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Resumen 

En el ámbito ecuatoriano, los estudiantes universitarios se ven expuestos a diversos factores 

que influyen en su rendimiento académico, destacándose entre ellos la motivación y la 

procrastinación académica. Estos aspectos han sido exhaustivamente investigados, y 

múltiples estudios respaldan su estrecha conexión con el desarrollo de un desempeño 

académico adecuado. El objetivo de esta investigación fue describir los niveles de motivación 

académica y procrastinación académica con base a las variables sociodemográficas en 

estudiantes universitarios de tercer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad de 

Cuenca, Ecuador. Para ello se contempló un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de 

tipo transversal y alcance descriptivo. En el estudio participaron 117 estudiantes 

seleccionados por muestreo aleatorio simple y se les aplicó una ficha sociodemográfica, la 

Escala de Motivación Académica (EMA) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA). 

Como resultados se encontró que el 50.4% de los participantes presentan un nivel medio de 

motivación académica con niveles altos en la motivación intrínseca (51.3%) y extrínseca 

(74.4%), así como un nivel bajo de desmotivación (77.8%), además, se evidenció que los 

estudiantes presentan un nivel medio de procrastinación con una media de 40.62. Por último, 

se describen las relaciones entre la motivación y procrastinación académica con el sexo, 

estado relacional, trabajo, horas de trabajo y nivel socioeconómico encontrando información 

significativa. 
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Abstract 

In the Ecuadorian context, university students are exposed to various factors influencing their 

academic performance, notably motivation and academic procrastination. Extensively 

researched, these aspects are closely linked to the development of adequate academic 

performance. This study aimed to describe levels of academic motivation and academic 

procrastination based on sociodemographic variables among third-cycle Psychology students 

at the University of Cuenca, Ecuador. Employing a quantitative approach, a non-experimental 

cross-sectional design with descriptive scope was used. The study included 117 students 

selected through simple random sampling, assessed with a sociodemographic form, the 

Academic Motivation Scale (AMS), and the Academic Procrastination Scale (APS). Results 

revealed that 50.4% of participants exhibit a moderate level of academic motivation, with high 

levels in intrinsic (51.3%) and extrinsic (74.4%) motivation, along with a low level of 

demotivation (77.8%). Additionally, students demonstrated a moderate level of procrastination 

with a mean of 40.62. The study further explores relationships between academic motivation, 

procrastination, and variables such as gender, relationship status, employment, working 

hours, and socioeconomic status, revealing significant insights. 

Keywords: educational stimulus, academic habits, educational performance 
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Fundamentación teórica 

Se considera a la motivación como un predictor favorable del desempeño académico y, por 

el contrario, la desmotivación puede devenir en cogniciones y conductas procrastinadoras. 

En este sentido, la motivación es un factor que se utiliza para explicar posibles “desequilibrios" 

en los estudios universitarios cómo la deserción escolar, la postergación de tareas, el bajo 

rendimiento académico (Pintrich, 1991). 

En la misma línea, la motivación académica es el resultado de características y orientaciones 

estables relacionadas con los factores sociales y ambientales de los estudiantes, incluidos 

sus rasgos de personalidad y relaciones interpersonales (Vallerand y Blanchard, 1998). Por 

su parte, la procrastinación académica es la tendencia a posponer tareas porque los 

estudiantes planean comenzar con sus responsabilidades académicas en un tiempo 

asignado, pero no están motivados para completarlas debido a la apatía que produce dicha 

tarea (Busko, 1998). Una de las etapas donde se visualiza mayor influencia de motivación y 

procrastinación es en estudiantes universitarios, quienes generalmente se caracterizan por 

encontrarse en la adultez emergente, descrita como el periodo de transición que se desarrolla 

entre la adolescencia y la adultez y va de los 18 a 21 años (Papalia et al., 2010).  

En base a esto, el aplazamiento de actividades académicas limita la capacidad de tener éxito 

académico, es decir, priorizan actividades irrelevantes que provoca el retraso de tareas o 

proyectos, produciendo malestar, irritabilidad, agresividad, ansiedad y problemas 

gastrointestinales por el poco tiempo que disponen para entregar sus tareas (Zumárraga, 

2020). En tal sentido, conocer el nivel de motivación y procrastinación académica de 

estudiantes universitarios tiene gran relevancia debido a que permitirá caracterizar a esta 

población bajo las variables diseñadas en el marco de su bienestar y desempeño académico 

y permite visualizar las consecuencias que provoca la relación entre motivación académica y 

procrastinación académica en el bienestar físico y mental de los estudiantes.  

La motivación es un componente psicológico fundamental que se encuentra estrechamente 

ligado al crecimiento y desarrollo personal. En este sentido la motivación comprende el 

sentimiento de realización y crecimiento que se manifiesta en la ejecución de tareas que 

representan desafíos y tienen impacto personal (Manjarrez et al., 2020). 

Según la Real Academia Española (Real Academia Española [RAE], 2014, párr. 1) “la 

motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las 

acciones de una persona”. Desde una perspectiva psicológica, la motivación definida por 

Woolfolk (2010) “es un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta” (p. 372). A su 

vez, Carrasco (2004) diferencia entre motivo y motivación, la primera se refiere a un elemento 

de la motivación, es decir, algo que moviliza al sujeto, que se identifica como un valor. La 

segunda, está constituida por el conjunto de valores que permite la acción para su 
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consecución, en consecuencia, rompe la indiferencia para intentar conseguir el objetivo 

previsto.  

Deci y Ryan (2000) mencionan que la motivación es un constructo singular que moviliza a las 

personas a actuar por tipos de factores muy diferentes, con experiencias y consecuencias 

variadas, bajo esta premisa un sujeto puede estar motivado debido a que valora una actividad 

o debido a que hay una fuerte coerción externa. Además, los autores diferencian tres tipos 

de motivación: extrínseca, intrínseca y desmotivación (Deci y Ryan, 2002). 

La motivación extrínseca es definida como cualquier estado en la que la razón para la 

actuación es alguna consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por otros a 

autoadministrada. Los autores diferencian cuatro modalidades: 1) regulación externa, cuando 

la conducta se realiza para satisfacer una demanda externa; 2) regulación introyectada, 

cuando se ejecuta bajo un sentimiento de presión; 3) la regulación identificada ocurre cuando 

la persona reconoce el valor implícito de una conducta; y 4) la regulación integrada, cuando 

la identificación se ha asimilado dentro del propio yo. 

Las actividades intrínsecamente motivadas, según los autores, hace referencia a “aquellas 

cuya motivación está basada en la satisfacción inherente a la actividad en sí misma, más que 

en contingencias o refuerzos que pueden ser operacionalmente separables de ella” (p. 10). 

Por su parte, Vallerand y Ratelle (2002) refieren tres tipos de motivación intrínseca. Por 

conocimiento, se entiende como el impulso para realizar una tarea debido a la satisfacción 

que se experimenta durante el proceso, es decir, la persona busca comprender algo nuevo. 

Por el logro, es entendida como la realización de una actividad solo por la satisfacción que 

provoca el cumplirlo, esta ocurre cuando un individuo lucha por cumplir algún objetivo 

personal. Por experiencia, ocurre cuando una persona se compromete en realizar una 

actividad, ya sea por diversión o estimulación positiva que conlleva realizarla. 

Finalmente, la desmotivación es un estado en el que una persona experimenta una falta de 

interés, entusiasmo o compromiso hacia una actividad, objetivo o área específica de su vida. 

Es la ausencia o disminución de la motivación, lo que puede llevar a una reducción en el 

esfuerzo, la productividad y el logro de metas (Deci y Ryan, 2000). Este estado puede ser 

causado por diferentes factores, como la falta de claridad en los objetivos, la falta de 

recompensas o reconocimiento, la monotonía, la falta de sentido o propósito en la tarea, el 

estrés excesivo, la insatisfacción personal o la falta de apoyo y recursos. 

La desmotivación puede afectar diversas áreas de la vida, como el académico, laboral, 

personal o incluso en actividades cotidianas donde la búsqueda de metas, el deseo de 

crecimiento y el espíritu competitivo actúan como fuerzas motivadoras. Cuando una persona 

está desmotivada, es más probable que se desempeñe por debajo de su potencial, 

experimente frustración y dificultades para cumplir con sus responsabilidades (Pereira, 2009). 
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Además, puede manifestarse de diferentes formas, como la falta de energía, la apatía, la 

desidia o la sensación de estar estancado y la procrastinación (González et al., 2021).  

De esta forma, los diferentes tipos de motivación encuentran su lugar en diversas esferas de 

la vida, y su comprensión y aplicación adecuada pueden ser clave para fomentar un 

rendimiento óptimo y una mayor satisfacción personal.  De forma específica, en el ámbito 

académico, la motivación es un factor clave en el desempeño académico, junto con otros 

aspectos como las habilidades personales y las estrategias de aprendizaje, la motivación 

académica se muestra como uno de los indicadores más efectivos del éxito escolar del 

estudiante. Se refleja en sus respuestas emocionales, las estrategias de estudio empleadas, 

el esfuerzo, la persistencia y los resultados obtenidos (Fernández, 2007). 

Desde una perspectiva social, Mena y Santamaría (2019) indican que la motivación 

académica impulsa a un estudiante a superar barreras, sobresalir, conseguir y alcanzar el 

éxito en acciones que implican un estándar de excelencia, lo que permite alcanzar un grado 

de satisfacción y bienestar, considerándolo un indicador de eficacia y eficiencia del 

desempeño del estudiante. Especialmente en el campo de la educación universitaria, el 

régimen impone un contexto a los estudiantes cuyos objetivos están influenciados por una 

serie de dimensiones de la motivación que están relacionadas con el rendimiento, profundo 

(intrínseco), superficial (extrínseco) y el rendimiento (logro) se conectan entre sí. 

Consecuentemente, la falta de motivación predispone que los estudiantes tengan ciertos 

comportamientos debido a la falta de motivación para completar una o más actividades 

académicas, como se ha dicho, estudiantes con alta motivación académica tienden al 

cumplimiento oportuno de sus responsabilidades académicas, mientras que estudiantes con 

baja motivación suelen aplazar sus tareas académicas, esto se denomina como 

procrastinación. Según Carranza y Ramírez (2013) la procrastinación es una actividad diaria 

que está influenciada por algunos componentes, fundamentalmente el nivel de motivación. 

Como se mencionó previamente, la motivación es fundamental para el desarrollo y la 

finalización de una tarea, proviene de diversos factores internos y externos que impulsan a 

los estudiantes a iniciar, desarrollar y concluir una actividad. Su carencia conduce a los 

estudiantes a postergar la actividad hasta que finalmente la abandonan (Carhuapoma, 2018). 

Por tanto, se infiere una relación significativa entre motivación y procrastinación académica 

(Wong et al., 2022). La carencia de autorregulación en el aprovechamiento académico y 

tendencias de comportamiento que pueden retrasar el logro establecido es definida como 

procrastinación académica (Hsin Chun y Jin, 2005). 

La procrastinación académica es un fenómeno multifacético que involucra aspectos afectivos, 

cognitivos y conductuales (Vargas, 2017). Asimismo, Chan (2011) dice que la procrastinación 

es un grado de afectación en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos en el 
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momento de decidir si culminar los deberes académicos o satisfacer los requerimientos en su 

ambiente. Por su lado, Steel (2007) ha definido a la procrastinación como un retraso voluntario 

de un curso de acción previsto a pesar de esperar que el retraso sea peor. También Rothblum 

et al. (1986) definen la procrastinación académica como un retraso irracional o aplazamiento 

de las tareas académicas hasta el punto de experimentar una ansiedad considerable.  

Existen diferentes perspectivas teóricas que explican la procrastinación y su impacto en el 

desarrollo de actividad y desenvolvimiento. La perspectiva psicodinámica menciona que la 

procrastinación es el incumplimiento de trabajos primordiales, generadores de gran angustia, 

los que son tomados como alertas amenazantes para el yo, por lo que inconscientemente, se 

emplean múltiples mecanismos de defensa que le permitan disminuir ese malestar, e incluso, 

evitar dicha tarea (Ferrari et al., 2009). Por su parte, Angarita (2012) afirma que la 

procrastinación es el resultado de un estilo de crianza autoritario, ya que, en la adolescencia 

se da la idea de que el tiempo pasa muy rápido, con todos los cambios físicos que brindan 

una sensación de que nada puede volver en el tiempo. Cuando el adolescente crece esta 

perspectiva se reemplaza por la idea de que el tiempo es insuficiente para realizar las metas 

que uno se propone, y que las oportunidades son únicas y podrían estar perdiéndose, lo que 

genera altos niveles de ansiedad, lo cual produce nuevamente la conducta de procrastinar y 

esto se vuelve una conducta repetitiva en la vida hasta la vejez si no se cambia a tiempo.  

La perspectiva conductual, a partir del Modelo Conductual de Skinner, en Álvarez (2010), 

detalla que las conductas que se mantienen o se repiten por sus consecuencias. Por ello, las 

personas que procrastinan se debe a que han tenido éxito muchas veces en sus objetivos, 

gracias a los factores en sus objetivos que les ha permitido continuar procrastinando sin 

consecuencias desfavorables (Burka y Yuen, 2008). 

En la misma línea, la perspectiva Racional Emotiva Conductual de Ellis y Knaus proponen 

que los desórdenes emocionales se originan a partir de las creencias irracionales que la 

persona tiene sobre las situaciones que devienen en consecuencias emocionales o 

conductuales desfavorables. Para esta perspectiva, la procrastinación comienza a partir de 

creencias irracionales que una persona tiene sobre la tarea que necesita finalizar a partir de 

una deficiente tolerancia a la frustración, a más de plantear metas altas y poco reales con 

resultados opuestos. En consecuencia, se desencadenan emociones desagradables, por lo 

que, comenzará a demorarse en la realización de dicha tarea o actividad hasta que sea 

complicado o imposible completarlas satisfactoriamente, por ello, eludirá el auto 

cuestionamiento sobre sus habilidades y capacidades (Álvarez, 2010). 

En la descripción contextual de la población de estudio, se ha observado que un grupo de 

estudiantes universitarios experimentan dificultades en su desempeño académico, así como 

retrasos en la realización de sus tareas académicas. Estas dificultades pueden atribuirse a 
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diversos factores, entre los cuales se incluyen la ansiedad asociada al proceso académico y 

las actividades de evaluación, la falta de confianza en sus habilidades (autoeficacia), el estrés 

psicológico al enfrentar tareas académicas con rapidez, la baja importancia que otorgan a los 

puntajes de inteligencia emocional y la relación entre el retraso académico y un nivel 

socioeconómico bajo, así como la representación psicológica. Aquellos estudiantes con un 

alto grado de retraso académico atribuyen sus dificultades a un escaso o nulo interés en las 

actividades académicas, y también presentan limitaciones en cuanto a la planificación del 

tiempo (Medina, 2020). 

Los estudiantes universitarios generalmente están en la etapa de la adultez emergente. Esta 

se describe como el periodo de transición que se desarrolla entre la adolescencia y la adultez. 

Una de las principales características de esta etapa es no tener claro la trayectoria profesional 

que desean, es por esto que algunos optan seguir por la educación, otros por el camino del 

empleo y, en algunos casos, ambos al mismo tiempo (Papalia et al., 2010). Los adultos 

emergentes que optan por el campo académico, especialmente la educación universitaria, se 

ven afectados por el régimen que impone dicho contexto o realidad estudiantil (Román, 2013). 

La universidad puede ser una época de descubrimiento intelectual y crecimiento personal, 

especialmente en habilidades verbales y cuantitativas, pensamiento crítico y razonamiento 

moral (Montgomery y Côté, 2003). Papalia et al. (2010) nos dice que muchos estudiantes se 

sienten abrumados por las exigencias de la universidad y el apoyo de la familia es un factor 

clave para lograr el ajuste. Los estudiantes que se adaptan con facilidad y sacan provecho a 

la universidad tienen gran aptitud y buenas habilidades de solución de problemas, participan 

de manera más activa en sus estudios y en el ambiente académico, y disfrutan de una relación 

cercana pero independiente de sus padres (Montgomery y Côté, 2003). También es 

importante ser capaz de construir una fuerte red social y académica entre pares y maestros. 

Cabe señalar que su consecución depende de la motivación, la aptitud académica, la 

preparación y la capacidad para el trabajo independiente, a más de la integración y el apoyo 

social; de las oportunidades de empleo, el apoyo financiero, el hospedaje, la calidad de las 

interacciones sociales y académicas, y la coincidencia entre lo que la universidad ofrece y lo 

que el estudiante quiere y necesita (Montgomery y Côté, 2003). 

Es importante caracterizar a esta población. En Ecuador, Stefos (2019) encontró que, de los 

estudiantes universitarios, el 48.13% son hombres y el 51.87% mujeres, y el 61.14% tiene de 

18 a 22 años de edad, el 29.81% tiene de 23 a 29 años y el 9.05% es igual o mayor que 30 

años de edad. A nivel global, el 70% de estudiantes universitarios en alguna etapa de su vida 

adoptaron una actitud de procrastinación, que conllevan cambiar actividades académicas por 

otras irrelevantes (Garzón y Gil, 2017).  
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En América Latina, el 61% de los estudiantes universitarios han realizado prácticas de 

procrastinación y el 20% lo ha hecho de manera crónica limitando su capacidad de tener éxito 

académico, puesto que evaden la culpa de su de su incumplimiento de que demandan un 

esfuerzo sostenido, evitan un cambio de paradigma para dominar su conducta académica 

efectuando actividades que poseen un rápido esfuerzo positivo y dejando de lado aquellas 

que demanden una proyección a un logro futuro (Carranza y Ramírez, 2013). Cabe señalar 

que en el contexto ecuatoriano no se encontró información pertinente al respecto en el 

Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) ni en otras organizaciones públicas o 

privadas. 

Lo mencionado tiene que ser construido con la revisión de trabajos previos. A nivel 

internacional, Cerino (2014) en su investigación realizada a estudiantes de una universidad 

de Boston, encontró que la motivación académica tiene una mejor influencia, sobre la 

procrastinación académica, que la autoeficacia. Sugiriendo así la importancia de tomar 

conciencia de sus propias motivaciones y de su confianza en su capacidad para tener éxito 

en un entorno académico. Así mismo, Wolters (2003) en su análisis de dos investigaciones 

relacionadas a la procrastinación en estudiantes universitarios de Houston, encontró una 

correlación significativa entre la procrastinación y diferentes variables motivacionales. 

Concluyendo así, que el nivel de procrastinación reportado puede considerarse como una 

función de las creencias y actitudes motivacionales importantes para el aprendizaje 

autorregulado. 

A nivel regional, Carhuapoma (2018) en Perú halló una correlación negativa entre el 

rendimiento académico y la motivación académica en docentes de secundaria en 

instituciones públicas. Los autores concluyen que la motivación académica es una variable 

que interfiere con el comportamiento académico, ya que los estudiantes motivados cumplen 

con sus deberes y no demuestran comportamientos relacionados con el aplazamiento de la 

tarea. Además, Montes (2019) en su revisión sistemática sobre investigaciones científicas 

enfocadas en la educación, concluye que la motivación es parte fundamental del 

comportamiento académico, logrando orientar el esfuerzo y la energía de los estudiantes 

frente al rendimiento académico, donde participa un componente afectivo representado en la 

satisfacción personal si el proceso de aprendizaje es positivo, siendo este un estímulo para 

el cumplimiento de la tarea presente y futura. 

Una investigación realizada por Lavilla et al. (2022) con estudiantes universitarios peruanos 

obtuvo que la postergación académica está inversamente relacionada con la motivación 

intrínseca y extrínseca en un nivel bajo, además, concluyen que la autorregulación académica 

está asociada con la procrastinación y motivación académica. De igual forma, Guay et al. 

(2008) encontraron en su revisión sistemática que los estudiantes que muestran motivación 
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intrínseca son más perseverantes, en comparación con estudiantes que abandonan la 

escuela. A su vez, los estudiantes con motivación intrínseca mostraron más emociones 

positivas en el aula, estaban más presuntuosos con el trabajo escolar y se sentían mejor en 

el salón escolar.  

En un estudio realizado por Vázquez (2016) halló que la procrastinación académica es un 

proceder de los alumnos universitarios que actualmente están en crecimiento constante y que 

tienden a ser prevalentes, señala que las principales causas para procrastinar son el sentido 

de abrumación, la pereza y la dependencia para realizar las tareas delegadas. Por otro lado, 

un estudio realizado por Dominguez (2017) concluyó que, en la muestra de estudiantes 

peruanos, la prevalencia de la procrastinación académica es alta, lo que está relacionado con 

variables demográficas y psicológicas. Encontró que no hay diferencia significativa en las 

conductas procrastinadoras entre hombres y mujeres. No obstante, identificó una correlación 

inversa con la edad y los estudiantes que no trabajan retrasan más que los que trabajan.  

En Ecuador, en un estudio realizado por Zumárraga (2020) los estudiantes universitarios en 

Quito presentaron una prevalencia del 50% de procrastinación, mostrando una conducta 

disfuncional. Por otro lado, Medina (2020) realizó un estudio en estudiantes universitarios de 

Guayaquil donde se evidenció que el 92% de estudiantes manifiestan altos niveles de 

motivación intrínseca enfocada por sus expectativas, aspiraciones y deseos de superación 

que los conducen hacia la búsqueda de información y desarrollo del aprendizaje universitario. 

De igual forma, la investigación muestra niveles altos de motivación extrínseca (85%), lo cual 

indica que los estudiantes universitarios requieren control y supervisión por parte de factores 

externos como padres, sistema universitario, que permita orientar y encaminar su actividad 

universitaria dentro de las exigencias. 

Así mismo, Chiriboga (2021) a través de un estudio en estudiantes de décimo año de 

educación básica menciona que la motivación escolar incide directamente en la 

procrastinación académica, esta asociación negativa significativa indica que el impulso y 

satisfacción de ejecutar los objetivos académicos se encuentra relacionado con el 

aplazamiento innecesario de las obligaciones académicas. En conclusión, esta relación 

demuestra que los estudiantes que se sienten poco motivados académicamente son los que 

tienen mayor probabilidad para postergar sus actividades académicas, siendo perjudicial para 

su rendimiento académico. 

Para el desarrollo del presente estudio se implementó la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son los niveles de motivación académica y procrastinación académica con base a 

las variables sociodemográficas en estudiantes universitarios de tercer ciclo de la carrera de 

Psicología de la Universidad de Cuenca, en el periodo septiembre 2023 - febrero 2024? Con 

este antecedente, se deriva como objetivo general: describir los niveles de motivación 
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académica y procrastinación académica con base a las variables sociodemográficas en 

estudiantes universitarios de tercer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad de 

Cuenca. Del mismo modo, los objetivos específicos son: determinar el nivel y las dimensiones 

de motivación académica en estudiantes universitarios y determinar el nivel de 

procrastinación académica en estudiantes universitarios. 

 

Proceso metodológico 

Enfoque argumentado 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se basa en la recopilación y análisis de 

datos numéricos. Con diseño no experimental, al no manipular las variables y observar los 

fenómenos en su ambiente natural, y de tipo transversal, al recolectar los datos en un periodo 

único de tiempo (Hernández et al., 2014). Por último, su alcance fue descriptivo puesto que 

buscó detallar el nivel de motivación académica y procrastinación académica en relación a 

las variables sociodemográficas, en consonancia con Hernández et al. (2014) este alcance 

“busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (p. 92).  

Participantes 

El estudio se realizó con una población de 166 estudiantes pertenecientes al tercer ciclo de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca en el periodo escolar de septiembre 

2023 - febrero 2024. Inicialmente, se calculó el tamaño muestral mediante su fórmula con un 

intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%, obteniendo una muestra de 117 

estudiantes. Después, se aplicó un muestreo aleatorio simple para seleccionar a todos los 

casos necesarios, como menciona Casal y Mateu (2003) este se basa en extraer todos los 

participantes de una lista. 

Los participantes presentaron una media de edad de 18.68 años, con un mínimo de 18 años 

y un máximo de 21 años y una desviación estándar de 0.7, complementariamente, el 40.2% 

tiene 18 años, el 54.7% tiene 19 años, un único participante (0.9%) 20 años, y un 4.3% de 21 

años. Por otro lado, 4 participantes (3.4%) son padre/madre, 3 de ellos de un hijo y 1 

participante de 3 hijos. Es notable la prevalencia del estado civil soltero/a, con un total de 113 

individuos (96.6%), mientras que, 2 (1.7%) informan estar casados y 2 (1.7%) se encuentran 

en una unión libre. Las comparativas o mayores descripciones de estas dos últimas variables 

no son fiables al existir una diferencia tan amplia. 

Al mismo tiempo, en los participantes se destaca la predominancia del sexo mujer, con una 

relación aproximada de 3 a 1 en comparación con los hombres. Una comparativa interesante 

son los participantes con y sin pareja en una proporción muy semejante. También, más de la 

mitad reportan un nivel socioeconómico medio. Además, se observa una relación aproximada 
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de 4 a 1 entre los que trabajan y los que no. Del grupo de los empleados, el 63.3% trabaja un 

promedio de 4 a 6 horas diarias (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1 

Variables sociodemográficas de los participantes 

 

Sexo 

Hombre 
n 29 

Estado 

Relacional 

Con 

Pareja 

n 50 

% 24.8% % 42.7% 

Mujer 
n 88 

Sin 

Pareja 

n 67 

% 75.2% % 57.3% 

Nivel Socioeconómico 

Bajo 
n 28 

% 23.9% 

Medio 
n 80 

% 68.4% 

Alto 
n 9 

% 7.7% 

Trabajo 

Si 
n 22 

Horas que 

Labora 

4 a 6 

horas 

n 14 

% 18.8% % 63.6% 

No 
n 95 8 o más 

horas 

n 8 

% 81.2% % 36.4% 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para participar se consideró que fueran estudiantes de tercer ciclo de la facultad de Psicología 

con matrícula vigente, en al menos una asignatura, para el periodo septiembre 2023 - febrero 

2024 y que tengan entre 18 a 21 años, para caracterizar la etapa de la adultez emergente. Y 

se excluyeron a los estudiantes que reportaron situaciones no normativas un mes previo a la 

recolección de datos como un desastre natural, crisis financiera, pérdida de un familiar, entre 

otras, que pudieran alterar los niveles de motivación y procrastinación. 

Instrumentos 

En primer lugar, se empleó la ficha sociodemográfica (Anexo A) de elaboración propia, la cual 

buscó explorar diferentes variables sociodemográficas como: sexo, edad, estado civil, estado 

relacional, nivel socioeconómico, presencia de hijos, cantidad de hijos, situación laboral y 

horas que labora. 
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Para la variable motivación académica se empleó la Escala de Motivación Académica (EMA; 

Anexo B) creada por Vallerand y Blanchard (1998) con el objetivo de reflejar diferentes 

razones por las cuales los jóvenes asisten a la universidad, a través de diversos motivantes 

que tiene el estudiante explicitados 28 ítems. Se administra de forma individual a 

adolescentes y adultos en un tiempo aproximado entre 10 y 15 minutos. Esta escala consta 

de siete dimensiones que se agrupan en tres multidimensiones explicadas de la siguiente 

manera: Motivación Intrínseca (MI): MI al conocimiento, MI al logro y MI a las experiencias 

estimulantes; Motivación Extrínseca (ME): Regulación Externa, Regulación Introyectada y 

Regulación Identificada, y; Desmotivación (D): Amotivación. Además, otorga un nivel total de 

motivación académica (MA). 

La traducción al español de la escala fue realizada por Núñez et al. (2005), para esta 

investigación se utilizó la adaptación al contexto ecuatoriano y los baremos de Medina (2020), 

quién reportó un alfa de Cronbach de .941 para MI, .922 para ME, .911 para D. y .904 de MA. 

En esta investigación, se reportó un alfa de Cronbach de .884 para MI, .905 para ME, .830 

para D y .901 de MA. Por otro lado, las respuestas valoran el grado de correspondencia de 

cada una de las razones sobre una escala de siete puntos tipo Likert, en el cual: 1= Nada en 

absoluto, hasta 7= Totalmente. Respecto a la interpretación de las dimensiones MI (ítems 2, 

4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 y 27), ME (ítems 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24 y 28) y 

Desmotivación (ítems 5, 12, 19 y 26) se obtiene sumando sus ítems a través de los siguientes 

puntajes explicitados en la tabla 2 (Medina, 2020): 

Tabla 2 

Baremos de MI, ME, D y MA 

Nivel Indicadores MI y ME D MA 

Bajo 4-10 15-38 4-12 28-88 

Medio 11-18 39-61 13-20   89-142 

Alto 19-28 62-84 21-28 143-196 

Por último, se aplicó la Escala de Procrastinación Académica (EPA; Anexo C) creada por 

Busko (1998) con el objetivo de evaluar la tendencia hacia la procrastinación académica. Su 

traducción al español fue por Álvarez (2010) mientras que su adaptación al contexto 

ecuatoriano fue realizado por Moreta y Duran (2018) quienes reportaron un alfa de Cronbach 

de .80. Está compuesta por 16 ítems, se administra de forma individual a adolescentes y 

adultos en un intervalo temporal de 15 minutos, mientras que está investigación reporta un 

coeficiente de .705. 
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Las respuestas se valoran en una escala de tipo Likert de cinco puntos, siendo 1= Nunca (no 

me ocurre nunca) hasta 5= Siempre (me ocurre siempre). Esta escala califica dos 

dimensiones: Autorregulación Académica (invierte la puntuación) y Postergación de 

Actividades. La calificación total se obtiene sumando los ítems y se establecen los siguientes 

niveles (Villalobos, 2019): Bajo, 16 a 34; Medio, 35 a 56; Alto, 57 a 80. 

Procedimiento de la investigación 

En primer lugar, se solicitó el permiso a las autoridades de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Cuenca a través de la entrega de la carta de interés institucional, en el cual 

se explicó la finalidad del estudio y se expuso los acuerdos sobre la investigación. Una vez 

aprobada, se procedió a realizar la presentación del protocolo al Comité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos (CEISH) para su aprobación y posterior ejecución. 

Finalmente, la aplicación de los instrumentos se realizó mediante Google Forms para facilitar 

la codificación de los datos, dicha administración fue de forma presencial y se envió el link el 

momento en el que estuvimos con los estudiantes, previo socializar un consentimiento 

informado (Anexo D). 

Procesamiento de los datos 

La base de datos fue codificada y preparada para su análisis en Microsoft Excel 2019 versión 

17.0. Para su análisis estadístico y representaciones gráficas se utilizó el software estadístico 

SPSS versión 28.0.1, mediante el cual se obtuvieron los resultados de la estadística 

descriptiva atendiendo a la distribución de las frecuencias para las variables categóricas, 

medidas de tendencia central como media, además, de medidas de variabilidad como 

desviación estándar para las variables numéricas. Además, se utilizaron medidas de 

consistencia interna a partir del coeficiente de alfa de Cronbach. Los datos obtenidos fueron 

presentados en tablas y figuras. 

Consideraciones éticas 

Esta investigación siguió los principios generales éticos del American Psychological 

Association (APA, 2017) en la que refiere, los principios de: beneficencia y no maleficencia, 

fidelidad y responsabilidad, integridad y honestidad, justicia, respeto por los derechos y la 

dignidad de las personas. En base a la Declaración de Helsinki sobre los principios éticos 

para las investigaciones médicas en seres humanos de la Asociación Médica Mundial (1964) 

se respetaron los principios generales del 3 hasta el 15 dado que, se orientó en el 

cumplimiento y respeto para asegurar y proteger la salud, bienestar, integridad y derechos de 

los participantes de la investigación, durante y después de recolección de los datos, 

procesamiento y divulgación de los resultados en la Universidad de Cuenca. 
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Presentación y análisis de los resultados 

En respuesta al primer objetivo específico, que busca discernir los niveles de motivación 

académica y sus dimensiones, se puede observar en la Figura 1 que, predomina el nivel 

global medio de motivación académica, en 59 participantes (50.40%), mientras que, 

únicamente 3 reportaron un nivel bajo (2.60%). Respecto a la multidimensión de MI, la 

mayoría de estudiantes exhiben un nivel alto y un 3.40% tiene un nivel bajo. Asimismo, 

predomina un nivel alto de ME (74.40%) en una relación aproximada de 3 a 1 sobre el nivel 

medio (23.10%). En concordancia, destaca que la D muestra un nivel bajo en un 77.8% y, 

curiosamente, el nivel alto se presenta en el 4.30% de los participantes. Estos hallazgos son 

similares a los de Medina (2020) y Aguilar (2016), quienes encontraron que los estudiantes 

presentaban niveles altos en MI y ME, y para D, un nivel bajo.  

Medina (2020) menciona que el alto nivel de MI en los estudiantes proviene de sus propias 

expectativas, objetivos personales y deseo de superación, y guía sus esfuerzos académicos 

de acuerdo con las demandas requeridas. Por otro lado, un alto nivel de ME indica que 

necesitan orientación y supervisión de partes externas. Finalmente, un bajo nivel de D indica 

una comprensión sólida de sus motivaciones y objetivos para asistir a la universidad, 

reconociendo que es una parte importante de sus planes de desarrollo personales.  

Según Aguilar (2016), estos resultados significan que varias fuerzas intrínsecas y extrínsecas 

pueden motivar a los estudiantes, lo que tiene un impacto en su actitud hacia el aprendizaje. 

Además, estos hallazgos demuestran que están muy motivados para buscar información y 

mejorar su aprendizaje universitario, reconociendo que sus expectativas, aspiraciones y 

deseos de superación pueden afectar esta fuerza motivacional (Carranza y Ramírez, 2013). 

En la misma línea, en la Tabla 3 se visualizan las dimensiones con sus respectivos 

indicadores. En la multidimensional de MI el puntaje medio más alto fue la dimensión de MI 

al conocimiento con una media de 21.95 (σ 4.220). Por otro lado, dentro de la ME, se 

determinó que la dimensión regulación interna fue el indicador con un mayor puntaje con la 

media de 22.80 (σ 4.643). En comparación con los indicadores mencionados, la amotivación 

obtuvo la puntuación más baja en la media de 9.26 (σ 4.199). Estos resultados son similares 

al estudio realizado por Sivrikaya (2019), donde el autor obtuvo una mayor puntuación en la 

media del indicador MI al conocimiento, y una baja puntuación en la media de Amotivación. 

Sin embargo, obtuvo una mayor puntuación en la media de la regulación identificada (21.71, 

σ 6.67), lo que difiere de los hallazgos de este estudio.  
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Figura 1 

Nivel de motivación académica y sus dimensiones 

 

Una puntuación alta en MI al conocimiento, según Pelletier et al. (1995), implica que los 

estudiantes participan en actividades principalmente porque les gusta aprender, explorar y 

tratar de comprender algo nuevo, posiblemente sus impulsos sean la curiosidad y el deseo 

de aprender más. Asimismo, la Teoría de la Autodeterminación plantea que cuando los 

estudiantes han interiorizado y aceptado el valor de una tarea académica se llama regulación 

interna, de esta manera, el sujeto será más autónomo al realizar estas actividades por un 

sentido de deber o para evitar sentimientos internos como la culpa y la ansiedad o para 

aumentar su autoestima (Deci y Ryan, 1985).  

Finalmente, según Malinauskas y Pozeriene (2020) la amotivación es un estado en el que las 

personas no tienen intención de actuar o no ven una conexión entre sus acciones y sus 

resultados. Por lo tanto, una puntuación media baja en esta categoría indica que es probable 

que los estudiantes estén motivados al observar una conexión entre sus acciones (como 

estudiar) y los resultados (como obtener buenas calificaciones o adquirir conocimientos). 
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Tabla 3 

Estadística descriptiva de indicadores del EMA 

Dimensiones Indicadores 
MIN MAX M DE 

 

Motivación 

Intrínseca 

MI total 22 84 61.57 11.634 

MI al conocimiento 6 28 21.95 4.220 

MI al logro 8 28 19.86 4.416 

MI a las 

experiencias 

estimulantes 

8 28 19.76 4.396 

 

Motivación 

Extrínseca 

ME total 23 84 68.11 12.323 

Regulación 

identificada 
7 28 22.68 4.199 

Regulación interna 8 28 22.80 4.643 

Regulación 

externa 
8 28 22.62 4.766 

Desmotivación Amotivación 4 25 9.26 5.036 

Motivación 

Académica 
Total 55 191 138.94 21.589 

En consonancia con el segundo objetivo específico, que busca detallar los niveles de 

procrastinación, se evidencia en la Tabla 4 que la media obtenida es de 40.62, lo que denota 

un nivel medio de procrastinación y, en consonancia, 99 participantes están en este nivel 

(Figura 2). Los resultados obtenidos son sustancialmente diferentes, a los de Núñez-Guzmán 

y Cisneros-Chávez (2019) en 220 universitarios peruanos, quienes refieren el 85.91% de 

actitudes procrastinadoras, el 39.09% un nivel medio y un 26.82% un nivel bajo de 

procrastinación académica. También, estos resultados difieren de los alcanzados por Estrada 

et al. (2022) en 189 universitarios peruanos, en dónde se evidenció que el 42.9% poseían 

niveles medios de procrastinación académica, seguido de un 31.2% con nivel alto. 
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Esto indica que tienen momentos en los que pueden posponer sus deberes académicos, pero 

aún logran completarlos dentro de los plazos razonables y no se ven afectados negativamente 

por la procrastinación. Es decir, hace referencia a la tendencia de los estudiantes a posponer 

voluntariamente y, en ocasiones, innecesariamente, tareas y responsabilidades relacionadas 

con lo académico, lo que puede tener un impacto negativo en sus calificaciones y capacidad 

para seguir adelante académicamente (Estrada et al., 2022). 

Tabla 4 

Estadística descriptiva del EPA 

 
MIN MAX ME DE 

Procrastinación 

Académica 
22 62 40.62 6.656 

 

Figura 2 

Nivel de procrastinación académica 

 

De acuerdo con el objetivo general de este estudio, que persigue la descripción de los niveles 

de motivación y procrastinación académica en función de las variables sociodemográficas. 

Los resultados presentados en la Tabla 5, revelan que los hombres exhiben un nivel alto de 

motivación académica (51.7%), en contraste de las mujeres, que manifiestan un nivel medio 



 
22 

 

Pedro Israel Alvarado Cevallos – Katherine Paola Calle Torres 
 

(53.4%). Estos hallazgos difieren a lo obtenido por Yactayo (2010), quien encontró que las 

mujeres mostraron niveles más altos de motivación, mientras que Saavedra (2019) indicó 

que, aunque no hubo diferencias significativas, las mujeres mostraron una ligera ventaja. Por 

su parte, Vallerand et al. (1992) sugieren que, en comparación, las mujeres pueden tener un 

perfil más autodeterminado hacia las actividades académicas. 

Sobre el estado relacional, se observa que los estudiantes que mantienen una relación de 

pareja muestran un nivel de motivación académica medio-alto en igual proporción (50%) y no 

hay niveles bajos, mientras que, aquellos sin pareja reportan un nivel medio de 50.7%, es 

menor en niveles altos y recoge a los 3 participantes con nivel bajo. Pese a no encontrar 

estudios para comparar estos datos, Lopez (2021) en su estudio con universitarios durante la 

Pandemia Covid-19 refirió que tener una pareja sentimental es muy beneficioso para lidiar 

con emociones negativas, como la depresión y puede mejorar su bienestar emocional. Así 

mismo, Somma et al. (2021) dicen que el estado civil puede aumentar el riesgo de depresión. 

Esto implica que las circunstancias relacionales pueden afectar la salud mental, lo cual es 

importante tener en cuenta en el ámbito de la salud y la educación. 

En cuanto a la situación laboral, los estudiantes que tienen empleo muestran un nivel alto de 

motivación académica, específicamente, aquellos que laboran 8 o más horas (75%). Los 

estudiantes que no están empleados muestran un nivel medio (52.6%). Estos hallazgos 

coinciden con los de Llanes et al. (2021), en su estudio aplicado a 13939 estudiantes de 

grados y postgrados del ámbito de la educación de 24 instituciones de 10 países incluido 

Ecuador, donde obtuvieron los mayores niveles de motivación (tanto intrínseca como 

extrínseca) en aquellos estudiantes que trabajan más de 30 horas a la semana. Esto sugiere 

que, aunque dedicar una cantidad elevada de tiempo al trabajo representa una barrera 

evidente para el estudio, una alta motivación, independientemente de su naturaleza, puede 

prevenir la deserción académica y otras adversidades que puedan surgir a lo largo de su 

proceso educativo (Figuera y Torrado, 2015). 

En lo que concierne al nivel socioeconómico, se observa una tendencia en los niveles bajos 

y medios hacia una motivación académica media, mientras que, el nivel socioeconómico alto 

exhibe un nivel alto de motivación académica. No se encontraron estudios que relacionen 

ambas variables, sin embargo, Nasner et al. (2022) señalan que la familia, en particular el 

apoyo financiero, es el principal factor que influye en la deserción. Además, el análisis de la 

deserción estudiantil en una universidad pública de Bolivia realizado por Poveda J. et al. 

(2020), refuerza la idea de que el factor económico tiene un impacto significativo en la 

deserción, y este factor puede derivarse tanto del aporte de la familia como del 

autofinanciamiento del estudiante para poder seguir estudiando. 
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Tabla 5 

Nivel de motivación académica en relación con las variables sociodemográficas 

 

Nivel de motivación académica 

Bajo Medio Alto 

 

 

Sexo 

Hombre 

n 2 12 15 

% 6.9% 41.4% 51.7% 

Mujer 

n 1 47 40 

% 1.1% 53.4% 45.5% 

Estado relacional 

Con 

pareja 

n 0 25 25 

% 0.0% 50.0% 50.0% 

Sin pareja 

n 3 34 30 

% 4.5% 50.7% 44.8% 

Trabajo 

Si 

n 1 9 12 

% 4.5% 40.9% 54.5% 

No 

n 2 50 43 

% 2.1% 52.6% 45.3% 

Horas de trabajo 

4 a 6 

horas 

n 1 7 6 

% 7.1% 50.0% 42.9% 

8 o más 

horas 

n 0 2 6 

% 0.0% 25.0% 75.0% 

n 0 16 12 
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Nivel 

socioeconómico 

Bajo 
% 0.0% 57.1% 42.9% 

Medio 

n 3 39 38 

% 3.8% 48.8% 47.5% 

Alto 

n 0 4 5 

% 0.0% 44.4% 55.6% 

En cuanto al nivel de procrastinación académica y su relación con variables 

sociodemográficas presentadas en la Tabla 6, tanto hombres como mujeres muestran un nivel 

medio (75.9% y 87.5% respectivamente). Estos resultados concuerdan con los estudios 

realizados por Dominguez (2017) y Torres y Arias (2019) en dónde ninguno de los dos 

estudios encontró una relación significativa. No obstante, difieren de Estrada et al. (2022) en 

dónde encontraron que los hombres tienen mayor presencia de actitudes de procrastinación, 

refiriendo que las mujeres suelen tener habilidades de gestión del tiempo eficientes, lo que 

las hace menos propensas, además, la inclinación masculina hacia la impulsividad y la 

presencia de niveles inferiores de autorregulación son responsables de este contraste. 

Frente al estado relacional, no existe diferencia entre los que poseen pareja sentimental y 

aquellos que no, ya que ambos se ubican en un nivel medio, cabe señalar que el 90% con 

pareja tiene niveles medios de procrastinación. No se encontraron investigaciones, sin 

embargo, Schmidt y Lockwood (2015) refieren que, a partir de su estudio con 333 

universitarios estadounidenses, demostraron que las relaciones románticas afectan el 

rendimiento académico, reduciendo la asistencia a clases, pero sin repercusión clara en las 

calificaciones.  

En cuanto a la situación laboral, encontramos que, tanto los estudiantes que trabajan como 

aquellos que no lo hacen, presentan un nivel medio de procrastinación académica (77.3% y 

86.3% respectivamente). Situación similar con la jornada laboral, ya que no se evidencia 

diferencia en medio tiempo y aquellos que laboran más de 8 horas, ambos grupos presentan 

un nivel medio de procrastinación. Los hallazgos muestran discrepancias con los resultados 

de la investigación realizada por Dominguez (2017), que encontró que los estudiantes sin 

trabajo tenían más probabilidades de procrastinar. Esta tendencia puede deberse a que los 

estudiantes con ocupaciones laborales aprenden a gestionar el tiempo, lo que los ayuda a 

completar sus tareas académicas dentro de los plazos establecidos. 
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En lo que concierne al nivel socioeconómico, se observa una tendencia común en los 3 

niveles con una puntuación en el nivel medio de procrastinación de 89.3%, 83.8% y 77.8% 

respectivamente. Los resultados discrepan con los hallazgos de Estrada et al. (2023), quienes 

manifiestan que los estudiantes con niveles socioeconómicos altos presentaban un más de 

procrastinación académica que sus pares con los otros 2 niveles, explicándolo a partir de que 

solo deben estudiar y tiene mayor tiempo para el ocio. Por otro lado, muchos estudiantes de 

niveles socioeconómicos medios y bajos deben trabajar para cubrir su educación y 

subsistencia. 

Tabla 6 

Nivel de procrastinación académica en relación a las variables sociodemográficas 

 

Nivel de procrastinación 

académica 

Bajo Medio Alto 

 

 

Sexo 

Hombre 

n 6 22 1 

% 20.7% 75.9% 3.4% 

Mujer 

n 10 77 1 

% 11.4% 87.5% 1.1% 

Estado 

relacional 

Con 

pareja 

n 4 45 1 

% 8.0% 90.0% 2.0% 

Sin pareja 

n 12 54 1 

% 17.9% 80.6% 1.5% 

Trabajo 

Si 

n 4 17 1 

% 18.2% 77.3% 4.5% 

No 

n 12 82 1 

% 12.6% 86.3% 1.1% 
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Horas de 

trabajo 

4 a 6 

horas 

n 2 11 1 

% 14.3% 78.6% 7.1% 

8 o más 

horas 

n 2 6 0 

% 25.0% 75.0% 0.0% 

Nivel 

socioeconómico 

Bajo 

n 3 25 0 

% 10.7% 89.3% 0.0% 

Medio 

n 11 67 2 

% 13.8% 83.8% 2.5% 

Alto 

n 2 7 0 

% 22.2% 77.8% 0.0% 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados en relación al objetivo específico uno de la investigación revela un panorama 

interesante de la motivación académica de los estudiantes. Aunque se observa un nivel medio 

de motivación general, es alentador descubrir que las dimensiones de la motivación intrínseca 

y extrínseca están en niveles altos. Además, la baja percepción de la desmotivación entre los 

estudiantes indica un entorno académico propicio para la promoción de la motivación.  

Por otro lado, la tendencia intermedia a procrastinar, identificada a través del objetivo 

específico dos, sugiere la necesidad de abordar estrategias para mejorar la gestión del tiempo 

y la productividad entre los estudiantes. Estos hallazgos proporcionan una base valiosa para 

el diseño de intervenciones específicas que pueden mejorar aún más la motivación 

académica y reducir la dilación, contribuyendo así al desarrollo académico y personal de los 

estudiantes. 

En cuanto a los resultados del objetivo general, que busca describir los niveles de la 

motivación académica en relación a las variables sociodemográficas encontramos que, en 

términos de sexo, los hombres tienen niveles más altos de motivación académica. Es crucial 

señalar que, independientemente del estado relacional (con o sin pareja), los estudiantes 

mantienen, en su mayor parte, un nivel promedio de motivación académica. 

Sorprendentemente, aquellos estudiantes que trabajan, especialmente aquellos con horas de 
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trabajo más largas (8 o más horas), exhiben niveles de motivación significativamente altos, 

destacando la importancia de equilibrar las responsabilidades laborales con los compromisos 

académicos, los cuales pueden ser estudiados en un futuro a través de una correlación entre 

participación de empleo y motivación académica. Además, el impacto del nivel 

socioeconómico es evidente, ya que los estudiantes con una situación económica más alta 

manifiestan una tendencia a niveles más altos de motivación académica, esto pone de relieve 

la necesidad de tener en cuenta los factores socioeconómicos al diseñar estrategias de apoyo 

y programas de intervención destinados a mejorar la motivación académica.  

Por otra parte, en la relación de las variables sociodemográficas con los niveles de 

procrastinación académica, no existe diferencias significativas entre el sexo, estado 

relacionales, situación laboral y nivel socioeconómico entre los estudiantes. Tanto hombres 

como mujeres independientemente de su situación sentimental, laboral o socioeconómica, 

presentan niveles intermedios de procrastinación académica. Esta homogeneidad en niveles 

de procrastinación sugiere que factores más universales podrían estar contribuyendo a este 

comportamiento en la población estudiantil investigada y la necesidad de una exploración a 

profundidad. Estos hallazgos en conjunto brindan una base útil para la implementación de 

estrategias individualizadas que aborden las diversas dinámicas relacionadas con la 

motivación académica y la procrastinación académica en varios grupos de estudiantes. 

La falta de estudios significativos sobre procrastinación y motivación académica en 

estudiantes universitarios en Ecuador, así como la falta de estudios que las vinculen con las 

variables sociodemográficas, son las limitaciones del estudio actual, a más de la especificidad 

y sensibilidad en el contexto de esta investigación. Como resultado, es difícil extrapolar las 

conclusiones más allá de este contexto particular. Se necesitan investigaciones adicionales 

para ampliar nuestra comprensión de estos fenómenos en el contexto académico de Ecuador. 
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Anexos 

Anexo A. Ficha Sociodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

A continuación, encontrará una serie de preguntas, por favor léalas cuidadosamente y 

responda con toda honestidad 

1. Edad  ___18          ___19          ___20          ___21  

2. Sexo   ___ Masculino  ___ Femenino  

3. Estado civil ___ Soltero/a  ___ Casado/a  ___ Viudo/a 

___ Divorciado/a  ___ Unión libre          ___ Otra 

4. Estado Relacional ___ Con pareja  ___ Sin pareja 

5. ¿Tiene hijos? ___ Si  ___ No 

6. Si su respuesta fue sí en la anterior pregunta, ¿cuántos hijos tiene?   ___1 ___ 

2  ___ 3       ___ Otra 

7. ¿Trabaja actualmente?  ___ Si   ___ No 

8. Si su respuesta fue sí en la anterior pregunta, ¿cuántas horas trabaja 

aproximadamente? ___ 4 a 6 horas  ___ 8 a 10 horas ___ 11 o más horas 

9. Nivel socioeconómico ___ Bajo  ___ Medio bajo  ___ Medio 

___ Medio alto  ___ Alto 
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Anexo B. Escala de motivación académica (EMA)  
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Anexo C. Escala de procrastinación académica (EPA) 
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Anexo D. Consentimiento informado 
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