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Resumen 

 
Introducción. El uso de los Smartphone (SP) en la vida diaria de las personas incluye el contexto académico, lo cual 
podría asociarse a conductas incompatibles con un adecuado desempeño académico, tal como la dependencia al SP 
(DSP) y la procrastinación académica (PA). Objetivos. Analizar la diferencia de la influencia de DSP sobre la PA en 
universitarios peruanos según el sexo. Método. Se utilizaron la Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone y la 
Escala de Procrastinación académica, ambas validadas en Perú. Resultados. El modelo de regresión estructural 
evidencia que la DSP explica más varianza de la autorregulación académica en mujeres, además de un mayor 
porcentaje de varianza en postergación de actividades en los hombres. Conclusiones. La dependencia al SP ejerce 
una influencia diferencial en las dimensiones de la procrastinación académica en mujeres y hombres. 

 
Palabras clave 

 
Dependencia al smartphone; procrastinación académica; diferencias por sexo; estudiantes universitarios. 

 
Abstract 

 
Introduction. The use of Smartphones (SP) in people’s daily lives includes the academic context, which could be 
associated with behaviors incompatible with adequate academic performance, such as SP dependence (SPD) and 
academic procrastination (AP). Objectives. To analyze the difference of the influence of SDP on AP in Peruvian 
university according to sex. Method. The Dependency and Addiction to Smartphone Scale and the Academic 
Procrastination Scale were used, both validated in Peru. Results. The structural regression model evidence that the 
SPD explains more variance in academic self-regulation in females and a higher percentage of variance in 
postponing activities in males. Conclusions. SPD has a differential influence on the dimensions of academic 
procrastination among females and males. 

 
Keywords 

 
Smartphone dependence; academic procrastination; sex differences; college students. 
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Introducción 

 
En las últimas décadas, Perú ha experimentado cambios socioeconómicos, políticos, culturales y tecnológicos. De 
este modo, la prosperidad económica, la mejora de los indicadores sociales, así como la incorporación y expansión 
de las TICs dan cuenta de la importancia de este proceso. Por ello, en 2020 Perú ocupaba el quinto lugar de los países 
Latinoamericanos con más millones de usuarios (18.8) de teléfonos móviles inteligentes o Smartphones (SP)(Statista 
Research Department, 2021), aunque estos datos pueden estar influidos parcialmente por la pandemia de COVID-19, 
donde las tecnologías digitales y, en particular, de la conectividad han sido claves para el bienestar social y económico, 
siendo el reflejo de la tendencia ascendente de los últimos años con relación al uso del SP. Un estudio reciente sobre 
el empleo del SP en la región central de Perú, señaló que los jóvenes entre 17 y 24 años son los que hacen un mayor 
uso, y un 89.4% de estudiantes universitarios tenía un SP (Orosco-Fabián et al., 2020), sin distinción significativa entre 
mujeres y hombres. 

 
En este orden de ideas, el empleo que hace el alumnado del SP en la educación superior es diverso, ya que, aunque 
frecuentemente se utiliza para el ocio y diversión personal (Maldonado & Peñaherrera, 2014), cada vez más se integra 
en las prácticas educativas por parte del profesorado (Silva & Martínez, 2017) y del alumnado (Orosco-Fabián et al., 
2020), lo que se acrecentó durante los dos últimos años a raíz de la pandemia por la COVID19. En ese sentido, los 
estudiantes universitarios invierten el tiempo en buscar, almacenar y compartir información desde el SP, participar 
en línea o crear contenidos digitales entre otras tareas que favorecen competencias académicas (Bonilla et al., 2018). 
Sin embargo, no siempre se hace uso adecuado, correcto o beneficioso del SP ya que en muchos casos ha generado 
adicción, dependencia o uso problemático del dispositivo móvil (Jasso et al., 2017; Romero-Rodríguez et al., 2021). 

 
La dependencia al SP hace referencia a un uso generalizado del SP en un tiempo mayor del habitual y que sustituye 
a otras actividades, experimentando además una pérdida de control entre otras situaciones complicadas que no 
permiten la normalización durante el ciclo de retroalimentación de la conducta adictiva (Aranda et al., 2017). Cabe 
precisar que aunque no exista consenso sobre el uso adecuado de los términos, algunos autores consideran que para 
hablar de adicción o uso problemático al SP deben concurrir las siguientes situaciones: mucho tiempo invertido en su 
uso (Vally & Hichami, 2019) de forma que se altera el desarrollo normal de actividades familiares, sociales y labora- 
les; dependencia emocional que se manifiesta cuando las vivencias del mundo online adquieren más importancia y 
protagonismo que las actividades offline (Aranda et al., 2017); un deterioro funcional asociado al uso del SP (Tateno 
et al., 2019); conducta compulsiva (Lee et al., 2016) y síndrome de abstinencia (Elhai et al., 2019). De este modo, para 
hablar de conductas patológicas en el uso del SP, las situaciones descritas deben darse de forma simultánea, y lo que 
determinará la consideración de uso problemático o adicción será la intensidad y persistencia en la experimentación 
de dichos síntomas (Kardefelt-Winther et al., 2017). Si bien todavía la adicción al SP no está incluida en los manuales 
diagnósticos, el propio DSM considera que existe evidencia científica suficiente sobre el tema como para que esto 
cambie en los próximos años. 

 
Existe el debate sobre qué es exactamente lo que produce la adicción o dependencia, si el SP (como instrumento) o 
las aplicaciones y funciones que el SP ofrece (App de entretenimiento, redes sociales, App compra y venta, etc.). Las 
investigaciones previas realizadas concluyen que ambas son potencialmente adictivas, pero establecen una diferen- 
cia al respecto. De un lado, la dependencia al SP como instrumento (Thomée et al., 2010; Pedrero et al., 2012), que 
se produce cuando la persona siente una fuerte sensación de ansiedad y malestar si no tiene su dispositivo a mano. 
De otro lado, la dependencia a las diferentes funciones del SP (Jeong et al., 2016), que han sido estudiadas de forma 
independiente y que, habitualmente, van acompañadas de otro tipo de conductas compulsivas como el juego pato- 
lógico, oniomanía, etc. 

 
Entonces, la dependencia al SP usualmente se inicia con el uso inofensivo y moderado del dispositivo, cuya frecuencia 
va aumentando mientras se usa para la comunicación con amigos o familia, lo cual podría desembocar en un uso 
excesivo del mismo que afecta la capacidad para controlar los horarios o tiempos. Por ese motivo, el uso excesivo 
del SP genera cambios conductuales y modificaciones en las dinámicas interpersonales (Gaspar, 2016; Pari-Ccama, 
2019), además de impactar significativamente en el rendimiento laboral (Gamero et al., 2016) y académico (Çebi et 
al., 2019; Prabu et al., 2015; Kim et al., 2017), generando algunos problemas como la procrastinación académica (PA) 
en universitarios (Yang et al., 2019). 
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La procrastinación académica (PA) se define como la acción de retrasar de forma voluntaria e innecesaria la realiza- 
ción de tareas trayendo como consecuencia el malestar subjetivo (Dominguez-Lara, 2016). La PA tiene dos compo- 
nentes, la postergación de actividades y la autorregulación académica (Dominguez-Lara et al., 2014; Moreta-Herrera 
& Durán-Rodríguez, 2018). La postergación de actividades representa las acciones que realiza la persona para demo- 
rar la ejecución de las tareas a realizar; y la autorregulación académica se enfoca en aquellas conductas orientadas a 
las metas y la planificación de acciones (Steel, 2007) y las fallas en este proceso son el núcleo de la conducta procras- 
tinadora (Steel, 2007; Steel, & Ferrari, 2013). 

 
Una causa reciente que ha generado mayor presencia de PA en estudiantes universitarios es el uso del internet, 
siendo un medio donde éstos invierten gran parte de su tiempo (Ramos-Galarza et al., 2017). Por otro lado, los es- 
tudiantes con mayores niveles de procrastinación utilizan la mayoría de su tiempo libre en la navegación de redes 
sociales, chats y otros lugares del ciberespacio que ofrecen actividades placenteras (Lachmann et al., 2016). Se puede 
concluir que, al no tener una buena autorregulación académica, el alumnado posterga sus tareas y dedica el tiempo 
en que debería realizar dichas tareas al uso de redes sociales principalmente mediante el SP. De esta manera, la PA 
se relaciona con un mayor consumo de TICs, es decir, se dedica un mayor tiempo a internet, redes sociales, a los que 
se acceden no solamente por una computadora o una laptop, sino también por medio de los SP. En tal sentido, los 
estudiantes que usan de forma desmedida el SP suelen retrasarse en la presentación de tareas, lecturas, perder pla- 
zos de trabajos o ejecutarlos con poco tiempo de anticipación (Kağan et al., 2010), lo cual afecta su vida académica. 

 
De hecho, se ha visto que la relación entre la procrastinación y la dependencia al SP está mediada por las distracciones 
cognitivas (Hong et al., 2021) y el estrés (Yang et al., 2020). Ante ello, se explica que los estudiantes que perciben más 
estrés tienen más probabilidad de utilizar el SP para distraerse y así sentirse más relajados, lo que a su vez incrementa 
el tiempo en el dispositivo, en lugar de ocuparlo en actividades académicas, reduciendo la autorregulación y una ma- 
yor postergación de actividades (Wang et al., 2019). Asimismo, la conducta de revisar constantemente aplicaciones 
(e.g., Facebook) se asocia directamente con la procrastinación académica (Meier et al., 2016), desembocando en un 
menor rendimiento académico (Qaisar et al., 2017; Tian et al., 2021), incluyendo problemas psicológicos y físicos (Cui 
et al., 2021; Geng et al., 2021; Mei et al., 2022). 

 
Diferencias según sexo 

 
La evidencia empírica no muestra resultados concluyentes respecto a la incidencia de la dependencia al SP en función 
del sexo. Así, mientras que unos estudios reflejan una mayor predisposición por parte de las mujeres (Fischer-Grote 
et al., 2019; Aranda et al., en prensa; Tangmunkongvorakul et al., 2020), otros estudios concluyen que los hombres 
presentan un nivel superior de dependencia al SP (Cerro et al., 2020; García-Domingo et al., 2020; Lu-Ying, 2019; Váz- 
quez-Chacón et al., 2019), y en un punto intermedio se hallan estudios que concluyen que el sexo no es determinante 
(Chen et al., 2017; Romero & Aznar, 2019). En el contexto peruano el análisis de esta problemática en función del sexo 
es escaso, ya que solo un estudio apunta a las mujeres como más proclives a desarrollar un uso problemático del SP 
(Flores et al., 2019). En definitiva, la diversidad de hallazgos se podría deber a los rangos de edad analizados o a los 
distintos contextos estudiados. 

 
Más allá de la incidencia de conductas adictivas, existen diferencias en cuanto a los elementos motivadores de uso del 
SP entre hombres y mujeres, así como una mayor conciencia de la problemática de su uso por parte de las mujeres 
(Carbonell et al., 2012; Lee et al., 2016). Por ejemplo, se reporta una asociación negativa significativamente más alta 
entre satisfacción con la vida y uso problemático de internet en mujeres que en hombres (Lachmann et al., 2016). 
También se encontró que las mujeres usan el SP para la expresión y comunicación de emociones (Beranuy et al., 
2009) en redes sociales y funciones de comunicación con una mayor exposición de sus vidas mediante fotografías y 
videos (Chen et al., 2017; Sabater & Fernández, 2015). Por su parte, los hombres gastan más dinero en aplicaciones 
(Cerro et al., 2020) e invierten más tiempo en juegos y acceso a contenido adulto (Carbonell et al., 2018), así como 
a reproducción de videos y música (Chen et al., 2017). Por lo expuesto, la mayor prevalencia de dependencia al SP 
reportada en mujeres podría deberse a su uso ligado a la comunicación, ya sea al establecimiento o mantenimiento 
de relaciones (Carbonell et al., 2018). 
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Con respecto a las diferencias en PA según el sexo, los estudios tampoco son concluyentes, ya que algunos indican 
que no existen diferencias (Lai et al., 2015; Mahasneh et al., 2016; Moreta-Herrera et al., 2018; Özer, 2011; Zhou, 
2020), y en otros estudios los hombres presentan más conductas procrastinadoras (Araoz et al., 2020; Khan et al., 
2014; Mandap, 2016; Mejía et al., 2020; Olea & Olea, 2015; Özer et al., 2009). En el contexto peruano los estudios 
que abordan diferencias según sexo son escasos, y los hallazgos disponibles indican que los hombres postergan más 
y son menos autorregulados que las mujeres (Dominguez-Lara et al., 2019; Dominguez-Lara & Campos-Uscanga, 
2017). Del mismo modo que la DS, las diferencias podrían apreciarse en función de aquellas variables relevantes para 
su génesis y mantenimiento. 

 
En este orden de ideas, los hombres que procrastinan tienen miedo a pedir ayuda y a organizarse, experimentan más 
ansiedad ante los exámenes y durante la clase (Rodarte-Luna & Sherry, 2008), así como rebelión contra el control de 
sus actividades (Özer et al., 2009), mientras que las mujeres procrastinan por temor a fallar (Özer et al., 2009). Del 
mismo modo, existe evidencia complementaria de mayor impulsividad (Strüber et al., 2008) y del uso de estrategias 
de afrontamiento menos saludables en los hombres (Lachmann et al., 2016). Asimismo, en cuanto a la personalidad, 
el rasgo conciencia influye negativamente sobre la conducta procrastinadora en las mujeres y el neuroticismo lo hace 
de manera positiva (Dominguez-Lara et al., 2019; Zhou, 2020), mientras que en los hombres solo influye positivamen- 
te la extraversión (Dominguez-Lara et al., 2019). 

 
El presente estudio 

 
Si bien la información obtenida en las investigaciones revisadas previamente es relevante para establecer estrategias 
socioeducativas y sociosanitarias para la prevención de la dependencia al SP y sus consecuencias, para avanzar en el 
conocimiento resulta fundamental evaluar la influencia de la dependencia al SP sobre la procrastinación académica, 
prestando especial atención a la posible prevalencia de diferencias de sexo, dado que de esa manera las intervencio- 
nes podrían enfocarse en los aspectos más relevantes para cada grupo. A su vez, es importante debido a las conse- 
cuencias que pueden tener a medio o largo plazo en los estudiantes a nivel académico, social y personal. 

 
Con base en lo argumentado, el objetivo fue analizar si la influencia de la dependencia al SP sobre la PA en universi- 
tarios peruanos es diferente entre hombres y mujeres. Si bien es probable una influencia negativa de la DS sobre la 
autorregulación académica y positiva sobre la postergación de actividades, se espera que la influencia negativa sobre 
la autorregulación académica sea mayor en las mujeres (hipótesis 1), mientras que la influencia positiva sobre la pos- 
tergación de actividades sería mayor en los hombres (hipótesis 2). 

 

Método 

Diseño 

Se trata de un diseño explicativo en el que se analiza la influencia de una variable sobre otra bajo un enfoque orienta- 
do a las variables latentes (Ato et al., 2013). 

 

Participantes 

En el presente estudio participaron 463 estudiantes (76.7% mujeres) peruanos de psicología de entre el I y XI ciclo, 
cuyas edades oscilan entre 17 y 47 años (M = 21.70, DT = 4.24), los cuales fueron seleccionados de manera no pro- 
babilística. Del total el 79% residían en la ciudad de Cajamarca, 4% en La Libertad, el 2.8% en Lima, el 14.2% restante 
vivían en otras ciudades del país. El 88.88% eran solteros, 3.20% casados y el 7.92% restante, convivientes; además el 
87.17% no tenía hijos y el 78.63% no trabajaba. 

 
Instrumento 

 
Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS; Aranda et al., 2017). La versión peruana (Sánchez-Villena et 
al., 2021) evalúa la dependencia al smartphone de manera unidimensional con 23 ítems cuyo rango de respuesta van 
desde Totalmente en desacuerdo (1) hasta Totalmente de acuerdo (5). Con los datos del presente estudio se encon- 
traron indicadores favorables de confiabilidad tanto en hombres (α = .896) como en mujeres (α = .912), además de 
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índices de ajuste aceptables para el modelo unidimensional con la muestra total (CFI = .938; RMSEA = .064; IC 90% 
.059- .070; WRMR = 1.222). 

 
Escala de Procrastinación Académica (EPA; Busko, 1998). La versión adaptada para universitarios peruanos (Domin- 
guez-Lara et al., 2014) evalúa la PA considerando dos dimensiones, la Postergación de actividades (tres ítems) y Au- 
torregulación académica (nueve ítems). Los ítems están escalados en formato Likert con cinco opciones de respuesta 
(desde Nunca hasta Siempre). Con los datos del presente estudio se encontraron indicadores favorables de confiabi- 
lidad tanto en autorregulación académica (αhombres = .797; αmujeres = .818) como en postergación de actividades (αhombres 

= .653; αmujeres = .767), así como adecuados índices de ajuste para el modelo de dos dimensiones con la muestra total 
(CFI = .934; RMSEA = .101; IC 90% .090- .112; WRMR = 1.369). 

 
Procedimiento 

El estudio se desarrolló en diferentes etapas. En primer lugar, se solicitó la aprobación del proyecto de investigación 
por la universidad en donde se recopilaron los datos. Luego, se administraron las pruebas, las cuales contenían, en 
la primera hoja, un consentimiento informado que fue firmado por los estudiantes que aceptaron formar parte de la 
investigación. 

 

Análisis de datos 

De forma preliminar al análisis principal se reportaron los estadísticos descriptivos (media y desviación típica), así 
como una aproximación de los datos a la normalidad univariada por medio de los estadísticos de dispersión (asimetría 
y curtosis) de cada una de las variables de estudio. Por otro lado, se analizó la normalidad multivariada mediante el 
coeficiente G2 de Mardia (< 70; Rodríguez & Ruiz, 2008). 

 
Luego, se estimó la confiabilidad de las puntuaciones con el coeficiente α en hombres y mujeres, y con el fin de 
evidenciar su equivalencia se utilizó un método para comparar coeficientes alfa basados en el intervalo de confianza 
(IC) de la diferencia entre coeficientes (Dominguez-Lara et al., 2017), y posteriormente se analizó la diferencia entre 
grupos en las dimensiones de la DS y de la PA con el estadístico d (Cohen, 1992): ≤ .20, diferencia insignificante; entre 
.20 y .50, pequeña; entre .50 y .80, moderada; y > .80, grande. 

 
Para el contraste de las hipótesis de estudio se implementó un modelo de regresión estructural que evaluó la inva- 
rianza de la influencia de la DS sobre las dimensiones de la PA entre hombres y mujeres (Figura 1): 

 

 
 

Figura 1. Representación del modelo explicativo de la influencia de la DS sobre la PA. Nota: Por simplicidad, no se 
colocaron los ítems en la figura 
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Como paso preliminar al análisis del modelo estructural presentado, fue evaluado un modelo oblicuo que analiza de 
forma conjunta las dimensiones de la EPA y la EDAS (Kline, 2016), tanto en hombres como en mujeres, con el método 
de estimación mínimos cuadrados ponderados con varianza ajustada (WLSMV) con base en matrices policóricas. El 
modelo oblicuo se valoró según la magnitud del CFI (> .90; Marsh et al., 2004) y del límite superior del IC del RMSEA 
(< .10; West et al., 2012). 

 
Luego, la invarianza de medición entre hombres y mujeres de las dos escalas (EDAS y EPA) y del modelo oblicuo se 
valoró de forma gradual iniciando con la equivalencia del modelo propuesto (configural), de las cargas factoriales 
(métrica) y de los thresholds (fuerte) (Pendergast et al., 2017), y la evidencia favorable de cada etapa se determinó 
por medio de la variación en la magnitud de los índices de ajuste entre modelos: existe ausencia de invarianza de 
medición si ΔCFI <-.01 y ΔRMSEA ≥ .01 (Chen, 2007). Asimismo, se compararon los modelos con base en su variación 
en el estadístico χ2 (Asparouhov & Muthén, 2006), y si el cambio de un modelo a otro es estadísticamente significativo 
indica que podría no cumplirse el supuesto de invarianza. 

 
Luego de comprobar la invarianza de medición, se evaluó el modelo explicativo (figura 1) en hombres y mujeres, y 
para ello se valoró el coeficiente de determinación (R2) que cuantifica la varianza de las dimensiones de la PA explicada 
por la DS. Para los fines de esta investigación, se analizó la influencia desde un enfoque de magnitud del efecto: un 
R2 menor que .02 se consideró insignificante, entre .02 y .13, pequeño, entre .13 y .26 moderado, y mayor que .26, 
grande (Ellis, 2010). 

 
Por último, la invarianza estructural del modelo comenzó con un análisis factorial multigrupo sin restricciones de 
igualdad (modelo base no restricto), y luego se igualaron estadísticamente los coeficientes estructurales de influencia 
(e.g., que la influencia de DS sobre autorregulación académica sea similar en ambos grupos) generando así un mo- 
delo restricto. Los dos modelos (con y sin restricciones) también se compararon con base en su variación en el esta- 
dístico χ2 (Asparouhov & Muthén, 2006), ya que si el cambio del estadístico de un modelo a otro es estadísticamente 
significativo, indicaría que la influencia de la DS sobre las dimensiones de la PA es distinta entre hombres y mujeres. 

 
Los análisis fueron ejecutados con el programa Mplus versión 7 (Muthén & Muthén, 1998–2015). 

 
Consideraciones éticas 

 
La ejecución del estudio no presentó ningún riesgo para los participantes, siguiendo así las pautas del código de ética 
del Colegio de Psicólogos del Perú y la declaración de Helsinki. En ese sentido, primero se solicitó la autorización a 
la universidad de procedencia de los participantes para evaluar a los estudiantes. Luego, se les administró los ins- 
trumentos de recolección de datos. En la primera página se presentó un consentimiento informado en el cual se les 
indicó el objetivo de la investigación, así también se mencionó que la participación es totalmente voluntaria, anónima 
y que las respuestas serían confidenciales, además de ser utilizadas con fines netamente académicos. 

 
Resultados 

 
Análisis Descriptivo y de confiabilidad 

 
Las variables estudiadas se aproximan de forma razonable a la normalidad univariada según sus magnitudes de asi- 
metría y curtosis (Tabla 1), aunque la normalidad multivariante no logró cumplirse debido a la magnitud del coefi- 
ciente de Mardia (G2 = 179.179). Si bien, no se observaron diferencias en cuanto al nivel de DS (d < .20), sí se vio que 
los varones postergan más y las mujeres tienen mayor autorregulación académica (Véase Tabla 1). Con relación a la 
confiabilidad de las puntuaciones, las estimaciones alcanzaron magnitudes aceptables en la mayoría de los casos (α = 
.70), y no difieren entre sexos (el IC de la diferencia prácticamente incluye a cero en todos los casos). 
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Tabla 1. Análisis descriptivo y comparativo de las variables 

 
 

  
Estadísticos 
descriptivos 

 Estadísticos 
de 

distribución 

 Diferencia de M   
Confiabilidad 

Dependencia al 
SP 

 
M DT 

 
g1 g2 

 t d 
 

α ICdif 

 H 58.71 14.00  0.34 0.65  1.759ns  
0.16 

 0.896  
-.05, .01  M 55.84 15.09  0.24 -0.03   0.912 

             

Procrastinación 
académica 

            

PA H 8.98 2.13  0.48 0.41  2.217*  
0.24 

 0.653  
-.26,-.01  M 8.41 2.40  0.10 0.20   0.767 

             

AA H 32.12 4.84  -0.17 0.66  -2.351*  
0.28 

 0.797  
-.09, .04  M 33.55 5.23  -0.48 0.34   0.818 

 
Nota: M: Media; DT: Desviación típica; g : asimetría; g : curtosis; ns: no significativo; *: p < .05; d: d de 

Cohen; α: alfa de Cronbach; H: hombres; M: mujeres; PA: postergación de actividades; AA: 
autorregulación académica 

 
 

 
Invarianza del modelo de regresión estructural 

 
De forma preliminar, se cumplió de forma aceptable el supuesto de invarianza de medición entre hombres y mujeres 
de la medida de procrastinación académica (Tabla 2, sección A) y de dependencia al smartphone (Tabla 2, sección B). 
Luego se encontró que el modelo oblicuo tiene índices de ajuste aceptables en hombres y mujeres (Tabla 2, sección 
C), la correlación interfactorial fue significativa y moderada, y la confiabilidad de constructo fue aceptable para todas 
las variables (Tabla 3). Luego, en cuanto al análisis de invarianza, la variación entre el CFI y RMSEA de los modelos 
anidados informan de evidencia favorable para el cumplimiento de la invarianza de medición (Tabla 2, sección D). 
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Tabla 2. Análisis de invarianza de medición y estructural 

χ2 (gl) CFI RMSEA (IC 90%) WRMR ΔCFI ΔRMSEA Δχ2 (p-valor) 
 

Sección A: Invarianza de medición- EPA 
 

Varones 135.010 (53) .871 .120 (.095, .145) 1.000 - - - 

Mujeres 263.415 (53) .936 .106 (.093, .119) 1.285 - - - 

Configural 380.258 (106) .932 .106 (.094, .117) 1.631 - - - 

Métrica 331.201 (118) .947 .088 (.077, .100) 1.791 .015 -.018 25.372 (.013) 

Fuerte 368.163 (153) .947 .078 (.068, .088) 1.765 .000 -.010 55.490 (.015) 
 

Sección B: Invarianza de medición- EDAS 
 

Varones 390.739 (230) .894 .080 (.067, .094) 1.035 - - - 

Mujeres 549.176 (230) .944 .063 (.056, .069) 1.111 - - - 

Configural 895.011 (461) .937 .064 (.058, .070) 1.519 - - - 

Métrica 750.592 (484) .961 .049 (.042, .055) 1.740 .024 -.015 37.878 (.026) 

Fuerte 939.310 (550) .943 .055 (.049, .061) 1.664 -.018 .006 124.661 (.008) 
 
 
 

Sección C: Modelo oblicuo 
 

Varones 783.593 (557) .871 .061 (.051, .071) 1.118 - - - 
Mujeres 1023.276 (557) .939 .049 (.044, .053) 1.185 - - - 

 

Sección D: Invarianza de medición (modelo estructural) 
 

Configural 1735.671 (1115) .930 .049 (.045, .053) 1.630 - - - 

Métrica 1672.976 (1150) .941 .044 (.040, .049) 1.781 .011 -.005 61.102 (.004) 

Fuerte 1831.926 (1247) .934 .045 (.041, .049) 1.725 -.007 .001 164.574 (< .001) 
 

Sección E: Invarianza estructural 
 

ME varones 783.593 (557) .871 .061 (.051, .071) 1.118 - - - 

ME mujeres 1023.276 (557) .939 .049 (.044, .053) 1.185 - - - 

ME no restricto 1735.671 (1115) .930 .049 (.045, .053) 1.630 - - - 

ME restricto 1717.902 (1117) .930 .049 (.045, .053) 1.665 .000 .000 5.672 (.059) 
Nota: IC: intervalo de confianza; gl: grados de libertad; *: p < .05; ME: Modelo estructural 

 

Tabla 3. Correlaciones entre variables latentes del modelo oblicuo y confiabilidad del constructo 
 1 2 3 

1. DS 1 -.423 .329 

2. Autorregulación -.254 1 -.502 

3. Postergación .503 -.437 1 
 

Confiabilidad del constructo (ω) 
 

Varones .919 .832 .723 

Mujeres .931 .861 .866 
Nota: Por debajo de la diagonal: valores hallados en varones; por encima 

de la diagonal: valores hallados en mujeres 
 

Posteriormente, el modelo estructural (Figura 1) se analizó por separado en hombres y mujeres y se obtuvieron índi- 
ces de ajuste aceptables (Tabla 2, sección E). Luego, al evaluar la equivalencia del modelo estructural (Figura 2) entre 
hombres y mujeres los índices de ajuste fueron adecuados también (Tabla 2, sección C), y para terminar se igualaron 
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mujere
 

hombres 

mujere
 

hombres 

 
estadísticamente los parámetros del modelo en cada grupo (modelo restricto) y se comparó con el modelo no res- 
tricto y no se hallaron diferencias estadísticas entre ambos (Tabla 2, sección E). Sin embargo, desde un enfoque de 
magnitud del efecto, existen algunas diferencias, ya que la DS explica moderadamente la autorregulación académica 
en mujeres (R2 > .13) mientras que en los hombres la influencia fue pequeña (R2 < .13). En cuanto a la pos- 
tergación de actividades, en mujeres la influencia fue pequeña (R2 < .13), en contraste con el grupo de hombres 
donde fue moderada (R2 > .13) (Véase la Figura 2). 

 
 
 

 

 
Figura 2. Parámetros del modelo estructural en hombres (izquierda) y mujeres (derecha). ***p < .001, **p < .01 

 
Discusión 

 
El uso de los dispositivos electrónicos es cada vez mayor en los diferentes ámbitos de la vida de los individuos, inclu- 
yendo el académico, y aunque la inclusión de los SP en el proceso enseñanza-aprendizaje tiene mayor cabida sobre 
todo en la actualidad, su uso podría representar un obstáculo para el logro de los objetivos al incentivar conductas 
poco favorables como la PA. Asimismo, el comportamiento observado en hombres y mujeres podría sugerir alguna 
diferencia en cuanto a la influencia de la DS sobre la PA, por lo que el objetivo del presente estudio fue analizar dichas 
diferencias. 

 
En ese sentido, se observa que los hombres no difieren de las mujeres en cuanto a la DS, lo que discrepa con un sector 
de la literatura especializada (Cerro et al., 2020; García-Domingo et al., 2020; Lu-Ying, 2019; Vázquez-Chacón et al., 
2019), así como del estudio peruano (Flores et al., 2019), aunque coinciden con otro grupo de investigaciones (Chen 
et al., 2017; Romero y Aznar, 2019), lo que ameritaría estudios posteriores que permitan confirmar estos hallazgos. 
En cuanto a las diferencias con relación a las dimensiones de la PA (autorregulación académica y postergación de 
actividades), los resultados son más coherentes tanto con la literatura internacional (Araoz et al., 2020; Khan et al., 
2014; Mandap, 2016; Mejía et al., 2020; Olea & Olea, 2015; Özer et al., 2009), como con los estudios peruanos donde 
se indica que los hombres son menos autorregulados y postergan más que las mujeres (Dominguez-Lara et al., 2019; 
Dominguez-Lara & Campos-Uscanga, 2017), y aunque los hallazgos discrepan de otro grupo de estudios (e.g., Lai et 
al., 2018) donde se indica que no existen diferencias, los hallazgos preliminares en muestras peruanas favorecerían 
el argumento de las diferencias significativas. En este sentido, estos resultados preliminares sirven para consolidar y 
brindar evidencia acumulada sobre las diferencias entre hombres y mujeres con relación a la PA. 
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Con respecto al objetivo central del estudio, se encontró que la DS produce un menor comportamiento académi- 
co autorregulado y una mayor dilación en cuanto a la realización de las actividades académicas en los estudiantes 
encuestados, lo que va en concordancia con la evidencia previa que sugiere una influencia directa de la DS sobre la 
PA (Kağan et al., 2010; Lachmann et al., 2016; Ramos-Galarza et al., 2017). Por este motivo, es posible que el mayor 
tiempo empleado por las personas con DS y su imposibilidad de controlar sus conductas (necesidad incontrolable 
de revisar sus redes sociales, los mensajes recibidos, responder los mensajes, etc.) consuma el tiempo destinado a 
la realización de actividades académicas. Por otro lado, la falta de autorregulación conductual podría ser un proceso 
subyacente a ambos tipos de conducta, el uso impulsivo y no planificado del SP, así como de la incapacidad de plani- 
ficar y conseguir llevar a cabo las tareas académicas. En ambos casos, la falta de autorregulación emocional, conduc- 
tual y autoeficacia podrían hacer que las personas perciban las tareas académicas como estresantes y sustituyan esas 
actividades displacenteras por otra que genere gratificación como el uso del SP. 

 
Si bien el patrón de influencia es el esperado, se encontraron resultados diferentes a lo hipotetizado en cuanto al sexo. 
Por un lado, la magnitud de la influencia de la DS sobre la autorregulación académica fue mayor en las mujeres, lo que 
indica que las mujeres que presentaban un uso más problemático del SP (definido por el tiempo invertido, craving, 
interferencia con la vida diaria) tuvieron mayores dificultades para organizar las tareas y planificar el curso de acción 
para desarrollarlas que los hombres. Por otro lado, la influencia de la DS sobre la postergación de actividades fue ma- 
yor en los hombres. Es posible que estas diferencias puedan explicarse, al menos en parte, por el tipo de uso del SP 
que hacen mujeres y hombres. Mientras que las mujeres parecen hacer un uso más social orientado al mantenimien- 
to de relaciones de amistad (Carbonell et al., 2018; Chen et al., 2017), los hombres emplean el SP para fines más indi- 
viduales como navegar por Internet. Las conductas asociadas a las interacciones sociales se desarrollan normalmente 
a través de las redes sociales y aplicaciones de comunicación instantánea; estos comportamientos implican responder 
a conversaciones, reaccionar ante fotografías o comentarios, o verificar respuestas de otras personas. Estas cibercon- 
ductas son altamente reforzantes y difíciles de demorar, especialmente en las personas con uso problemático del SP, 
lo que generaría conductas más impulsivas y menos autorreguladas (de Sola-Gutiérrez et al., 2013) que afectarían 
negativamente a la autorregulación académica en las participantes. En estudios previos, aunque sin aportes sobre 
el efecto diferencial atendiendo al sexo, encuentran que cuando el uso de las redes sociales es problemático (e.g., 
constante preocupación y pensamiento en las redes sociales, importante cantidad de tiempo invertido) se perjudica 
la autorregulación respecto a temas académicos (e.g., disminuye la capacidad de establecer objetivos en el apren- 
dizaje y controlar la motivación) (Aznar-Díaz et al., 2020; Chinaza et al., 2020). Por su parte, el uso de Internet se ha 
encontrado asociado a la postergación de actividades, en este caso, la interferencia del empleo individualizado del SP 
no se materializaría a través de la falta de regulación, si no del aplazamiento de las tareas mientras dura la conducta 
de “navegar” por el ciberespacio (Aznar-Díaz et al., 2020; Chinaza et al., 2020). 

 
Con relación a las implicaciones prácticas de los resultados, las diferencias halladas tanto al nivel de variables indivi- 
duales (DS y PA) como con relación a la influencia de la DS sobre la PA permiten sugerir estrategias de intervención 
sobre el uso del SP (e.g., Lan et al., 2018) más focalizada en los hombres, dado que presentan mayores indicadores de 
riesgo: mayor DS que incrementa la probabilidad de las conductas procrastinadoras, menos conducta autorregulada, 
y mayor dilación de actividades. Este tipo de estrategias tendrían que ir dirigidas a la prevención (Cuesta & Menéndez, 
2009) y hacer hincapié por ejemplo es aspectos como la toma de decisiones (Mogedas-Valladares & Alameda, 2011; 
Ruiz-Olivares et al., 2011), ya que una decisión apropiada ante un uso más o menos intensivo de internet, puede evi- 
tar una dependencia futura. De este modo, se resalta la importancia de un uso adecuado del SP como factor protector 
de la PA, ya que controlar su uso reducirá la prevalencia de PA, la cual está aumentando recientemente debido a un 
uso descontrolado del internet (Hayat et al., 2020). Por otro lado, si bien los resultados son relevantes y servirán para 
orientar las decisiones de los gestores de las instituciones educativas, la magnitud de la influencia podría ser mayor 
debido a que durante la pandemia por la COVID-19 el uso de dispositivos electrónicos aumentó exponencialmente 
en todos los niveles educativos, por lo que sugerir estrategias para prevenir el abuso del SP mejorará el proceso de 
aprendizaje-enseñanza en las universidades. 

 
La interpretación de los resultados debe hacerse con cautela considerando algunas limitaciones asociadas al estu- 
dio. El tipo de diseño empleado, análisis de la influencia de una variable sobre otra bajo un enfoque orientado a las 
variables latentes no permite el establecimiento de causalidad entre las variables. Si bien una parte considerable de 
la literatura existente (e.g., Ramos-Galarza et al., 2017) – y los resultados del presente estudio- apuntan a que el uso 
problemático del SP produce una mayor PA, existe otra forma de explicar la relación entre las dos variables; y es que 
aquellas personas con una mayor tendencia a la PA hagan un uso más extenso e intenso del SP como una forma de 
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emplear el tiempo para demorar sus tareas académicas (e.g., Lachmann et al., 2016). Además, el muestreo intencio- 
nal, junto con la homogeneidad de la muestra (compuesta por estudiantes universitarios de la titulación de psico- 
logía), puede comprometer la generalización y representatividad de los presentes hallazgos. Esto es especialmente 
importante cuando se compara con las técnicas de muestreo probabilístico diseñadas para reducir los sesgos. Sin 
embargo, las desventajas del muestreo intencional pueden atenuarse según el marco teórico y empírico, los objetivos 
y la naturaleza del estudio, y el grado de homogeneidad o heterogeneidad de los datos (Sharma, 2017). Tal y como se 
ha señalado en la introducción y discusión, el uso problemático del SP, y la interferencia en las actividades académi- 
cas, puede haberse incrementado como consecuencia de su mayor utilización durante la pandemia. Esto haría que, al 
tratarse de un estudio transversal, los resultados podrían estar reflejando una tendencia temporal asociada a una ex- 
periencia vital excepcional como la vivida. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el uso del estadístico χ2 como 
criterio de valoración de modelos podría traer controversias, ya que su comportamiento es inestable considerando el 
tamaño muestral, ya que en muestras menores que 200 personas podría dar evidencia favorable a malos modelos, y 
con muestras grandes podría rechazar modelos bien especificados (Singh et al., 2016), por lo que la decisión final en 
torno a la invarianza de medición se tomó considerando las variaciones del CFI y RMSEA. 

 
Se concluye la existencia de una relación directa entre DS y PA con efectos diferenciales en función del sexo. En este 
sentido, las intervenciones con estudiantes mujeres deben poner el foco de atención en el incremento de habilidades 
orientadas a la organización y planificación del curso de acción, mientras que la prioridad estratégica con estudiantes 
varones se debe orientar a la minimización de la postergación de actividades académicas, siendo el eje transversal de 
todas las actuaciones la DS y sus riesgos a nivel académico. Resulta fundamental implicar a la comunidad educativa en 
estas actuaciones de prevención, detección y minimización del riesgo de DS. En definitiva, es necesario hacer visibles 
los riesgos asociados a un uso excesivo o problemático del SP no solo en los ámbitos personal y social, sino también en 
el académico. En este sentido y teniendo en cuenta la generalización e incremento del uso de dispositivos inteligentes 
como consecuencia de la COVID-2019, resulta fundamental indagar en las oportunidades y amenazas que plantea 
su uso en el contexto educativo. Se podrán, así, desarrollar proyectos docentes innovadores que aprovechen las po- 
tencialidades de la gamificación y el uso de redes sociales con fines educativos (creatividad, dinamismo, motivación, 
entre otros) y minimicen los riesgos evidenciados en el presente trabajo (procrastinación académica y dependencia 
al smartphone, entre otros). 

 
Se plantean las siguientes recomendaciones de cara a la continuidad de esta línea de investigación. En relación con 
los objetivos de investigación se recomienda promover estudios que permitan conocer la relación entre las variables 
uso problemático del SP y PA, considerando variables mediadoras, ya que algunos estudios sugieren que lo que más 
diferencia a hombres y mujeres no es el tiempo de uso, ni el grado de interferencia o de craving, sino el tipo de uso 
que hacen del SP. Las mujeres lo usan más como un instrumento de comunicación interpersonal, así como una herra- 
mienta psicológica que sirve para enfrentarse a estados de ánimo displacenteros, mientras que los hombres emplean 
más las funciones o herramientas tecnológicas del móvil, principalmente aquellas relacionadas con el ocio o el entre- 
tenimiento, tales como juegos, descargas de Internet, etc. (Chen et al., 2017; Choliz et al., 2009). De ese modo, podría 
distinguirse más claramente si el uso del SP se convierte en problemático en aquellos estudiantes con tendencias a 
la procrastinación, o si son las personas con uso problemático del dispositivo las que comienzan a generar nuevos 
patrones de conducta tendentes a la procrastinación. Asimismo, podría profundizarse en el empleo del SP que hacen 
los participantes (horas de uso al día, franjas horarias de uso, funciones utilizadas…) y analizar si existen diferencias 
en la PA en función de dicho uso. Además, la inclusión de otras variables relacionadas con la procrastinación, como 
la motivación, la autoeficacia o la personalidad, podría ayudar a crear modelos predictivos que arrojen el peso de 
cada variable a las conductas asociadas a la PA. Por ejemplo, se ha visto que la presencia del rasgo conciencia influye 
negativamente frente a la PA en mujeres (Dominguez-Lara et al., 2019; Zhou, 2020) y que los hombres suelen utilizar 
estrategias de manejo frente al estrés poco saludables (Lachmann et al., 2016), como pasar tiempo en el SP. 

 
Relativo a los participantes, conviene que los futuros estudios sobre el tema utilicen una muestra más heterogénea 
que incluya a jóvenes en otras etapas educativas diferentes a la universitaria. Por ejemplo, sería interesante conocer 
lo que ocurre en la etapa de educación obligatoria y establecer comparaciones con otras etapas educativas no obli- 
gatorias (bachillerato, FP, estudios universitarios). Inclusive, pueden ser interesantes los estudios sobre el uso del SP y 
procrastinación en el lugar de trabajo. 

 
Conviene, asimismo, plantear la repetición de este estudio en años posteriores y ver si los efectos se mantienen o se 
modifican, lo que permitiría determinar hasta qué punto, por ejemplo, la pandemia ha actuado como factor incenti- 
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vador al uso problemático del SP y del desarrollo de conductas procrastinadoras o si, por el contrario, es una realidad 
asentada. 
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