
La relación entre la procrastinación y adicción al internet en estudiantes universitarios está generando un creciente interés en el ámbito de la psicología, ya que el éxito académico se relaciona
con la consciencia que se tiene respecto a accionar a lo largo de la formación, especialmente para enfrentarse a los retos que se presentan. Por un lado, la adicción al internet es un
problema común entre los estudiantes universitarios y está relacionada con un rendimiento académico más bajo (Ramos, Jadán, Paredes, Bolaños & Gómez, 2017). Asimismo, trae consecuencias
negativas en la salud mental y el bienestar de los estudiantes (Yu & Shek, 2018), tales como trastornos en el estado de ánimo, depresión (Lozano-Blasco & Cortés-Pascual, 2020), ansiedad,
déficit de atención, hiperactividad, abuso de alcohol, trastornos alimenticios (Saavedra & Aldazábal, 2021), problemas de sueño (Alimoradi et al., 2019), estrés y, en menor grado, poco
autocontrol (Romero, Martínez & Campos, 2021). De igual manera, el uso problemático del internet impacta en la motivación para aprender (Reed & Reay, 2015; Zhang, Qin, & Ren, 2018) y, por lo
tanto, en el rendimiento académico (Pedaste, Must, Silm, Täht, Kori, Leijen, & Mägi, 2015; Steinmayr & Spinath, 2009). Por otro lado, Dominguez y Campos (2017) indican que la procrastinación se ha
relacionado con el nivel de satisfacción con la vida, la felicidad, la autoeficacia y el perfeccionismo de los estudiantes. 

Se estimó que entre el 70-95% de los estudiantes universitarios han procrastinado en sus tareas (Ferrari, 2001).
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Existen diferencias entre hombres y mujeres respecto a la procrastinación académica.
Existen diferencias entre hombres y mujeres respecto a la adicción al internet. 
Existen diferencias entre diferentes grupos de edad respecto a la procrastinación
académica.
Existen diferencias entre diferentes grupos de edad respecto a la adicción al internet. 
Existe relación positiva entre la procrastinación académica y la adicción al internet en
estudiantes universitarios.
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PROPÓSITO
El presente estudio se centrará en estudiantes universitarios, dado que utilizan la mayor parte de su tiempo libre en las redes sociales, chats y otros sitios del ciberespacio que ofrecen actividades
placenteras para ellos, lo cual provoca mayores niveles de procrastinación en tareas académicas (Condori & Mamani, 2016). Por lo tanto, el propósito de la presente investigación es identificar la
relación que existe entre la procrastinación académica y la adicción al internet en estudiantes universitarios. 
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VARIABLES E INSTRUMENTOS:
La procrastinación académica se refiere a la inclinación constante o frecuente de
posponer una actividad académica, acompañada de ansiedad relacionada con la
procrastinación y un alto riesgo de quedarse rezagado en las tareas. Un comportamiento
común de procrastinación académica entre los estudiantes es esperar hasta el último
minuto para comenzar a trabajar en sus actividades o estudiar para un examen. (Álvarez,
2010). Se evaluará utilizando la versión en español de la Escala de Procrastinación
Académica (EPA) de Busko (1998) (adaptada por Álvarez, 2010). La cual incluye 16
reactivos, con cinco opciones de respuesta tipo Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi
siempre y siempre) 

La adicción a internet es un tipo de adicción comportamental no química que se
caracteriza por la incapacidad de una persona para poder desconectarse del internet
creando así una dependencia excesiva al mismo, al grado en que se generan deterioros
significativos en el área cognitiva, psicológica, física y social de la persona (Estrada et al.
2021; Condori & Mamani, 2016; Vázquez-Chacón et al. 2019).  Se evaluará por medio de la
Escala de Riesgo de Adicción-adolescente a las Redes Sociales e Internet (ERA-RSI)
desarrollada por Peris, Maganto y Garaigordobi (2018). Dicha escala se conforma de 29
ítems los cuales se ven agrupados en 4 factores (síntomas-adicción [nueve reactivos], uso-
social [ocho reactivos], rasgos-frikis [seis reactivos] y nomofobia [seis reactivos]). Las
opciones de respuesta tienen un formato tipo Likert (1= Nunca o casi nunca, 2=Algunas
veces, 3= Bastantes veces, 4= Muchas veces o siempre)

-
PARTICIPANTES: Estudiantes de nivel licenciatura provenientes de universidades públicas y
privadas, que entren el rango de edad de entre 18 y 35 años.

MUESTREO: No probabilístico por conveniencia, ya que serán los estudiantes quienes
decidan participar.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental transaccional

PROCEDIMIENTO: 
Inicialmente se elaborará el marco teórico que permita sustentar teórica y
metodológicamente la presente investigación. Asimismo, se adaptarán instrumentos que
permitan evaluar el nivel de procrastinación académica y la adicción al internet en
estudiantes universitarios. Una vez adaptados los instrumentos, se transcribirán en
formato digital para que puedan ser aplicados a través de la plataforma Survey Monkey. Se
difundirá por medio de redes sociales el estudio para que estudiantes de diferentes
universidades contesten los instrumentos. Una vez que se obtenga un número considerable
de participaciones, se analizarán las características psicométricas de los instrumentos
para definir su validez y confiabilidad. Posteriormente, se comprobarán las hipótesis
planteadas. Finalmente, se difundirá el presente estudio a través de la publicación en una
revista indexada. 

PROPUESTA DE ANÁLISIS DE DATOS:
Para analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos para identificar su validez y
confiabilidad, se llevarán a cabo análisis factoriales confirmatorios (validez) y el cálculo
del Alfa de Cronbach (confiabilidad). 
Para identificar las diferencias que existen entre hombres y mujeres respecto a la
procrastinación y la adicción al internet, se realizará un análisis estadístico a través de la
prueba paramétrica T de student. Asimismo, para identificar si existen diferencias entre
grupos de edad respecto a la procrastinación y la adicción al internet, se llevará a cabo un
análisis de varianza (ANOVA).
Finalmente, para comprobar si existe relación que existe entre la procrastinación y la
adicción al internet en estudiantes universitarios, se realizará un análisis de correlación de
Pearson.


