarán sujetos de acuerdo con los criterios de inclusión ya mencionados 
(Hernández González, 2021). Una ventaja de este tipo de muestreo es que no se necesita un estudio 
muy representativo de participantes de una población, sino una cuidadosa y controlada selección de 
participantes con ciertas características específicas que se han planeado previamente (Stockemer, 
2019). Por eso, se toma en cuenta a los estudiantes universitarios que han optado por participar de 
manera voluntaria en el estudio, que al ser un subgrupo de la población no depende de la probabilidad 
sino de las características de la investigación (Hernández Sampieri et al., 2014).

Para estimar el tamaño de la muestra se utilizó el programa G*power. Se planeó usar la correlación 
de Pearson a dos colas para el análisis de datos y se consideró un tamaño del efecto mediano (.30), 
un error de 0.05, una potencia de 0.80 y un valor de la hipótesis nula igual a 0. Con los parámetros 
anteriores, el programa arroja que se necesitan 84 participantes en la muestra.
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Técnicas e instrumentos 

Escala de procrastinación académica 

La escala de procrastinación académica (Busko, 1988), adaptada y validada por Trujillo Huamán 
y Noé-Grijalva (2020), cuenta con 8 ítems que conforman una escala unidimensional. El formato de 
respuesta es de tipo Likert, en el que 1 significa nunca y 5, siempre. Se obtuvieron evidencias de validez 
vinculadas a la estructura interna mediante un análisis factorial confirmatorio, del que resultaron los 
siguientes índices de ajuste: S-Bχ2/gl = 3, RMSEA = 0.048, CFI = 0.98. Finalmente, la confiabilidad de 
las puntuaciones fue analizada a través del coeficiente Omega, con el valor obtenido 0.80, que implica 
un nivel aceptable de confiabilidad (Campo y Oviedo, 2008).

Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS)

Este cuestionario, propuesto por Escurra y Salas (2014), abarca los temas de uso excesivo de las redes 
sociales y la falta de autocontrol en su uso. Consta de 34 preguntas que se responden en una escala 
Likert que va del 1 al 5, en la que 1 significa nunca y 5, siempre.

En cuanto a las evidencias de validez vinculadas a la estructura interna, primero se realizó un análisis 
factorial exploratorio, que muestra que la medida de adecuación de la muestra KMO fue de 0.95 y un 
resultado estadísticamente significativo en la prueba de esfericidad de Bartlett (p < 0.001). Luego, se 
aplicó un análisis factorial confirmatorio, a partir del cual se obtuvieron los siguientes índices de ajuste: 
S-Bχ2/gl = 1.48; GFI = 0.92; SRMR = 0.06; RMSEA = 0.04; AIC = 477.28). En cuanto a la confiabilidad, 
las puntuaciones derivadas de aplicar el cuestionario obtuvieron un valor de 0.88 para el índice de 
consistencia interna Alfa de Cronbach, que resulta aceptable (De Vellis y Thorpe, 2021).

Cuestionario de autorregulación del aprendizaje

Este cuestionario presenta una estructura bidimensional y fue adaptado y validado por Matos (2009). 
Cuenta con 14 ítems, que se dividen en dos dimensiones: Autonomía, de la pregunta 1 a 7 y Control, de 
la 8 a la 14. La escala de respuesta es de tipo Likert, con valores del 1 al 7, en la que 1 significa nada 
verdadero para mí y 7, totalmente verdadero para mí.

Se recolectaron evidencias de validez vinculadas al contenido a través del juicio de experto. Los datos 
fueron analizados a través del coeficiente V de Aiken, que obtuvo un valor global de 0.9. 

En cuanto a las evidencias de validez vinculadas a la estructura interna, estas fueron obtenidas 
mediante un análisis factorial exploratorio. Los resultados mostraron que la medida de adecuación de 
la muestra KMO fue de 0.76 y el test de esfericidad de Bartlett resultó ser estadísticamente significativo 
(p < 0.001). Posteriormente, se aplicó un análisis factorial confirmatorio, a partir del cual se obtuvieron 
los siguientes índices de ajuste: S-Bχ2/gl = 2.25, RMSEA = 0.077, CFI = 0.90. 

En cuanto a la confiabilidad de las puntuaciones, en ambas escalas, la de Control y la de Autonomía, 
se obtuvieron respectivamente valores de 0.79 y de 0.78 en el coeficiente Alfa de Cronbach, resultado 
dentro de lo aceptable (Campo y Oviedo, 2008).

Procedimiento de recolección de datos 

Para recolectar los datos de la muestra, se conversará con las autoridades de la universidad en la que 
se llevará a cabo la investigación, con la intención de obtener el permiso para hacerlo. Una vez que 
este se obtenga, se conversará con cinco profesores encargados de distintas secciones de cursos de 
Psicología durante sus horas de asesoría y se les explicará en qué consistirá el estudio. Básicamente, 
que será un trabajo de investigación del curso de metodología, que tiene como propósito analizar la 
relación de la procrastinación con el uso excesivo de las redes sociales y la motivación intrínseca. 
También, se les mencionará que la población considerada son personas de tercer ciclo en adelante, y 
que solo se les aplicará el test a las personas que sean mayores de edad. Luego, se les preguntará a los 
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profesores si pueden brindar 20 minutos de su clase de manera presencial: 10 minutos para realizar una 
explicación breve de en qué consiste el estudio y pedirles a los estudiantes su participación voluntaria 
y a quienes lo hagan se les entregará un consentimiento informado deben firmar. Por último, a los que 
han aceptado participar de manera voluntaria y cumplen con las características necesarias, se les 
entregará una hoja con las preguntas que se han seleccionado para la evaluación de las variables. Cabe 
mencionar que cada consentimiento informado presentará un código en la parte superior de la hoja, lo 
que permitirá mantener el anonimato al momento de realizar el test.

Estrategias de análisis de datos 

Para analizar los datos obtenidos, se generará una base de datos en el programa Jamovi. Después, para 
los datos categóricos (sexo y ciclo que cursan) se describirán los porcentajes de los valores obtenidos, 
mientras que para los datos cuantitativos (edad, niveles de procrastinación académica, motivación 
intrínseca y adicción a las redes sociales) se describirán las medias aritméticas y las desviaciones 
estándar. 

Para comprobar las hipótesis sobre normalidad, dado que se trabaja con una muestra que contiene 
más de cincuenta sujetos, se realizará una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En caso de 
que se encuentre que las tres variables (procrastinación académica, motivación intrínseca y adicción 
a las redes sociales) provienen de poblaciones con distribuciones normales, se usará el coeficiente de 
Pearson para analizar si existen correlaciones estadísticamente significativas entre procrastinación 
académica y motivación intrínseca, entre motivación intrínseca y adicción a las redes sociales, y 
entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica. En caso se descarte el supuesto 
de normalidad en alguna de las variables, las asociaciones se analizarán a través del coeficiente de 
correlación de Spearman.
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