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Resumen 

El actual trabajo de investigación tuvo como propósito analizar la correlación entre los 

constructos adicción a las redes sociales y procrastinación académica en 

adolescentes de un colegio público de la ciudad de Juliaca; en ese sentido, se aplicó 

una metodología de tipo básica, no experimental, correlacional y de corte transversal; 

con una muestra no probabilística de 220 adolescentes con edades comprendidas 

desde los 14 hasta los 17 años. Los instrumentos utilizados para tal fin fueron el 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) de Escurra y Salas (2014) y la 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) de Busko (1998), adaptada al Perú por 

Álvarez (2010) y validada por Domínguez et al., (2014). El resultado, según la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman, determinó la existencia de una relación directa, de 

grado regular y estadísticamente significativa (rs= .617 y p< .001) entre las variables 

abordadas en este estudio, con un tamaño de efecto mediano (r2= .38). Por tal motivo, 

se concluyó que, al aumentar los índices de adicción a las redes sociales en los 

adolescentes, también se verá un incremento en los niveles de procrastinación en los 

adolescentes y viceversa. 

Palabras clave: adicción, redes sociales, procrastinación académica, adolescentes 



vii 

Abstract 

The purpose of the current research work was to analyze the correlation between the 

variables: addiction to social networks and academic procrastination in adolescents 

from a public school in the city of Juliaca. In this sense, a basic, non-experimental, 

correlational and transversal methodology was applied; with a non-probabilistic sample 

of 220 adolescents aged between 14 and 17 years. The instruments used for this 

purpose were the Social Network Addiction Questionnaire (ARS) by Escurra and Salas 

(2014) and the Academic Procrastination Scale (EPA) by Busko (1998), adapted to 

Peru by Álvarez (2010) and validated by Domínguez et al., (2014). The result, 

according to the non-parametric Spearman's Rho test, determined the existence of a 

direct relationship, of regular degree and statistically significant (rs= .617 and p< .001) 

between the variables addressed in this study, with a medium effect size (r2= .38). For 

this reason, it was concluded that by increasing the rates of addiction to social networks 

in adolescents, there will also be an increase in the levels of procrastination in 

adolescents and vice versa. 

Keywords: addiction, social networks, academic procrastination, adolescents 
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I. INTRODUCCIÓN

La innovación constante de la tecnología es considerada imprescindible para el 

progreso del ser humano (Sánchez et al., 2009). Las redes sociales, como 

herramientas digitales, nos han proporcionado múltiples beneficios en la interacción 

interpersonal (Pantoja, 2011). No obstante, su manejo negligente conlleva a la 

aparición de nuevas problemáticas, particularmente en el desgaste de la salud mental 

(Rodrigues et al., 2020). 

En ese marco, Echeburúa y de Corral (2010) etiquetan al consumo incontrolable y 

perjudicial de redes sociales como una adicción de índole psicológica. Ciertos 

investigadores señalan únicamente la existencia del abuso de redes sociales; sin 

embargo, al poseer sintomatología similar con las adicciones por consumo de 

sustancias, se mantiene vigente el término adicción (Valencia-Ortiz et al, 2021). En 

ese sentido, Álvarez y Martín (2021) concluyen que en la adolescencia hay mayor 

vulnerabilidad a desarrollar comportamientos de adicción por el consumo no 

controlado de las redes sociales debido a la escasez de estabilidad emocional. 

Al respecto, en México, se encontró que el 50% de adolescentes que pasa demasiado 

tiempo conectado a redes sociales manifestó sentirse adicto a estas; en Estados 

Unidos el porcentaje fue de 39%, en Reino Unido el 44% y en Japón el 45% (Robb et 

al., 2019); asimismo, en Colombia se halló que el 24% de adolescentes mantienen 

dichos patrones de conducta (Zabala, 2021). 

En Arequipa y Lima, Carrasco y Pinto (2021) informan que el 46,8% de escolares de 

nivel secundario son adictos a las redes sociales. Desde otro ángulo, Abad (2018) 

expone que la mayoría (57%) de adolescentes de los últimos grados del nivel 

secundario en Lima muestran esta conducta en magnitud moderada. Para terminar, 

reportes de dos instituciones educativas de Tarapoto evidencian 26,5% y 20,3% de 

incidencia de este fenómeno en escolares del nivel secundario. (Mendoza y Vargas, 

2017). 
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Picho et al. (2020) informan que la administración del tiempo inefectiva en estudiantes, 

provocada por la dedicación hacia actividades de ocio como el uso de redes sociales 

está asociada al desarrollo de conductas de procrastinación. La procrastinación 

implica demorar de manera consciente la realización de los deberes y tareas 

pendientes, aun cuando se conoce de las consecuencias contraproducentes (Pychyl, 

2018). 

Con la intención de explorar la procrastinación en adolescentes a nivel internacional, 

encontramos que, en Colombia, Zabala (2021) indica que el 98,7% de estudiantes 

tiende a postergar sus actividades. En Uruguay, Álvarez (2018) reporta que la totalidad 

de adolescentes procrastinan en alguna medida, siendo predominante el nivel medio 

con un porcentaje del 81%. Asimismo, en México, Córdova et al. (2022) manifiestan 

que, en época de educación virtual, los adolescentes reportaron que el 94,9% 

procrastina en alguna medida. 

En nuestro país, en Puno, alrededor del 98% de adolescentes posterga sus labores 

académicas en alguna medida (Yana et al, 2022). De manera similar, en Tacna, Pozo 

y Pari (2021) indican que el 92.2% de escolares procrastina en nivel moderado. 

También, en Lima, Huanaco (2021) observó que todos los estudiantes eran propensos 

a procrastinar, de los cuales el 50,3% manifestó procrastinar moderadamente. 

A nivel institucional, se pudo observar que las clases virtuales, llevadas a cabo durante 

la pandemia por COVID-19, demandaron que casi la totalidad de estudiantes sean 

proveídos de dispositivos móviles con conexión a internet para continuar su educación 

a distancia; no obstante, algunos docentes informan haber percibido en los alumnos 

un incremento respecto al tiempo y dedicación que le otorgan a las redes sociales, 

especialmente en aquellos que entregan sus deberes académicos con dilación. 

Considerando lo expuesto anteriormente es oportuno plantear la pregunta: ¿Cuál es 

la relación entre Adicción a las Redes Sociales y Procrastinación Académica en 

adolescentes de una institución educativa pública de la ciudad de Juliaca, 2022?. 
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Por lo que se refiere a la justificación, a nivel teórico, este estudio contribuye con 

resultados de actualidad que explican la relación entre ambas variables a partir del 

fundamento teórico, y al mismo tiempo, posee utilidad como antecedente para 

investigaciones posteriores. En la justificación a nivel práctico, los hallazgos permitirán 

proponer estrategias para identificar posibles conductas de riesgo en población 

adolescente, pero principalmente facilitarán la creación de programas preventivo- 

promocionales que ayuden a mermar el desarrollo de estos comportamientos 

desadaptativos de manera efectiva. Con respecto al nivel social, tiene como objetivo 

instruir a la población estudiantil en cuanto a la administración adecuada de las redes 

sociales y la autorregulación en el ámbito académico, comprometiendo también a los 

apoderados y educadores a tomar parte en la intervención frente a conductas 

perjudiciales en los adolescentes. 

Con esa mira, establecemos el objetivo general de este estudio: determinar la relación 

entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica en adolescentes de 

una institución educativa pública de la ciudad de Juliaca, 2022. 

Para lograrlo planteamos los siguientes objetivos específicos: identificar el nivel de 

adicción a las redes sociales en adolescentes, identificar el nivel de procrastinación 

académica en adolescentes, establecer la relación entre la dimensión obsesión por 

las redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica, establecer la 

relación entre la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales y 

las dimensiones de procrastinación académica, establecer la relación entre la 

dimensión uso excesivo de las redes sociales y las dimensiones de procrastinación 

académica. 

En ese orden, planteamos la hipótesis general: existe relación significativa entre 

adicción a las redes sociales y procrastinación académica en adolescentes de una 

institución educativa pública de la ciudad de Juliaca, 2022. 
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Y en cuanto a las hipótesis específicas: existe relación significativa entre la dimensión 

obsesión por las redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica, 

existe relación significativa entre la dimensión falta de control personal en el uso de 

las redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica, y existe relación 

significativa entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y las dimensiones 

de procrastinación académica. 
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II. MARCO TEÓRICO

Reynoso (2022) en su estudio cuantitativo, no experimental, observacional - 

correlacional y transversal, cuyo propósito fue precisar los índices de adicción hacia 

las redes sociales en alumnos de México cursantes de educación media y superior 

durante la época de confinamiento debido al COVID - 19, con una muestra de 568 

participantes con edades de 15 a 61 años, y empleando el Cuestionario de Adicción a 

las Redes Sociales, halló que el 68.3% de evaluados tiene niveles bajos de adicción 

a las redes sociales, el 29.4% posee adicción en un nivel moderado y un 2.3% en un 

nivel alto; además, resalta que la presencia de este fenómeno es mayor en los más 

jóvenes. 

Gutiérrez (2020), en su trabajo de investigación no experimental, descriptivo - 

correlacional y transeccional, tuvo como finalidad demostrar la correlación entre 

adicción a redes sociales y autoestima; además, de manera puntual, establecer los 

niveles de adicción a las redes sociales en una muestra de 75 encuestados con 

edades de 15 a 17 años de la ciudad de La Paz - Bolivia, para tal fin, empleó el 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales; sus hallazgos revelaron que el 58% 

manifiesta adicción a las redes sociales en un grado moderado, 15% en un grado 

grave, 17% en grado leve, y únicamente el 10% no posee tal conducta. 

Maldonado (2019) en su investigación no experimental, cuantitativa, correlacional y 

descriptiva; que buscaba puntualizar la vinculación entre adicción a las redes sociales 

y procrastinación académica en una muestra de 265 adolescentes de Ecuador con 

edades desde los 15 a 17 años, evaluados con los instrumentos: Cuestionario de 

Adicción a las Redes Sociales y Escala de Procrastinación Académica; halló que la 

adicción a las redes sociales y la procrastinación académica guardan relación directa 

y significativa (rs= .754). 

Mamani (2018) en su trabajo investigativo no experimental, cuantitativo, descriptivo - 

correlacional y transeccional, con el fin de conocer la relación entre el autoconcepto y 

la adicción a las redes sociales en adolescentes de 16 a 18 años del colegio La Merced 
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de Bolivia y a su vez, de manera más específica, señalar la incidencia de adicción 

hacia redes sociales en una muestra de 40 adolescentes por medio del Cuestionario 

de Adicción a Redes Sociales; destacó que, el 47.5% de adolescentes presenta 

adicción en nivel moderado, seguido del 30% con nivel leve, el 17.5% con nivel grave 

y solo el 5% sin la presencia del fenómeno. 

En el marco nacional, Yana et al (2022), en su trabajo investigativo no experimental, 

correlacional y transeccional, intencionado para precisar la correspondencia entre 

adicción a las redes sociales y procrastinación académica durante clases virtuales en 

adolescentes que provienen de un colegio público de la ciudad de Puno, con una 

muestra integrada por 1255 colaboradores de 12 a 17 años y cuyas variables fueron 

medidas con el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) y la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA); afirman la presencia de correspondencia directa, 

de categoría alta y significativa entre sus variables de análisis (rs= .710; p= .001). A 

nivel de dimensiones, obsesión por las redes sociales (rs= .483), falta de control 

personal en el uso de las redes sociales (rs= .579) y uso excesivo de las redes sociales 

(rs= .532) guardan relación directa con postergación de actividades, y las dimensiones 

obsesión por las redes sociales (rs= .631), falta de control personal en el uso de las 

redes sociales (rs= .734), y uso excesivo de las redes sociales (rs= .660) tienen 

relación directa con autorregulación académica. 

Chamorro (2021) mediante su investigación, con una orientación básica, no 

experimental y de diseño descriptivo - correlacional con corte transversal; cuyo motivo 

radicó en analizar la asociación entre la adicción a redes sociales y la procrastinación 

académica, con la participación de 247 escolares de tercero a quinto de secundaria 

de dos colegios del distrito de San Martín de Porres - Lima, donde se usó el 

cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) y la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA); obtuvo lo siguiente: la relación identificada entre ambos constructos 

es directa, moderada y significativa (r= .299; p= .000). Respecto a la incidencia de 

adicción hacia redes sociales, el 49% presentó un índice moderado, el 27% un índice 
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alto y el 24%, bajo; por otro lado, para procrastinación académica, el 48% presentó un 

índice moderado, el 34% alto y finalmente el 18% bajo. 

Camacho (2022) en su investigación no experimental, de tipo descriptivo-correlacional 

con corte transversal; tuvo como propósito encontrar vinculación entre la adicción a 

las redes sociales y la procrastinación académica, con una muestra donde participaron 

325 adolescentes inscritos en un colegio público de Lima Sur, evaluados mediante los 

instrumentos: Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) y Escala de 

Procrastinación Académica (EPA); se concluyó que la variable adicción a las redes 

sociales tiene vinculación positiva, de baja intensidad y significativa (rs= .197; p= .000) 

con la variable procrastinación académica; también se verificó que el 71.1% de 

evaluados presentaba adicción hacia redes sociales en una categoría moderada, el 

19.4% en una categoría baja y el 4.3% alta; respecto a los niveles de procrastinación, 

el 52.3% lo hace de manera promedio, el 34.8% en nivel bajo y aproximadamente el 

12.9% en nivel alto. 

Paredes (2019) realizó un análisis investigativo no experimental, descriptivo - 

correlacional y transeccional, cuya intención fue señalar la relación que guardan las 

variables adicción a las redes sociales y procrastinación académica en una muestra 

de 225 participantes de Paiján – Trujillo con edades de 15 a 18 años, quienes fueron 

evaluados en función al Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) y la Escala 

de Procrastinación Académica (EPA); donde se reportó que no existe vínculo 

significativo (p> .05) entre las variables estudiadas; por otra parte, a nivel de 

dimensiones, obsesión por las redes sociales (rs= .329), falta de control personal en 

el uso de las redes sociales (rs= .179) y uso excesivo de las redes sociales (rs= .263) 

guardan relación directa y significativa con postergación de actividades, mientras que 

las dimensiones obsesión por las redes sociales (rs= -.225) y uso excesivo de las 

redes sociales (rs= -.178) tienen relación inversa con autorregulación académica y de 

manera opuesta, la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales 

no guarda vínculo significativo con autorregulación académica (p> .05); los índices 

revelaron que el 56.9% demuestra poseer conducta de adicción a las redes sociales 
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en un grado bajo, mientras que el 40.9% indicó un grado moderado y el 2.2%, alto; 

respecto a la procrastinación académica la incidencia fue de 66.7% en nivel 

moderado, 32.9% en nivel alto y .4%, bajo. 

Almeida (2021) en su tesis de investigación no experimental, cuantitativa, correlacional 

y transversal que buscaba explicar la correlación que guardan adicción a redes 

sociales y procrastinación académica con una muestra integrada por 86 adolescentes 

del nivel secundario de un colegio de Ayacucho, evaluados con el Cuestionario de 

Adicción a Redes Sociales (ARS) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA), 

obtuvo en sus hallazgos la existencia de un nivel correlativo positivo, moderado y 

significativo entre ambas variables (rs= .440; p= .000). A nivel de dimensiones, 

obsesión por las redes sociales (rs= .516), falta de control personal en el uso de las 

redes sociales (rs= .391) y uso excesivo de las redes sociales (rs= .501) guardan 

relación directa con postergación de actividades; respecto a la dimensión obsesión 

por las redes sociales y autorregulación académica se vislumbra que guardan relación 

directa (rs=.208); por lo contrario, las dimensiones falta de control personal en el uso 

de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales no tienen vinculación 

significativa (p> .05) con autorregulación académica; además, respecto a la incidencia 

del constructo adicción a redes sociales, se obtuvo que el 54.7% posee un índice 

moderado, el 41.9% un índice bajo y el 3.5%, alto; en cuanto a procrastinación, el 

59.3% se halla en un grado moderado, el 23.3% en un grado alto y el 17.4% bajo. 

En tal orden de ideas, es conveniente hacer una revisión de los fundamentos 

conceptuales y modelos teóricos con la finalidad de analizar cada constructo: 

Escurra y Salas (2014), explican el fenómeno de adicción hacia las redes sociales 

como una conducta de índole patológico que surge del uso prolongado y desmesurado 

de las redes sociales, en adición, postula que pertenece a la categoría de adicción 

psicológica, ya que pese a no existir consumo de sustancia, responde a un patrón de 

recompensa que refuerza positivamente la conducta con sensaciones de gratificación 

al evitar actividades que produzcan algún grado de preocupación o angustia y del 
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mismo modo, su suspensión refuerza negativamente a quien lo practica generando 

sentimientos de ansiedad e irritabilidad, consecuencias parecidas al síndrome de 

abstinencia. Se registró también que la hostilidad es una característica presente en 

aquellos que padecen esta adicción, razón por la cual se muestran irritables cuando 

son privados de su consumo (Álvarez y Martín, 2021). 

Con esa base, Gavilanes (2015) plantea que esta condición del individuo es tipificada 

como un comportamiento de índice compulsivo, además da sus primeros indicios en 

la adolescencia haciendo referencia que esta es la etapa donde el adolescente busca 

su propia identidad y debido a esto siente la necesidad de mantenerse en línea 

interactuando con sus pares, sin medir las consecuencias de su uso excesivo. Esto 

guarda similitud con lo observado por Álvarez y Martín (2021) quienes expresan que 

la inestabilidad emocional, característica de la mayoría de adolescentes, influye en la 

búsqueda de auxiliares externos de los que se pueda depender; Echeburúa y de 

Corral (2010) corroboran lo anterior y explican que ser adicto a redes sociales subyace 

a la falta de herramientas internas para afrontar eventos que puedan resultar 

desagradables o que produzcan estrés. 

En el modelo teórico de respuesta al ítem de Escurra y Salas (2014), estos tomaron 

de referencia la clasificación del DSM - IV para dependencia de sustancias; donde se 

visualiza la siguiente sintomatología: necesidad de consumo frecuente por un periodo 

prolongado, desarrollo de tolerancia, falta de control frente al consumo, abandono de 

intereses y deberes para priorizar el consumo, deterioro de las relaciones 

interpersonales, actitud irritable y ansiosa cuando existe restricción del consumo, 

privación de las necesidades básicas por permanecer en el consumo, transgresión de 

normas por continuar el hábito de consumo pese a experimentar repercusiones de 

índole negativo; todos estos criterios fueron aplicados a una variable psicológica, 

refiriendo que la conducta adictiva mantiene una acción similar al de consumo de 

sustancias generando también problemas perjudiciales a la salud mental. 

En coherencia con lo anterior, Bringas et al., (2008) expone algunas consecuencias 

de este comportamiento en adolescentes, tales son: aislamiento social, fracaso 
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escolar y vínculos interpersonales inestables, todos ellos a su vez son factores que 

predisponen el padecimiento de enfermedades mentales. De esto podemos interpretar 

que el comportamiento adictivo hacia las redes sociales trae consigo hábitos que 

afectan el desarrollo del individuo a nivel psicológico, afectivo, social e incluso físico, 

siendo así, las repercusiones no se presentan únicamente durante su práctica sino 

también a largo plazo afectando el proyecto de vida de los adolescentes. 

En tal sentido, Escurra y Salas (2014) propusieron abordar este comportamiento 

mediante las siguientes dimensiones: 

Obsesión por las redes sociales: involucra al individuo en un aspecto cognoscitivo, 

pues tiene relación con la constancia con la que se revisa las redes sociales y se 

mantiene un estado de hipervigilancia para las notificaciones, al igual que con la 

sensación de angustia cuando se tiene dificultades para ingresar a ellas (Escurra y 

Salas, 2014). También se observan rasgos obsesivos en la impulsividad por 

mantenerse activo en sus redes sociales para no perder información alguna de sus 

contactos (Álvarez y Martín, 2021). 

Falta de control personal en el uso de las redes sociales: surge a partir de la 

incapacidad para priorizar los deberes escolares frente a las redes sociales; desde 

luego, esto guarda relación con características como la inmadurez y el escaso sentido 

de responsabilidad (Escurra y Salas, 2014). 

Uso excesivo de las redes sociales: se entiende como una disposición exagerada por 

mantener el hábito de encontrarse permanentemente conectado a las redes sociales, 

lo que a su vez refleja un déficit en la organización personal y una escasa 

determinación para cumplir plazos (Escurra y Salas, 2014). 

En lo referido al segundo constructo, Rothblum et al. (1986), citados en Bazán (2019) 

definieron la procrastinación académica como el comportamiento frecuente de 

postergación, ya sea del comienzo o conclusión de los deberes académicos. También 

Busko, (1998), citada en Atalaya y García (2019) expresa que la procrastinación 

puede definirse como la disposición a postergar la realización de determinada tarea, 
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priorizando otras actividades en lugar de los deberes y responsabilidades pendientes 

para evitar sentimientos de culpa. Al respecto, Steel (2017), citado en Ayala et al, 

(2020) agrega que la acción de procrastinar se produce aun cuando se es consciente 

que podría acarrear consecuencias negativas. Diaz-Morales (2018) también refiere 

que además del malestar subjetivo que puede causar la acción de postergar, la escasa 

habilidad para organizarse y la irresponsabilidad pueden interpretarse como una 

dificultad para autorregularse a nivel cognitivo, conductual y afectivo. 

Busko (1998) en su modelo estructural de la procrastinación explica que el desarrollo 

de la conducta procrastinadora está ligada a la presencia de diversos factores; los 

condicionantes exógenos tales como la autoridad parental, donde se señala que, la 

presencia de disciplina en la crianza es la que modera la responsabilidad académica, 

del mismo modo otros factores como por ejemplo el nivel socioeconómico y 

condiciones ambientales influyen en los hábitos de estudio de tal modo que la falta de 

material educativo o el exceso de distractores en el entorno de estudio pueden 

disminuir la motivación por estudiar; a estos se suman factores endógenos como la 

necesidad de desempeño perfecto y la determinación para alcanzar metas, pues son 

las que permiten el desarrollo de la autorregulación académica. De lo expuesto, se 

deduce que la suma de condiciones negativas para el aprendizaje disminuye la 

motivación por los estudios, razón por la cual, se busca intereses o actividades 

alternativas que sean más sencillas de ejecutar. 

En lo que concierne a las edades donde la procrastinación en contexto escolar tiene 

mayor prevalencia, Contreras et al., (2011) sugiere que el periodo de la adolescencia 

es el más susceptible a procrastinar. 

Para enriquecer la concepción de este segundo constructo, Domínguez et al., (2014) 

plantean dos factores o dimensiones que permiten un manejo más estructurado de la 

procrastinación académica: 

Postergación de actividades: Domínguez et al., (2014) definen estos términos como 

aquella inclinación a dejar de lado las actividades cuya realización acarrea 
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sentimientos de angustia, preocupación o estrés por no saber cómo realizarlas o por 

presagiar un mal desempeño en el resultado final. En adición, Díaz-Morales (2018) 

señala que para que se presente este fenómeno, existe interés escaso por la actividad 

e inacción para el logro de metas durante el proceso de organización para realizar 

deberes académicos. 

Autorregulación académica: es definida como un procedimiento en el que los 

estudiantes miden y monitorean su conducta para alcanzar objetivos y metas 

académicas (Rosário et al, 2014). También es definida como una actitud de 

autoconciencia del estudiante que le permite cumplir con sus deberes para lograr el 

aprendizaje; dicha autorregulación es adquirida cuando se posee conciencia de los 

propios recursos, habilidades, motivaciones, estrategias de aprendizaje y manejo 

adecuado de emociones (Ayala et al., 2020). 

En este punto, también es importante mencionar algunas convergencias entre los 

constructos analizados en esta investigación. En primer lugar, Brando (2020) alude 

que la ausencia de autocontrol y disminución del sentido de responsabilidad es un 

factor común para la prevalencia de conductas procrastinadoras y de adicción, es así 

que los deberes académicos suelen ser desplazados para priorizar el entretenimiento, 

siendo las redes sociales una de sus fuentes principales de distracción. De manera 

oportuna, Contreras et al, (2011) también indica que tanto la conducta procrastinadora 

en el ámbito escolar, como el fenómeno de adicción hacia las redes sociales, son 

considerados una problemática de salud pública pues también han sido relacionados 

con la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, sentimientos de frustración, 

angustia, irritabilidad y baja autoestima, que afectan a largo plazo a quien lo padece, 

convirtiéndose incluso en causales de pobreza, desempleo, violencia, entre otras. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Conforme al propósito investigativo, se atañe a la clasificación básica o pura, porque 

se concentra en contribuir conocimientos científicos de manera desinteresada y no 

lucrativa, además, es indispensable en la evolución de la ciencia pues sirve de 

referencia para la creación de investigaciones posteriores (Ñaupas et al., 2018). 

La investigación es de carácter correlacional puesto que su principal propósito es 

estudiar el vínculo de una variable frente a otra, sin la necesidad de identificar la 

influencia de una sobre otra o establecer el predominio de alguna de ellas; asimismo, 

es transversal ya que la recolección de datos será en un mismo lugar y momento 

(Arias, 2020). 

Concierne a un estudio de diseño con tipificación no experimental puesto que no 

precisa del manejo intencional de las variables, se limita a la observación de estas en 

su estado natural para su posterior análisis. (Cabezas et al, 2018). 

3.2. Variables y Operacionalización 

Se consideran las variables mencionadas a continuación: adicción a redes sociales 

para la variable 1 y procrastinación para la variable 2. 

Variable 1: Adicción a las redes sociales 

Definición conceptual: Conceptualmente se define como un comportamiento de índole 

patológico debido a la necesidad obsesiva de acceder a las redes sociales en todo 

momento y la incapacidad para restringir el uso de este medio pese a que repercute 

nocivamente en la vida diaria (Escurra y Salas, 2014). 

Definición operacional: Para cuantificar dicha conducta, se utilizó el Cuestionario de 

Adicción a las Redes Sociales de Escurra y Salas (2014) el cual está compuesto por 

24 ítems. 
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Indicadores: El instrumento posee 3 dimensiones y las alternativas de respuesta son 

de escala Likert. 

Nivel de medición: Ordinal. 

Variable 2: Procrastinación académica 

Definición conceptual: Es concebida como el hábito de posponer el cumplimiento de 

algún deber académico que se reconoce como necesario e importante, aun cuando 

se cuenta con la capacidad y las herramientas requeridas para su resolución, 

prefiriendo en su lugar realizar alguna otra actividad (Álvarez, 2010). 

Definición Operacional: La medición de este constructo fue realizada en función a la 

Escala de Procrastinación Académica de Busko (1998), traducida al idioma local por 

Álvarez (2010) y validada por Domínguez et al. (2014) quienes propusieron una 

versión bidimensional con 12 ítems. 

Indicadores: El instrumento está compuesto por dos dimensiones y su valoración es 

de tipo Likert. 

Nivel de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Cabezas et al., (2018) entienden población como el equivalente a un conjunto de 

sujetos que comparten rasgos o condiciones, a quienes se les aplica una serie de 

procedimientos con el motivo de analizarlos científicamente. Con esa premisa, la 

población que constituye esta investigación comprende a 220 adolescentes que 

representan a la totalidad de estudiantes en el parámetro de edad de 14 a 17 años 

pertenecientes a una institución educativa pública de jurisdicción del distrito de Juliaca. 

Criterios de inclusión: tener edad situada entre 14 y 17 años (ambos sexos se 

incluyen), que tengan matrícula vigente en la institución, que radiquen en la ciudad de 
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Juliaca, que acepten participar de la encuesta y que cuenten con el consentimiento 

del familiar apoderado o tutor. 

Criterios de exclusión: que no estén en el rango de edades establecidas, que no 

posean matrícula vigente en la institución, que radiquen fuera del rango de 

constitución de la ciudad de Juliaca, que no hayan expresado estar de acuerdo con 

participar de la encuesta, que no cuenten con el consentimiento del familiar apoderado 

o tutor.

Carbonelli (2020) señala a la muestra como un conjunto subyacente de la población 

en el que se aplica la recolección de datos informativos y cuyos resultados pueden ser 

extrapolados a la totalidad de la población. En el presente estudio, la muestra estuvo 

representada por toda la población, es decir 220 adolescentes. 

De acuerdo a la formulación de Lerma et al (2021) el muestreo tiene como finalidad 

extraer una representación ilustrativa de determinada población marcando el 

parámetro y las características que se establecen durante el proceso metodológico. 

El muestreo empleado es de tipo no probabilístico, pues no fue viable la aplicación de 

algún método de muestreo estadístico a una población segmentada, no obstante, se 

procuró que la muestra sea cercana a la representatividad; también es intencional, ya 

que fue escogida en función a si reúnen las características de los criterios de inclusión, 

que son de interés para la investigación, además de ser de fácil acceso para los 

investigadores (Hernández y Carpio, 2019). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con Arispe et al., (2020) la técnica se refiere al empleo de recursos y 

métodos que nos posibilita recoger datos informativos. En ese sentido, se aplicará la 

encuesta como técnica pues esta permite sistematizar estadísticamente los datos 

recolectados (Arias, 2020). 

Para la variable 1, fue empleado el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales creado 

y validado por Escurra y Salas (2014) en una muestra de universitarios de Lima, razón 
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por la cual este estudio se ampara en la revisión de propiedades psicométricas 

realizadas por Moreno (2018) quien asevera que este instrumento tiene validez y 

confiabilidad en adolescentes de 12 a 17 años. La prueba cuenta con tres dimensiones 

conformadas por 24 ítems, distribuidos en 3 dimensiones. El resultado se mide con la 

escala Likert, que va desde Nunca (0) hasta Siempre (4). 

Para la comprobación de validez del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales fue 

empleado el estadístico KMO que obtuvo un valor de .881, y la prueba de esfericidad 

de Barlett que señaló una significancia de .000 (Moreno, 2018). 

Su confiabilidad en función al alfa de Cronbach, señala el siguiente resultado a nivel 

de dimensiones: α= .844 para obsesión por las redes sociales, α= .849 para falta de 

control personal en el uso de redes sociales, α= .827 para uso excesivo de las redes 

sociales y finalmente α=.922 para la escala global (Moreno, 2018). 

Para la variable 2, se utilizó la Escala de Procrastinación Académica (EPA) de Busko 

(1998), que a la vez fue traducida al escenario de educación del Perú por Álvarez 

(2010) y validada por Domínguez et al., (2014) en una muestra de universitarios de 

Lima; por ello, este estudio se apoya en el análisis de propiedades psicométricas 

realizado por Mori (2019) quien asevera la existencia de validez y confiabilidad del 

instrumento en adolescentes de 14 a 18 años. Dicha escala está dividida en dos 

dimensiones y consta de 12 ítems. La escala de valoración es tipo Likert con 

alternativas que van desde: Nunca que vale 1 hasta Siempre que vale 5. 

El análisis de validez de contenido brindó un resultado con valor 1 en todos los 

aspectos, demostrando ser claro, pertinente y relevante. Los resultados del análisis 

factorial exploratorio obtenidos fueron: X2/gl=3.552, CFI= .937, TLI= .921, RMSEA= 

.006 y RMR= .034, lo cual demuestra que todos los ítems son aceptables y que poseen 

índices de ajuste admisibles (Mori, 2019). 

La confiabilidad del instrumento fue determinada mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach y Omega de McDonald, de los cuales se obtuvieron los siguientes valores: 

α= .808 y ω= .813 para procrastinación académica, asimismo, se obtuvo α= .742 y ω= 
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.749 para la dimensión autorregulación académica y α= .59 y ω= .602 para la 

dimensión postergación de actividades; dichas puntuaciones cuentan con valores de 

confiabilidad aceptables para su aplicación en adolescentes (Mori, 2019). 

Con referencia al análisis de confiabilidad de los instrumentos empleados en la 

población específica de esta investigación, se consideró necesario realizar un estudio 

piloto, el cual estuvo compuesto por 25 colaboradores a los cuales se aplicó los 

criterios de inclusión; sobre esa premisa, los resultados de la prueba mostraron 

valores considerados como dentro del rango aceptable según el Alfa de Cronbach y 

Omega de McDonald, donde se obtuvo α= .96 y ω=.97 para el Cuestionario de 

Adicción a Redes Sociales y α= .79 y ω=.84 para la Escala de Procrastinación 

Académica; en esa cuestión, se puede afirmar que existe confianza para su uso como 

instrumentos de medición. Ver anexo 6 

3.5. Procedimiento 

La investigación actual comenzó plasmando una realidad problemática sobre los 

constructos descritos en este estudio con relación a la población adolescente para 

realizar la introducción del proyecto, seguidamente se hizo la selección de 

instrumentos adecuados para cada variable y se realizó la formulación del objetivo 

principal y específicos, así como de la hipótesis general y específicas; luego, se 

ejecutó la búsqueda de antecedentes tanto internacionales como nacionales y de 

modelos teóricos en los que se sustentan nuestras variables y los instrumentos, lo 

descrito compone el marco teórico; en el siguiente punto, se procedió con la 

metodología, para la cual se aplicaron criterios que eligieron la muestra en quienes se 

usaron los instrumentos para recolectar los datos informativos, posteriormente esa 

información fue transferida a la base de datos de programas estadísticos SPSS 25 y 

Jamovi para su respectivo análisis y finalmente se realizó la interpretación y discusión 

de los resultados obtenidos. 
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3.6. Método de análisis de datos 

En principio, la información estadística obtenida según los instrumentos aplicados a la 

muestra seleccionada fue exportada al programa Microsoft Excel, seguidamente se 

resolvieron los dos primeros objetivos de esta investigación en el programa de 

estadística SPSS 25. Posteriormente, usando la prueba de normalidad, se determinó 

el empleo del coeficiente de correlación de Spearman para analizar las hipótesis de 

vinculación entre las variables propuestas y sus respectivas dimensiones en el 

programa Jamovi (Quispe et al, 2019). 

3.7. Aspectos éticos 

El estudio fue gestado respetando derechos de propiedad intelectual de otros autores 

que previamente han elaborado estudios similares y se ejecuta según lo estipulado en 

el Código de Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo (2020) donde se 

detalla: los participantes merecen ser tratados con igual respeto a su dignidad sin 

hacer diferencias de ninguna clase, de esta manera se trató sus datos personales 

como confidenciales y se veló por su integridad psicológica y física en el proceso de 

evaluación; en esa línea fueron informados como es debido acerca del objetivo del 

estudio, además se les otorgó un consentimiento escrito para su revisión y 

manifestación de acuerdo mediante firma, asimismo se solicitó el asentimiento de sus 

apoderados o tutores; cabe mencionar que de cambiar de opinión durante el proceso 

de evaluación, los colaboradores tenían completa libertad de retirarse de la 

investigación sin sufrir algún perjuicio por ello; en lo que respecta a los instrumentos 

empleados, se cuidó que estén debidamente validados previamente a su aplicación, 

y finalmente se ha previsto que se compartan los resultados de esta investigación con 

los implicados para asegurar que el estudio cumpla con utilidad social. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Correlación entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica 

Procrastinación 
académica 

rs .617 

P <.001 

Adicción a las redes sociales 

r2 .380 

N 220 

Nota: rs = estadístico no paramétrico Rho de Spearman, p = nivel de significancia, N = tamaño de la 

muestra. 

Según los datos reportados en la tabla 4, se puede apreciar que las variables adicción 

a redes sociales y procrastinación académica mantienen una correlación directa de 

grado regular (rs= .617) y estadísticamente significativa (p< .001) con un tamaño del 

efecto mediano (r2= .380). 
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Tabla 2 

Niveles de adicción a las redes sociales en adolescentes 

f % 

Nivel bajo 95 43.2 

Adicción a las 

redes sociales 
Nivel medio 96 43.6 

Nivel alto 29 13.2 

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje. 

Según datos reportados en la Tabla 5, el 43.6% que representa a 96 colaboradores 

reportó tener comportamientos de adicción hacia las redes sociales en nivel 

moderado, seguido de un 43.3% que representa a 95 colaboradores en el nivel bajo y 

finalmente el 13.2% con 29 colaboradores, se ubicaron en el nivel alto. 
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Tabla 3 

Niveles de procrastinación académica en adolescentes 

f % 

Nivel bajo 44 20 

Procrastinación 

académica 
Nivel medio 169 76.8 

Nivel alto 7 3.2 

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje. 

Según datos reportados en la Tabla 6, el 76.8%, que representa a 169 colaboradores, 

reportó tener conductas procrastinadoras con respecto a sus deberes académicos en 

un nivel moderado, seguidos de un nivel bajo con 20% que representa a 44 

colaboradores y finalmente en el nivel alto, un 3.2% que representa a 7 colaboradores. 
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Tabla 4 

Correlación entre la dimensión obsesión por las redes sociales con postergación de 

actividades y autorregulación académica 

Postergación de 

actividades 

Autorregulación 

académica 

rs .586 - .494

Obsesión por las 

redes sociales 

p < .001 < .001 

r2 .343 .244 

N 220 220 

Nota: rs = estadístico no paramétrico Rho de Spearman, p = nivel de significancia, r2 = tamaño del efecto, 

N = tamaño de la muestra. 

Según datos reportados en la Tabla 7, observamos la correlación entre obsesión por 

las redes sociales con las dimensiones de la variable procrastinación académica, 

donde se alcanzó una correlación directa, mínima (rs= .586) y estadísticamente 

significativa (p< .001) con respecto a la dimensión postergación de actividades, y en 

cuanto a la autorregulación académica se evidencia relación inversa, mínima y 

significativa (rs= - .494; p< .001). 
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Tabla 5 

 
Correlación entre la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales 

con postergación de actividades y autorregulación académica. 

  
Postergación de 

actividades 

Autorregulación 

académica 

 
rs .591 - .512 

Falta de control 

personal en el uso 

de las redes 

sociales 

 

P 
 

< .001 
 

< .001 

r2 .349 .262 

 
N 220 220 

Nota: rs = estadístico no paramétrico Rho de Spearman, p = nivel de significancia, r2 = tamaño del efecto, 

N = tamaño de la muestra. 

 

Según datos reportados en la Tabla 8, se puede apreciar la correlación entre la 

dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales con las 

dimensiones de procrastinación académica, donde se identificó, una correlación 

directa, mínima y estadísticamente significativa con la dimensión postergación de 

actividades (rs= .591; p< .001), respecto a la autorregulación académica se percibe 

una correlación inversa, mínima y significativa (rs= -.512; p<.001). 
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Tabla 6 

Correlación entre la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales 

con postergación de actividades y autorregulación académica 

  
Postergación de 

actividades 

Autorregulación 

académica 

 
rs .621 - .499 

 
Uso excesivo de 

las redes sociales 

p < .001 < .001 

r2 .385 .249 

 
N 220 220 

Nota: rs = estadístico no paramétrico Rho de Spearman, p = nivel de significancia, r2 = tamaño del efecto, 

N = tamaño de la muestra. 

 

Según datos reportados en la Tabla 9, podemos verificar la correlación entre la 

dimensión uso excesivo de las redes sociales con las dimensiones de procrastinación 

académica, donde se alcanzó, una correlación directa, regular y significativa (rs= .621; 

p< .001) con la dimensión postergación de actividades, y una correlación inversa, 

mínima y significativa (rs= - .499; p< .001) con autorregulación académica. 
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V. DISCUSIÓN

Haciendo referencia al objetivo principal propuesto, se determinó que entre las 

variables adicción a redes sociales y procrastinación académica existe una relación 

directa de grado regular (rs= .617) y significativa estadísticamente, con un tamaño del 

efecto mediano, siendo la presencia del fenómeno en la población del 38%. Lo anterior 

pone en evidencia que, al incrementar el índice de adicción a redes sociales, 

paralelamente se verá acrecentada la procrastinación académica. Estos mismos 

resultados, son compartidos por Chamorro (2021), Camacho (2021), Almeida (2021), 

y Yana et al. (2022), quienes identificaron una relación estadísticamente significativa 

y directa en muestras de adolescentes de Lima, Ayacucho y Puno respectivamente. 

Por otro lado, difiere con el resultado de Paredes (2019) quien no encontró asociación 

entre ambos constructos, en adolescentes de Trujillo. Por su parte, en el marco 

internacional, Maldonado (2019) identificó una correspondencia estadísticamente 

significativa y directa para los constructos abordados, en una muestra de Ecuador, 

reforzando de esa manera el hallazgo de este estudio. 

En la visión de Escurra y Salas (2014), la conducta de adicción hacia las redes 

sociales debe comprenderse como un uso desmedido de estos medios, y quien la 

padece, al igual que con la adicción a sustancias, tiene dificultad para controlar su 

consumo, lo que impacta negativamente en otros aspectos de su vida cotidiana. 

Álvarez y Martin (2021) también indican que la falta de estabilidad emocional en los 

adolescentes los hace más propensos a este comportamiento; esto es reforzado por 

Gavilanes (2015) quien expresa que en la adolescencia se tiene mayor interés por 

interactuar con los pares y pertenecer, de ahí el impulso por permanecer conectado. 

En el siguiente punto a tratar, Rothblum et al. (1986), explican que la frecuente 

postergación del comienzo o conclusión de los deberes académicos es definida como 

procrastinación académica. Teóricamente, Busko (1998) destaca la existencia de un 

conjunto de factores internos y condiciones externas que explican la procrastinación, 

resaltando la necesidad de perfección, la ausencia de objetivos claros, hábitos de 

estudio poco efectivos, la falta de motivación por el estudio, la ausencia de autoridad 
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parental y las inadecuadas condiciones medioambientales como por ejemplo el exceso 

de distractores. 

 

En aras de contextualizar teóricamente la vinculación de los constructos de esta 

investigación, se dedujeron factores y condiciones comunes en las cuales se crean 

adolescentes adictos a redes sociales y/o procrastinadores; es así que la falta de 

herramientas internas como por ejemplo, el autocontrol, la responsabilidad o el 

adecuado manejo de emociones, todos necesarios para afrontar aquellos deberes 

académicos que producen displacer, ya sea porque la idea de un mal resultado causa 

angustia o porque no se tiene los recursos ni información para comenzarlos; conducen 

a direccionar erróneamente la motivación y voluntad de los adolescentes, es decir, 

desplazan sus tareas por otras actividades en las que sí experimenten satisfacción 

pese a que sean riesgosas para su bienestar general (Echeburúa y de Corral, 2010; 

Atalaya y García, 2019; Diaz-Morales, 2018). Desde otra perspectiva, Contreras et al, 

(2011) y Bringas et al., (2008) convergen en que ambas variables tienen alguna 

participación en el menguar del rendimiento académico, la aparición de enfermedades 

relacionadas con la salud mental e incluso la manifestación de actitudes relacionadas 

con la violencia. 

 

De acuerdo al primer objetivo específico, se estableció el nivel de adicción a redes 

sociales en los adolescentes de una institución educativa de Juliaca, quienes 

reportaron que el 43.6% de adolescentes lo manifiestan en un índice moderado, 

seguido del 43.3% que se categoriza en un índice bajo. Estos datos tienen semejanza 

con los hallazgos sobre adicción hacia redes sociales de Almeida (2021), quien 

identificó a un 54.7% en índice medio y a un 41.9% en índice bajo en una muestra de 

Ayacucho; cercanamente, Paredes (2019) señala en sus resultados que el 56.9% 

posee comportamientos adictivos a las redes ubicado en un porcentaje bajo, mientras 

que un 40.9% precisa un porcentaje moderado en una muestra de Trujillo. A nivel 

internacional, el resultado guarda relación con Gutiérrez (2020), quien determinó que 

el 58% de adolescentes posee índices moderados de este fenómeno en una muestra 



27 

de Bolivia, esto es similar a lo hallado por Mamani (2018) quien halló que el 47.5% 

presenta índices moderados y el 30%, leves también en una muestra de Bolivia. 

En cuestión del segundo objetivo específico, se estableció que el 76.8% de 

participantes del presente estudio reportó tener conductas procrastinadoras en el 

ámbito académico en un índice moderado, seguidos de un índice bajo con 20%. 

Correspondientemente, Camacho (2021), en una muestra de Lima, halló resultados 

parecidos con el 52% que procrastina de manera promedio y el 34% en índice bajo; 

similarmente, en una muestra de Ayacucho, Almeida (2021), halló que el 59.3% de 

adolescentes procrastina en porcentaje moderado y el 17.4%, en bajo; también 

Chamorro (2021), denota que el 48% se ubicó en moderado y el 18% en un porcentaje 

bajo en una muestra de Lima, por último, Paredes (2019) expone que la prevalencia 

de procrastinación académica fue de 66.7% en nivel moderado en una muestra de 

Trujillo. Es menester mencionar que no se encontraron antecedentes internacionales 

de relevancia para comparar los resultados expuestos. 

Al respecto del índice de adicción hacia redes sociales, Álvarez y Martín (2021) 

concluyen: los adolescentes de mayor edad son más propensos a desarrollar estas 

conductas. Esto explica que nuestros participantes reporten en su mayoría niveles 

moderados de comportamientos adictivos a las redes sociales. Siendo así, se debe 

observar estos hallazgos como indicios de un mal ajuste en su conducta; pues la 

creación de malos hábitos a esa edad repercute en su formación universitaria y, por 

ende, su vida laboral. Con respecto a la procrastinación académica, Pychyl (2018) 

hace hincapié en que ésta se produce de manera consciente e intencional; lo que 

significa que la población observada en este estudio, carece de herramientas de 

autorregulación; este resultado ya ha sido observado por Contreras et al., (2011) quien 

hace referencia a la vulnerabilidad de la adolescencia para favorecer la aparición de 

esta tendencia. 

En lo concerniente al tercer objetivo específico, se identificó la relación entre la 

dimensión obsesión por las redes sociales con las dimensiones de la variable de 

procrastinación académica en adolescentes de una institución educativa de Juliaca, 
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donde se descubrió una correlación directa, mínima y estadísticamente significativa 

(rs= .586, p< .001) con la dimensión postergación de actividades, y con respecto a la 

autorregulación académica se evidencia una vinculación inversa, mínima y significativa 

estadísticamente (rs= -.494; p< .001). Estos resultados se asocian con los de Paredes 

(2019), Almeida (2021) y Yana et al. (2022) que encontraron relación directa y 

significativa entre obsesión por las redes sociales y postergación de actividades en 

muestras de Trujillo, Ayacucho y Puno respectivamente. Referente a la dimensión 

autorregulación académica, Paredes (2019) concuerda con los hallazgos de este 

estudio demostrando una relación inversa y significativa entre obsesión por las redes 

sociales y autorregulación académica en una muestra de Trujillo. Por su parte, Almeida 

(2021) y Yana et al. (2022) obtuvieron que la dimensión autorregulación académica 

sostiene una correspondencia directa y significativa con la dimensión obsesión por las 

redes sociales en adolescentes de Ayacucho y Puno, lo que difiere de los hallazgos 

de esta investigación. Cabe mencionar que no se encontraron antecedentes 

internacionales de relevancia en materia de la relación entre las dimensiones 

postuladas. 

En la perspectiva de Gavilanes (2015) la adicción hacia las redes sociales está 

vinculada a conductas obsesivo-compulsivas, las cuales se manifiestan en la 

adolescencia, esto explica que en ocasiones no reflexionen sobre las consecuencias 

de su uso excesivo; e incluso lleguen a transgredir alguna norma con tal de 

permanecer en el consumo (Escurra y Salas, 2014). Otras contribuciones indican que 

se ha presenciado que para gran parte de los adolescentes es prioridad el pertenecer 

a los grupos de pares, es por eso que el interés por lo académico, que suele causar 

estrés y preocupación, decae y es postergado para evitar esas emociones, y en su 

lugar, contactar a sus semejantes en redes sociales resulta satisfactorio y brinda una 

estabilidad interna momentánea que los alienta a seguir haciendo uso de estos medios 

(Gavilanes, 2015; Álvarez y Martín, 2021; Echeburúa y de Corral, 2010). De manera 

semejante, se entiende que los adolescentes con mayor autorregulación poseen 

límites frente al uso de las redes y tienen conciencia de sus propios recursos para 
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gestionar las dificultades a las que se puedan enfrentar en el ámbito educativo (Ayala 

et al., 2020). 

Continuando con el cuarto objetivo, se identificó la correlación entre la dimensión falta 

de control personal en el uso de las redes sociales con las dimensiones de la variable 

de procrastinación académica en adolescentes de una institución educativa de 

Juliaca, donde se alcanzó, una correlación directa, mínima y estadísticamente 

significativa (rs= .591; p< .001) con la dimensión postergación de actividades, y en 

relación a la autorregulación académica se observa una correlación inversa, mínima 

y significativa estadísticamente (rs= -.512; p<.001). Este resultado es compartido por 

Paredes (2019), Yana et al. (2022) y Almeida (2021) quienes indicaron que la 

dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales y la dimensión 

postergación de actividades se vinculan directa y significativamente en muestras de 

Trujillo, Puno y Ayacucho; no obstante, en oposición al resultado de esta investigación, 

Yana et al. (2022) determinó una asociación directa y significativa entre la dimensión 

falta de control personal en el uso de las redes sociales y la dimensión autorregulación 

académica en adolescentes de Puno, mientras que Paredes (2019) y Almeida (2021) 

evidenciaron una correspondencia no significativa entre las dimensiones falta de 

control personal en el uso de las redes sociales y autorregulación académica en 

adolescentes de Trujillo y Ayacucho. 

Como lo contemplan Escurra y Salas (2014), la falta de control personal guarda 

estrecha relación con la inmadurez, lo que explica el escaso sentido de 

responsabilidad y la incapacidad para priorizar los deberes escolares frente a las redes 

sociales, desde luego, estas decisiones ocasionan sentimientos de preocupación y 

culpa. En esta narrativa, Diaz-Morales (2018) alude que la irresponsabilidad y falta de 

disciplina para cumplir las demandas académicas está estrechamente relacionada con 

una baja autorregulación. Ayala et al. (2020) también señala que la autoconciencia en 

el estudiante es importante para lograr el aprendizaje; pues permite al adolescente 

identificar cuáles son sus recursos, qué habilidades posee, que lo motiva, cuáles 

estrategias de aprendizaje le sirven mejor y qué 
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emociones debe aprender a gestionar. Cuando no se tiene las herramientas 

necesarias, es más probable que se elija conscientemente evitar determinada 

actividad; de esta manera, el alumno no experimenta la angustia de no saber por 

dónde o cómo comenzar una tarea (Pychyl, 2018; Domínguez et al., 2014). 

Por lo que respecta al quinto objetivo específico, se identificó la relación entre la 

dimensión uso excesivo de las redes sociales con las dimensiones de la variable de 

procrastinación académica en adolescentes de una institución educativa de Juliaca, 

donde se contempla, una correlación directa, de grado regular y estadísticamente 

significativa (rs= .621; p< .001) con la dimensión postergación de actividades, además 

para autorregulación académica se halló una correlación inversa, mínima y 

significativa estadísticamente (rs= -.499; p< .001). En esa materia, Almeida (2021), 

Paredes (2019) y Yana et al. (2022) comparten los hallazgos del presente estudio 

señalando que las dimensiones uso excesivo de las redes sociales y postergación de 

actividades poseen una relación directa y significativa en muestras de Ayacucho, 

Trujillo y Puno. Respecto a las dimensiones uso excesivo de las redes sociales y 

autorregulación académica, Yana et al. (2022) señala una relación directa y 

significativa en adolescentes de Puno, mientras tanto, Almeida (2021) halló que no 

hay relación significativa en adolescentes de Ayacucho, por ende, ambos resultados 

contrastan con los hallazgos de este estudio. Sin embargo, Paredes (2019) comparte 

los resultados aquí hallados señalando que la dimensión uso excesivo de las redes 

sociales y autorregulación académica mantienen una correlación inversa y 

significativa. 

El modelo teórico de respuesta al ítem de adicción hacia las redes sociales está 

basado en la sintomatología de dependencia: necesidad de consumo frecuente por un 

periodo prolongado, el desarrollo de tolerancia, la falta de supervisión del consumo, etc.; 

a esto se añade que el uso excesivo de las redes sociales hace clara alusión a un 

hábito de carácter patológico por insistencia a permanecer conectado (Escurra y 

Salas, 2014; Echeburúa y de Corral, 2010). En este sentido, cabe mencionar que 

cuanto más tiempo permanezca un individuo en redes sociales es menor el tiempo 
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que le brindará a los estudios, entonces se infiere que los deberes académicos son 

resueltos a último momento, es decir, son postergados e incluso, en algunas 

ocasiones, son completamente dejados de lado; todo eso, también se relaciona a la 

falta de sentido de responsabilidad e incapacidad para monitorear y controlar los 

malos hábitos (Brando, 2020, Rosário et al., 2014). 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Se demostró una correlación directa, regular y significativa (rs= .617; p< .001) 

entre adicción a las redes sociales y procrastinación académica, con un tamaño 

de efecto mediano, en adolescentes de una institución educativa pública de 

Juliaca. De ello se infiere que, el incremento del índice de adicción a las redes 

sociales, corresponde igualmente a un incremento en la incidencia de 

procrastinación académica. 

Segunda: Se comprobó que el 43.6% de participantes reportó padecer adicción a las 

redes en un nivel moderado, mientras que el 43.3% se encuentra ubicado en 

un nivel bajo. 

Tercera: Se constató que el 76.8% de participantes reportó padecer de procrastinación 

académica en un nivel moderado, seguidos de un nivel bajo con 20%. 

Cuarta: Se dedujo una correlación directa, mínima y significativa (rs= .586; p< .001), 

entre las dimensiones obsesión por las redes sociales y postergación de 

actividades, y una correlación inversa, mínima y significativa (rs= -.494; p< 

.001) con la dimensión autorregulación académica. 

Quinta: Se reconoció una correlación directa, mínima y significativa (rs= .591; p< .001) 

entre las dimensiones falta de control personal en el uso de las redes sociales 

y postergación de actividades, y una correlación inversa, mínima y significativa 

(rs= -.512; p< .001) con la dimensión autorregulación académica. 

Sexta: Se comprobó una correlación directa, regular y significativa (rs= .621; p<.001) 

entre las dimensiones uso excesivo de las redes sociales y postergación de 

actividades, y una correlación inversa, mínima y significativa (rs= -.499; p< 

.001) con la dimensión autorregulación académica. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda ejecutar la presente investigación con una muestra de 

adolescentes pertenecientes tanto a instituciones educativas públicas como 

particulares, con el objeto de corroborar los resultados de este estudio y de esa 

manera, extrapolar los hallazgos a toda la población adolescente de la región. 

Segunda: Para próximos estudios, se sugiere indagar la vinculación de las variables 

aquí abordadas con otros constructos tales como engagement académico, 

estilos de crianza, impulsividad, autoeficacia, entre otros, con el fin de tener una 

perspectiva más amplia y un mayor entendimiento de estas conductas en 

población adolescente. 

Tercera: Se sugiere llevar a cabo exploraciones investigativas sobre la prevalencia de 

la adicción hacia redes sociales y la procrastinación académica en grados 

académicos menores; de esa manera, se podrá establecer el alcance de estos 

fenómenos en población escolar. 

Cuarta: Se recomienda realizar estudios de propiedades psicométricas de más de un 

instrumento que mida alguna de las variables de esta investigación, en 

población estudiantil de la ciudad de Juliaca, de esta forma se podrá contar con 

variedad de instrumentos de actualidad que además se encuentren alineados 

a nuestro contexto. 

Quinta: A la institución educativa donde se realizó el estudio actual, se sugiere 

implementar talleres acerca del manejo inteligente de las redes sociales; 

asimismo, para combatir la procrastinación académica, tratar sobre inteligencia 

emocional, técnicas de hábitos de estudio y de organización para incrementar 

la motivación por el estudio de los participantes de esta investigación. 

Sexta: A futuros investigadores, se recomienda indagar nuevos términos que poseen 

aproximación con las variables evaluadas en esta investigación tales como 

ciberadicción, abuso de las redes sociales y tecno-procrastinación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título del trabajo: “Adicción a las redes sociales y procrastinación académica en adolescentes de una institución 

educativa pública de la ciudad de Juliaca, 2022” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e ítems Metodología 

¿Cuál es  la 
relación  entre 
Adicción a las 
Redes 
Sociales     y 
Procrastinació 
n Académica 
en 
adolescentes 
de    una 
institución 
educativa de la 
ciudad de 
Juliaca, 2022? 

O. General H. General Variable 1: Adicción a redes sociales Tipo: 
Básica 

Diseño: 
Correlacional 
No 
experimental 

Nivel: 
Transversal 

Determinar la relación 
entre adicción a las redes 
sociales y procrastinación 
académica en 
adolescentes en una 
institución educativa de la 
ciudad de Juliaca, 2022. 

Existe relación significativa 
entre la adicción a las redes 
sociales y la procrastinación 
académica en adolescentes 
de una institución educativa 
de la ciudad de Juliaca, 2022. 

Dimensiones: 
- Obsesión por las

redes sociales.
- Falta de

autocontrol por el
uso de redes
sociales.

- Uso excesivo de
las redes sociales

Ítems: 

- 2, 3, 5 ,6, 7, 13, 15,

19, 22, 23

- 4,11,12,14,20,24

- 1,8,9,10,16,17,18,21

O. Específicos H. Específicas Variable 2: Procrastinación académica 

Dimensiones: 
- Autorregulación

académica.
- Postergación de

actividades.

Población: 

O1: Indicar el nivel de H1: Existe relación Ítems: 
N = 600 

adicción a las redes 
sociales en adolescentes 
de una institución 

significativa entre la 
dimensión obsesión por las 
redes sociales y las 

- 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,
11, 12

Muestra: 
n = 220 

educativa pública de la 
ciudad de Juliaca. 

dimensiones de 
procrastinación. 

- 1, 6, 7 Muestreo: 
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O2: Indicar el nivel de H2: Existe relación Intencional 
procrastinación significativa entre la No 
académica en dimensión falta   de   control probabilístico 
adolescentes de una personal en el uso de las por 
institución educativa redes sociales y las conveniencia 
pública de la ciudad de dimensiones de 

Juliaca. procrastinación. 

O3: Establecer la relación H3: Existe una relación 
entre la dimensión significativa entre la 
obsesión por las redes dimensión del uso excesivo 
sociales y las dimensiones de las redes sociales y las 
de procrastinación dimensiones de 

académica. procrastinación. 

O4: Establecer la relación 
entre la dimensión falta de 
control personal en el uso 
de las redes sociales y las 
dimensiones de 
procrastinación 
académica. 

O5: Establecer la relación 
entre la dimensión uso 
excesivo de las redes 
sociales y las dimensiones 
de procrastinación 
académica. 

Instrumentos Instrumento 1: 
Propiedades psicométricas: 

Escala de Adicción a las Redes Sociales (ARS) 
Escurra y Salas (2014), propiedades psicométricas 
analizadas por Moreno (2018). 

Confiabilidad general a través del Alpha de Cronbach de 
0.922. 

Obtuvieron coeficientes de confiabilidad, siendo el global de 
0.881. 
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Instrumento 2: 
 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) de 
Busko (1998), Validada por Domínguez et al., (2014), 
propiedades psicométricas analizadas por Mori (2019). 

 
Propiedades psicométricas: 

 
Confiabilidad general a través del Alpha de Cronbach de 

0.808. 

 
Obtuvieron coeficientes de confiabilidad, siendo el global de 

0.821. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de la variable Adicción a las Redes Sociales 
 
 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Ítems Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adicción 
a las 
redes 
sociales 

 
Conceptualmente 

se define como un 

comportamiento 

de índole 

patológico debido 

a la necesidad 

obsesiva  de 

acceder a las redes 

sociales en todo 

momento y la 

incapacidad para 

restringir el uso de 

este medio pese a 

que repercute 

nocivamente en la 

vida diaria 

(Escurra y Salas, 

2014). 

 
Para   medir 

dicha 

conducta, se 

utilizó     el 

Cuestionario 

de Adicción a 

las  Redes 

Sociales de 

Escurra    y 

Salas (2014) 

que  posee 

tres 

dimensiones 

y 24   ítems 

con 

alternativas 

de  escala 

Likert. 

 

Obsesión por las 

redes sociales. 

 
 
 

 
Falta de control 

personal del uso de 

las redes sociales. 

 
 
 

 
Uso excesivo de 

las redes sociales. 

 
 

 
2,3,5,6,7,1 

3,15,19,22, 

23 

 
 
 
 
 

4,11,12,14, 
20,24 

 
 
 
 
 
 

 
1,8,9,10,16 
,17,18,21 

 
 
 
 
 

Ordinal 
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Anexo 3: Matriz de Operacionalización de la variable Procrastinación Académica 
 

 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Ítems Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procrastinación 
académica 

 
Es concebida 

como el hábito de 

posponer el 

cumplimiento de 

algún deber 

académico que se 

reconoce como 

necesario e 

importante, aun 

cuando se cuenta 

con la capacidad 

y las 

herramientas 

requeridas para 

su resolución, 

prefiriendo en su 

lugar  realizar 

alguna otra 

actividad 

(Álvarez, 2010). 

 
La medición de 

este constructo 

fue realizada en 

función      a      la 

Escala     de 

Procrastinación 

Académica    de 

Busko  (1998), 

traducida      al 

idioma local por 

Álvarez (2010) y 

validada    por 

Domínguez et al. 

(2014) quienes 

propusieron una 

versión 

bidimensional con 

12 ítems; la 

valoración es de 

tipo Likert. 

 
Autorregulación 

académica 

 
 
 

Postergación de 

actividades 

 
2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 
12 

 
 

1, 6, 7 

 
 
 
 
 

Ordinal 
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Anexo 4: Instrumentos 

 
 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A REDES SOCIALES 

Escurra y Salas (2014) 

 
NOMBRE: EDAD:     SEXO: (M) (F) GRADO Y SECCIÓN: 

 
A continuación, se presentan 24 ítems, referidos al uso de las redes sociales, por favor lea 

cuidadosamente a cada uno de ellos, no existen respuestas correctas, así que deberá responder con 

sinceridad en función a su experiencia personal en los últimos meses. Marque con una “X” en el 

espacio que corresponda, para ello tome en cuenta las siguientes opciones de respuesta: 

 
Siempre = S, Casi Siempre = CS, Algunas Veces = AV, Raras Veces = RV, Nunca = N 

 
 

N° ÍTEMS S CS AV RV N 

1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales. 
     

 

2 
Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados 
con las redes sociales. 

     

 

3 
El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes 
sociales ya no me satisface, necesito más. 

     

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales. 
     

5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales. 
     

6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales. 
     

7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales. 
     

8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. 
     

9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. 
     

 

10 
Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que 
inicialmente había destinado. 

     

11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales. 
     

 

12 
Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 
sociales. 

     

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 
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14 
Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso 
de las redes sociales. 

     

 

15 
Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que 
sucede en las redes sociales. 

     

 

16 
Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las 
redes sociales. 

     

17 Permanezco mucho tiempo conectado a las redes sociales. 
     

 

18 
Estoy atento a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi 
teléfono o a la computadora. 

     

 

19 
Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes 
sociales. 

     

 

20 
Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes 
sociales. 

     

 

21 
Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 

     

 

22 
Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi 
dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 

     

 

23 
Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento 
aburrido(a). 

     

 

24 
Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y 
uso las redes sociales. 
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Anexo 4: Carta de autorización de la Institución Educativa 
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Anexo 5: Carta de permiso de uso de los instrumentos 
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Anexo 6: Prueba piloto 

Confiabilidad de los instrumentos en una prueba piloto (n=25) 

Dimensiones Ítems α ω 

Variable 1: Adicción a redes sociales 24 0.96 0.971 

Obsesión por las redes sociales 10 0.803 0.983 

Falta de control personal 6 0.855 0.985 

Uso excesivo de las redes sociales 8 0.836 0.983 

Variable 2: Procrastinación académica 12 0.791 0.839 

Postergación de actividades 3 0.954 0.976 

Autorregulación académica 9 0.865 0.874 

Nota: α= Coeficiente Alfa de Cronbach; ω= Coeficiente de Omega de McDonald 



51 

Anexo 7: Cuadro descriptivo de la muestra (N=220) 

f % 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

117 

103 

53.2 

46.8 

Total 220 100.0 

14 años 63 28.6 

Edad 

15 años 

16 años 

62 

69 

28.2 

31.4 

17 años 26 11.8 

Tercero 86 39.1 

Grado Cuarto 75 34.1 

Quinto 59 26.8 

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje 
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Anexo 8: Consistencia interna de los instrumentos utilizados 

Dimensión / Variable N° de ítems α 

Variable: Adicción a las redes 

sociales 

24 .941 

Obsesión por el uso de las redes 

sociales 
.917 

Falta de control personal en el uso de 

las redes sociales 
.926 

Uso excesivo de las redes sociales .899 

Variable: Procrastinación 

académica 

12 .703 

Autorregulación académica .724 

Postergación de actividades .748 

Nota: α= índice de fiabilidad alfa de Cronbach 
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Anexo 9: Carta de asentimiento informado 
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Anexo 10: Carta de consentimiento informado 
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