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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la Adicción 

a las Redes Sociales y la Procrastinación Académica en estudiantes de secundaria 

en una institución privada de San Juan de Lurigancho, 2023. Para ello, se realizó 

un estudio de tipo básico, de nivel descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental, de corte transversal y de enfoque cuantitativo. La muestra estuvo 

conformada por 110 alumnos del VII ciclo. Se empleó la técnica de encuesta, 

utilizando los instrumentos CARS y EPA para la recolección de datos. Estos 

instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos, y su confiabilidad se 

evaluó a través de una prueba piloto. Los datos resultantes fueron posteriormente 

procesados mediante el coeficiente alfa de Cronbach, asegurando así la coherencia 

y fiabilidad. Los resultados de la investigación mostraron un coeficiente de 

correlación de Spearman de +0,350 y un nivel de significancia de 0,000. Se 

concluye, entonces, que existe una correlación positiva moderada y significativa 

entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

de secundaria en una institución privada de San Juan de Lurigancho, 2023. 

 

Palabras clave: adicción, redes sociales, procrastinación  
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Abstract 

 

The main objective of the research was to determine the relationship between Social 

Network Addiction and Academic Procrastination in high school students in a private 

institution in San Juan de Lurigancho, 2023. For this purpose, a basic, descriptive 

correlational, non-experimental design, cross-sectional and quantitative approach 

study was conducted. The sample consisted of 110 students of the VII cycle. The 

survey technique was used, using the CARS and EPA instruments for data 

collection. These instruments were validated by expert judgment, and their reliability 

was evaluated through a pilot test. The resulting data were further processed using 

Cronbach's alpha coefficient, thus ensuring consistency and reliability. The results 

of the research showed a Spearman correlation coefficient of +0.350 and a 

significance level of 0.000. It is concluded, then, that there is a moderate and 

significant positive correlation between social network addiction and academic 

procrastination in high school students in a private institution in San Juan de 

Lurigancho, 2023. 

 

Keywords: addiction, social networks, procrastination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

A nivel global, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) 

destacó que durante el período de aislamiento social se experimentó un 

considerable aumento en la accesibilidad y la interacción en las redes sociales 

(RRSS) y aparatos electrónicos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[Unicef], 2021). Esta tendencia se considera una consecuencia natural y 

comprensible, ya que estas plataformas facilitaron la realización de diversas 

actividades laborales, educativas y de entretenimiento, alterando la rutina de las 

personas que tuvieron que ajustarse a las nuevas circunstancias (Unicef, 2020). 

Sin embargo, como señalaron Andrade et al. (2021), una implicación intensiva en 

las RRSS e Internet podría tener efectos negativos en la salud. 

Estas advertencias ya estuvieron presentes incluso antes del surgimiento de 

la pandemia. El informe de We are Social y Hootsuite (2019) documentó un 

incremento del 9% de las RRSS con respecto al año precedente y la Young Health 

Movement y Royal Society for Public Health (2017) subrayaron que los jóvenes de 

16 a 24 años, considerados nativos digitales, son los usuarios más activos de las 

RRSS y, por lo tanto, son más propensos a experimentar episodios ansiosos y 

depresivos, así como dificultades para conciliar el sueño. Estas alertas se 

corroboran en investigaciones como la de Andrade et al. (2021), publicada por 

Unicef-España, que indicó que el 33% de la muestra podría estar experimentando 

dificultades específicas relacionadas con el uso de Internet y las RRSS. Aunque no 

pudieron establecer una relación causal concluyente, los datos sugieren una 

conexión estrecha entre las RRSS y la Internet con niveles elevados de depresión 

y bajos niveles de satisfacción emocional.  

Tras la pandemia, se observó una reducción en el ritmo de crecimiento de la 

base de cuentas de RRSS. En el año 2021, se registró un incremento del 13% (We 

are Social y Hootsuite, 2021), seguido por un aumento del 10% en el 2022 (We are 

Social y Hootsuite, 2022) y un crecimiento del 3% en el 2023. A pesar de esta 

disminución, en el 2023 se experimentó un ligero aumento en el tiempo promedio 

de conectividad por persona; comparado con el año anterior, se incrementó en 4 
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minutos, alcanzando una media de 2 horas y 31 minutos (We are Social y Meltwater, 

2023). Esta marcada vinculación con las RRSS puede influir negativamente tanto 

para la salud, manifestándose o agravando cuadros depresivos, ansiosos y de 

estrés (Sfeir et al., 2023; Peng y Liao, 2023), como en el ámbito educativo (Zhuang 

et al., 2023). 

Antes de la pandemia, We are Social y Hootsuite (2019) señalaron que el 

66% de la población en América Latina utiliza RRSS. Entre los países 

latinoamericanos con mayores tasas de uso de RRSS a nivel mundial, destacan 

Argentina en quinta posición con un 76%, Colombia en decimosexto puesto con un 

68%, y Brasil en vigesimosegundo lugar con un 66%. Ya durante la pandemia, 

Ochoa et al. (2022) señaló que, a pesar de que los jóvenes ya eran usuarios 

habituales de las RRSS, durante el confinamiento aumentaron su dependencia; 

incluso utilizándolas para la realización de sus estudios lo cual conllevo, en muchos 

casos, a una adicción. En general, se experimentó un notorio aumento en el tiempo 

dedicado al uso de las RRSS en línea. Según Giménez (2023), después de la 

pandemia, en 2022, el promedio de utilización de las RRSS en Latinoamérica 

alcanzó el 71,3%, lo cual refleja un incremento del 5,3% con respecto al periodo 

previo a la pandemia. Argentina destacó como el país con más consumidores de 

RRSS en la región. Armaza (2022) resalta que, aunque el empleo excesivo de las 

RRSS entre los estudiantes latinoamericanos en la última década puede 

proporcionar placer y comodidad, también conlleva a peligros. Además, este uso 

excesivo está asociado con un rendimiento académico deficiente, dificultades en 

las interacciones personales, aislamiento social y cuestiones de salud e higiene.  

A nivel nacional, de acuerdo con el informe de We are Social y Hootsuite 

(2019), se observó que la proporción de usuarios activos de RRSS en Perú llegaba 

al 73%, evidenciando un crecimiento del 9,1% en relación al año precedente. En 

concordancia con estas cifras, Unicef-Perú (2021) reveló un notable incremento en 

el uso de Internet, particularmente entre la población joven e infantojuvenil. Durante 

el período de 2019 a 2020, se observó un significativo aumento en el porcentaje de 

uso de Internet en el grupo de 6 a 11 años, pasando del 41,1% al 69,8%, y en el 
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grupo de 12 a 18 años, el aumento fue del 77,4% al 85,7%. 

A nivel local, específicamente en la región noreste de Lima, se identificó una 

situación problemática entre los estudiantes de nivel secundario que pertenecen a 

una institución privada (IP) en San Juan de Lurigancho (SJL). Estos estudiantes 

exhibieron un inadecuado empleo de las RRSS y la tendencia a postergar sus 

responsabilidades académicas, lo que en muchos casos obstaculizó la consecución 

de sus metas académicas establecidas. A raíz de este suceso, se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre la adicción a las 

redes sociales (ARS) y la procrastinación académica (PA) en estudiantes de 

secundaria en una IP de SJL, 2023?; y los siguientes problemas específicos, ¿cuál 

es la relación entre las dimensiones, obsesión, falta de control personal, uso 

excesivo de las RRSS, y la PA en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 

2023? 

De igual manera, el sustento teórico de la investigación encuentra respaldo 

en la necesidad de explorar las posibles relaciones entre la ARS y la PA. Aunque 

existen evidencias que sugieren una conexión entre ambas variables, es crucial 

destacar que la mayor parte de los estudios previos se enfocan principalmente en 

el ámbito universitario. Por lo tanto, es esencial ampliar la investigación y recopilar 

más datos para comprender mejor este fenómeno en el ámbito de la educación 

secundaria. Con respecto a la justificación práctica, se sustenta socialmente en la 

necesidad de proporcionar información sobre cómo la ARS y la PA podrían afectar 

la vida diaria y académica de las personas. En el ámbito estudiantil, investigar las 

implicancias entre ambas variables puede ofrecer ideas para intervenir y desarrollar 

programas que fomenten un uso saludable de las plataformas virtuales. Desde una 

perspectiva metodológica, el estudio se fundamenta en un enfoque cuantitativo. La 

elección de este en foque implica la medición y análisis numérico de datos, lo que 

facilita la identificación de patrones y relaciones estadísticas entre las variables. Las 

encuestas se diseñaron con preguntas específicas relacionadas con los síntomas 

de ARS y PA, lo que permitirá realizar un análisis cuantitativo de las respuestas 

recopiladas. La rigurosidad en la recopilación y análisis de datos cuantitativos 
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contribuirá a obtener resultados objetivos y respaldados estadísticamente, 

ofreciendo así una base sólida para las conclusiones y sugerencias derivadas de la 

investigación. En síntesis, esta investigación tiene el potencial de proporcionar 

conocimientos prácticos que contribuyan al bienestar de las personas en diversos 

aspectos.   

Por consiguiente, se planteó el objetivo general, que fue determinar la 

relación entre la ARS y la PA en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. 

Los objetivos específicos fueron determinar la relación entre las dimensiones, 

obsesión, falta de control personal, uso excesivo de las RRSS, y la PA en 

estudiantes de secundaria en una IP de SJL 2023. 

Asimismo, la hipótesis general planteada fue que la ARS se relaciona 

significativamente con la PA en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. 

Además, las hipótesis específicas de las dimensiones, obsesión, falta de control 

personal, uso excesivo de las RRSS se relacionan significativamente con la con la 

PA en estudiantes de secundaria en IP de SJL, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En contexto mundial se han realizados diversos estudios sobre la ARS y sus 

implicancias dentro del sector educativo y salud. En esa línea, en el estudio 

realizado por Moral et al. (2023) se propusieron investigar la asociación entre la 

ARS y el grado de actividad física, considerando factores como el género, grupo 

etario e índice de masa corporal (IMC). El enfoque adoptado permitió la descripción 

y análisis de las relaciones entre las variables en un momento específico sin la 

manipulación de la información. La recopilación de datos abarcó la implementación 

de la adaptación de la Escala de ARS y el cuestionario GPAQ. Los resultados 

evidenciaron que las alumnas mostraron una mayor necesidad de conexión y ARS 

respecto a los alumnos. Aunque el IMC no arrojó diferencias significativas, se 

observó una tendencia hacia la experimentación de ARS en individuos con 

obesidad. Asimismo, se identificó una relación inversa entre la ARS y la edad, 

siendo los alumnos de 16 años los más propensos. En relación con el Índice de 

Actividad Física (IAF), también se observó una relación inversa con la obesidad. En 

síntesis, los estudiantes con sobrepeso tienden a hacer un uso más frecuente de 

las redes sociales, mientras que la satisfacción por estar conectados aumenta con 

el paso del tiempo.  

Asimismo, Delgado et al. (2022) realizaron una investigación que exploró la 

asociación entre la ARS y la insatisfacción corporal (BD), centrándose en los 

procesos subyacentes de mediación. El estudio examinó cómo la conciencia de las 

presiones estéticas y la internalización de ideales de belleza, tanto de forma 

individual como secuencial, podrían actuar como factores mediadores en la relación 

entre los síntomas de ARS y las variables mencionadas. La muestra consistió en 

368 mujeres universitarias con perfiles en redes sociales, y se empleó un método 

descriptivo sin la manipulación de las variables y con un modelo teórico de 

mediación secuencial. Los resultados indicaron que tanto la conciencia como la 

internalización desempeñaron funciones independientes como mediadores en la 

asociación de la ARS y la insatisfacción corporal. Además, se identificó un efecto 

de mediación secuencial significativo, señalando que las mujeres con mayores 
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síntomas de ARS eran más conscientes de las presiones estéticas, lo cual se 

relacionaba con la internalización de ideales de belleza. A su vez, esta 

internalización estaba positivamente vinculada a los síntomas de insatisfacción 

corporal. Estos hallazgos proporcionan una visión más clara de la conexión 

indirecta entre la ARS y la insatisfacción corporal, evidenciando efectos de 

mediación que operan de manera independiente y acumulativa a través de la 

conciencia e internalización 

En la misma sintonía, Valencia et al. (2020) propusieron investigar la 

percepción de estudiantes y profesores sobre la ARS, diferenciando entre formas 

de estudio, ya sea presencial u online. Realizaron un estudio descriptivo 

"exposfacto" con una muestra de 17,600 estudiantes y 1,498 maestros de 

preparatoria en México, utilizando la escala "Social Media Addiction Scale-Student 

Form - SMAS-SF" para medir la ARS. Los resultados indicaron diferencias 

significativas entre las formas de aprendizaje, resaltando que los estudiantes 

presenciales mostraron una mayor propensión a la ARS. Los profesores también 

identificaron estas diferencias, considerando a los estudiantes presenciales más 

susceptibles a la adicción. Se concluyó que las intervenciones deben dirigirse a 

estudiantes, padres y profesores, enfatizando la necesidad de investigaciones 

específicas y acciones formativas eficaces. 

Del mismo modo Azizi et al. (2019) efectuaron un estudio con la finalidad de 

hallar las relaciones que podrían existir entre la ARS y el desempeño académico 

en 360 alumnos iraníes de KUMS a los cuales se les aplicó la escala de ARS de 

Bergen, un formulario de cinco preguntas referentes a aspecto generales y 

académicos como edad, semestre, promedio de calificaciones entre otros. Una vez 

direccionado el objetivo, se diagramaron una investigación descriptiva y de diseño 

transversal correlación porque la información fue analizada en un solo momento.  

El análisis de la data evidenció que a mayores niveles de ARS y, muestran una 

disminución en el desempeño académico y que esta fuerza correlacional es más 

intensa en los varones. En resumen, se establece la presencia de una asociación 

moderadamente negativa y significativa entre los constructos. 
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Además, Figueredo et al. (2022) realizaron una investigación no experimental de 

naturaleza descriptiva, transversal y prospectiva temporal, con el propósito de 

establecer implicancias entre la ansiedad y la ARS/Internet, así como el uso de 

dispositivos móviles inteligentes. La muestra incluyó 100 adolescentes de 12 a 17 

años de dos escuelas públicas en Asunción. Se encontró que el promedio de uso 

de teléfonos inteligentes fue de aproximadamente 4 horas en chicos y 4.4 horas en 

chicas. La Escala de Ansiedad de Beck reveló que el 27% de los participantes 

presenta ansiedad moderada, mientras que un preocupante 36% experimentó 

niveles de ansiedad severa. Por su parte la Escala de Riesgo de Adicción a Redes 

Sociales e Internet para Adolescentes (ERA-RSI) fue de 1.94 ± 0.46. Este resultado 

sugiere que, en general, la muestra exhibe niveles moderados en el indicador de 

riesgo a la dependencia. Esto indica que los adolescentes que experimentan 

niveles más altos de ansiedad también son más propensos a mostrar 

comportamientos y actitudes relacionados con la ARS e Internet, así como a 

experimentar inquietud asociada a la falta de conexión móvil (nomofobia). 

Con respecto a la variable procrastinación académica (PA) en ámbito 

internacional Gündüz (2020) realizó un estudio cuyo propósito fue vislumbrar las 

relaciones existentes entre PA con los estilos de aprendizaje y la crianza de los 

padres. En ese sentido esquematizó un estudio cuantitativo de tipo correlacionar 

porque se buscó establecer las implicancias entres los tres factores mencionados 

a través de pruebas psicométricas a 384 padres y 384 alumnos de secundaria de 

tres instituciones de los distritos de Küçükçekmece, Bakırköy y Bahçelievle de 

Estambul. Dentro del análisis de la data se evidenció que la PA varía según el 

grado, pero no varía con el nivel económico familiar. Concluyó que los alumnos 

presentan rangos moderados de PA; que no existe una variación de la PA según el 

género; que PA no variaba respecto sobre los estilos de aprendizaje; sin embargo, 

se evidenció una correspondencia positiva entre el seguimiento paternal y la PA. 

Es suma, se halló una correlación positiva entre PA y un estilo de control parental 

autoritario.  
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Asimismo, Won y Yu (2018) se propusieron ejecutar una investigación que asociara 

el apoyo de los progenitores con la gestión del tiempo académico y la 

procrastinación para que los alumnos puedan administrar su tiempo de manera 

pertinente y eficaz en la realización de sus labores académicas. En ese sentido se 

diseñó un plan longitudinal y de métodos mixtos que se les aplicó a 194 estudiantes, 

de ambos géneros y de distintas etnias, cuyas edades promedio fue de 14 en un 

centro STEM al oeste de Estados Unidos. El análisis de la información recolectada 

mediante encuestas, en dos momentos distintos, mostró que existe una correlación 

positiva entre planificación con el tiempo de seguimiento y que, a su vez, hay una 

correlación negativa con la procrastinación; por tanto, se concluye que el apoyo de 

los progenitores en de suma importancia en tanto que ayuda en la gestión del 

tiempo académicos de sus hijos y reducir la procrastinación.  

En la misma línea, Ziegler y Opdenakker (2018) llevaron a cabo una 

indagación con el objetivo de establecer la conexión que hay entre PA con 

autorregulación metacognitiva, autoeficacia y regulación del esfuerzo. El estudio 

planteó que la PA se intensifica con el desenvolvimiento de año académico, ya que 

los demás factores disminuyen. En tal sentido, esquematizaron una investigación 

longitudinal, pues buscaron observar el comportamiento de las variables 

cambiantes en el tiempo como lo son los 4 factores antes mencionados y que se 

midieron 5 veces a través de encuestas durante el desarrollo del año escolar. 

Además, se investigó la naturaleza de la procrastinación con la inclusión de tareas 

de cursos como inglés, lengua extranjera y matemáticas. Concluyeron, durante las 

40 semanas de clases, que la procrastinación muestra una tendencia lineal positiva 

y que las variables vinculadas a la PA la ayudan a predecir, pues actúan de forma 

negativa a ella. En tal sentido infirieron que buenos rangos de autorregulación 

metacognitiva, autoeficacia y regulación del esfuerzo disminuirían los niveles de 

PA. 

En el contexto Latinoamericano, Pasato y Ávila (2022) llevaron a cabo una 

investigación para hallar las relaciones que podrían darse entre RRSS y el 

rendimiento académico.  Trazado el objetivo, estructuraron una investigación 
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cuantitativa porque se empleó la estadística para establecer la correlación entre los 

2 factores señalados líneas arriba. La población objeto de estudio lo constituyeron 

32 estudiantes del décimo año de la unidad escolar Galo Plazo Lasso de Ecuador. 

Llegaron a la conclusión que cuando la magnitud de un constructo incrementa, la 

otra tiende a disminuir, y viceversa. Más del 40% de la muestra descuida sus 

estudios por estar mucho tiempo en las RS.  

Por su parte Zabala (2021) efectuó un estudio en Villavicencio (Colombia) 

para determinar las implicancias que existe entre las variables ansiedad, ARS y 

procrastinación. Entonces, esbozó una exploración donde se recopilen datos 

numéricos y se utilicen técnicas estadísticas; este tipo de investigación resulta 

propicio cuando se quiere explorar el nivel de correlación que existe entre los 

constructos. Luego se suministraron la escala de depresión, ansiedad y estrés-

21(DASS-21), el cuestionario de ARS y, finalmente, la escala de PA (EPA) a 75 

alumnos de una IE de Villavicencio. La exploración numérica demostró la presencia 

de asociación estadística positiva entre ansiedad y la ARS; además, que la 

autorregulación académica se implica negativamente con la PA. 

Con respecto a la PA, Sarango y Shugulí (2023) desarrollaron un estudio en 

Orellana (Ecuador) cuyo propósito fue determinar el vínculo que puede haber entre 

PA y la ansiedad en estudiantes de bachillerato; para cumplir con el objetivo 

propuesto diseñaron una investigación cuantitativa ya que se aplicaron los 

cuestionarios de la EPA y el inventario de ansiedad escolar en un solo momento, 

sin manipulación de la información recolectada, y de alcance descriptivo 

correlacional, dado que describe la data para ver si existe alguna relación entre los 

factores. La muestra estuvo constituida por 210 alumnos (varones, 53,3% y 

mujeres, 46,7 5) de bachillerato de una institución pública de Orellana; sus edades 

oscilaban entre 14 a 18 años. Después de examinar los datos recopilados a través 

de pruebas psicométricas, se concluyó que hay una asociación tenue pero 

relevante desde el punto de vista estadístico entre las variables utilizadas.  

Asimismo, Vergara et al. (2023) ejecutaron una investigación cuya finalidad 

fue determinar las implicancias existentes entre PA, edad y curso, para poder 
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explicar los motivos del bajo rendimiento escolar de los alumnos de una IE del 

departamento de Sucre en Colombia cuyas edades fluctúan entre trece a 

diecinueve años. Se encuestaron a 148 alumnos de ambos géneros. Para tal fin 

acordaron realizar una investigación desde una ruta cuantitativa de naturaleza 

correlativa, dado que determinaron identificar las implicancias entre los parámetros 

examinados. Luego de aplicar los instrumentos e interpretar la data, concluyeron 

que no hay relación entre PA y el curso; sin embargo, sí hay relación entre la PA y 

la edad; los alumnos de menor edad son más propensos a procrastinar.   

En el ámbito local, Yana et al. (2022) ejecutaron un análisis exploratorio de 

datos con la intención de evidenciar las implicancias que podrían encontrarse entre 

la ARS y PA en circunstancias de la última pandemia por la que hubo atravesado 

la humanidad. Para tal fin diagramaron un estudio donde se mida cuantitativamente 

los datos obtenidos de ambos constructos con el fin de vislumbrar la relación de 

reciprocidad que pueda haber. Se suministró el cuestionario de ARS y la escala de 

PA mediante el formulario Google a un total de 1255 alumnos de ambos géneros 

de 1° a 5° grado de secundaria de una IE pública de Puno (Perú), cuyas edades 

oscilan desde los 12 a 17 años. Los resultados mostraron que más del 80% de los 

alumnos presenta altos índices de ARS, lo cual repercute desfavorablemente en el 

proceso de aprendizaje; dado que refleja la falta de gestión en el empleo de las 

RRSS y el consiguiente aplazamiento de las actividades escolares. Asimismo, la 

interpretación de la data sugiere que la PA es un fenómeno habitual (98,6%) dentro 

del alumnado. En resumen, se determinó que hay una correspondencia directa 

entre la ARS y la PA; es decir, que a mayor grado de ARS mayor es el grado de 

PA.  

Asimismo, Estrada y gallegos (2020) realizaron una investigación que 

permitió establecer las implicancias entre el funcionamiento familiar y la ARS en 

alumnos de 4° y 5° del ciclo VII de una IE en Puerto Maldonado. La investigación 

se llevó a cabo a través de la exploración de datos numéricos y estadísticos, 

observando y recopilando información en su entorno natural sin aplicar tratamientos 

específicos para identificar las asociaciones entre las variables estudiadas. Se 
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empleó la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III y 

CARS que se les aplicó a 394 alumnos. El análisis estadístico reveló que aquellos 

alumnos que pasan más horas conectadas en las RRSS tienden a descuidar sus 

responsabilidades educativas. Además, un funcionamiento familiar (FF) percibido 

como deficiente se asocia con una mayor propensión a la ARS. La conclusión 

central es que se validó la presencia de una relación opuesta y estadísticamente 

relevante entre el FF y la ARS. 

De igual manera, Campos et al. (2019) llevaron a cabo una investigación que 

tuvo como objetivo determinar la presencia de una conexión significativa entre las 

ARS y la impulsividad en los alumnos de cuarto y quinto del VII ciclo de educación 

de dos centros educativos públicos ubicados en la zona este de Lima. Para tal 

finalidad, esbozaron estudio que se enfoca en recopilar información numérica en 

un solo momento, analizando relaciones entre variables, pero sin manipulaciones 

experimentales ni búsqueda de causalidad. Se empleo como técnica la encuesta, 

que se les aplicó a doscientos cincuenta y tres estudiantes, de los instrumentos de 

la escala de riesgo de ARS y la escala de impulsividad de Baarratt. Los hallazgos 

identificaron una asociación constructiva y significativa entre los factores 

estudiados.     

Respecto a la variable 1, ARS, se sustenta bajo el constructo del Modelo 

Biomédico. Harry Levine concibió, desde un enfoque científico, la idea de adicción 

como una enfermedad cerebral. Posteriormente, y en la misma sintonía, 

germinaron modelos neurobiológicos que, alentados por nuevos descubrimientos 

(los receptores opioides) y la aplicación de nuevas tecnologías (como técnicas de 

neuroimagen), explicaban dicha enfermedad en términos de causalidad (Apud y 

Romaní, 2016).  

Es así como, a partir de esta perspectiva, la adicción se comprendió como 

una enfermedad que afecta a una persona (enfermo, ya no vicioso o desadaptado) 

debido a la ingesta descontrolada de una sustancia que altera los procesos internos 

del funcionamiento del cerebro. Para entenderla, entonces, se tendrá que examinar 

la interacción que existe entre la biología humana y las características 
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farmacológicas de la sustancia consumida (Pons, 2008).  

Se describe en términos evolutivos por qué el cerebro se afianza a 

comportamientos que perjudican su capacidad adaptativa. Es a través de los 

mecanismos de recompensa que el cerebro promueve conductas adaptativas 

(como la reproducción) relacionándolas, a su vez, con mecanismos asociados al 

placer. Las sustancias adictivas actúan sobre los mecanismos de recompensa; 

primero, interfiere entre la recompensa y el comportamiento adaptativo; luego 

sustituye al segundo por el mismo placer de consumir dicha sustancia (Apud y 

Romaní, 2016).  

El Modelo Biopsicosocial fue propuesto por primera vez por Engel en 1977 

ante la necesidad de superar el enfoque biomédico de causa-efecto. Engel resaltó 

la importancia del aspecto biológico y de los grandes aportes del paradigma 

biomédico a la medicina; pero también señalo la necesidad de incluir los aspectos 

psicológicos y sociales para poder entender la complejidad de la problemática 

(Borrell, 2002). 

Desde la perspectiva biopsicosocial, Griffiths (2005) fundamenta que la 

adicción sin sustancia o conductuales posee un carácter multifactorial y que por 

tanto es necesario analizarla desde diversas perspectivas teóricas. Es así como 

planteó el modelo de componentes de la adicción, en las que se incluyen aspectos 

como la silencia, modificaciones del estado anímico, la tolerancia, cuadros de 

abstinencia, el conflicto y las recaídas. Todos estos componentes de la adicción a 

la Internet se explican desde el modelo bio-psico-social (biológico, psicológico y 

social) ya que amalgama diferentes perspectivas como la cognitivoconductual, 

sociocognitivas y las capacidades socioculturales (Jasso et al., 2017). 

La presente investigación ha adoptado la perspectiva del modelo 

biopsicosocial de Griffiths para entender la problemática de la ARS y la Internet, por 

tener un horizonte más amplio y, por ende, distintos puntos de vista que entienden 

la complejidad del problema. 
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A su vez, la variable 2, PA, se sustenta desde la teoría Conductual, Skinner indicó 

que un comportamiento reiterativo es la consecuencia de un estímulo 

adecuadamente reforzado; es decir, que el comportamiento de una persona se 

tornará en hábito porque ella fue reforzada eficazmente (Schunk, 2012).  En tal 

sentido, Álvarez (2010) sostiene que una persona procrastina debido a que la 

acción de postergación de tareas fue debidamente motivada y recompensada por 

su entorno social. Desde esta perspectiva, la procrastinación se concibe como la 

acción de dejar para después una labor que demande mucho esfuerzo y que solo 

será recompensada a largo plazo; en su lugar se realiza otra acción que no 

demande mucho empeño, pero que le permitirá una recompensa casi inmediata. 

Esta recompensa a corto plazo actúa como estímulo o refuerzo, haciendo que dicha 

acción se convierta en un comportamiento permanente (Atalaya y García, 2019). 

Asimismo, Bandura, a partir de la teoría Cognitiva, enunció que las personas 

obtienen nuevos conocimientos mediante la observación de modelos que actúan 

como patrones de conducta. Dentro de un ambiente social y a través de la 

observación se adquieren saberes, creencias y actitudes. En este contexto social, 

los sujetos buscan cómo controlar sucesos de su vida mediante la autorregulación 

de sus reflexiones y acciones; así asimilan la utilidad y las consecuencias de las 

conductas modeladas a partir de la observación (Schunk, 2012). A partir de esta 

perspectiva, un sujeto procrastinador presenta creencias erróneas de lo que 

vendría a ser la ejecución de una tarea, esto lo lleva a ponerse metas altas, que 

muchas veces lo lleva al fracaso; entonces, calmar las consecuencias de su fracaso 

lo hacen desestimar la realización de tareas e incluso a cuestionar sus propias 

capacidades (Álvarez, 2010) y así evitar, también, el rechazo de su entorno social 

(Atalaya y García, 2019).  
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III. METODOLOGÍA   

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación en curso se clasifica como básica, ya que se 

desataca por centrarse únicamente en los cimientos teóricos sin perseguir 

objetivos prácticos. Su meta principal consiste en generar nuevos 

conocimientos o ajustar los principios teóricos existentes, contribuyendo al 

avance del conocimiento científico mediante la identificación de leyes 

fundamentales y la profundización en conceptos científicos (Escudero y 

Cortez, 2018). Dentro de este marco, el propósito fundamental de la actual 

investigación es presentar de manera precisa y coherente las conclusiones 

obtenidas de la exploración de datos realizada a través del programa 

SPSS. Esto contribuye a la ampliación del entendimiento en relación con 

las variables ARS y PA en el ámbito de la EBR. 

3.1.2 Diseño de investigación 

La configuración de este estudio se distingue por su naturaleza no 

experimental, específicamente de tipo transversal descriptivo y 

correlacional. La naturaleza no experimental implica que se observó y 

recopiló información tal como se presentó en su entorno natural, sin realizar 

manipulaciones controladas de variables independientes. En términos 

temporales, es transversal ya que la recolección de datos se llevó a cabo 

en un solo momento específico y descriptivo porque se examinó y cuantificó 

el comportamiento de las variables en una situación real. Además, se 

clasifica como correlacional, lo que implica analizar las relaciones entre 

variables y buscar comprender las razones detrás de ellas (Hernández y 

Mendoza, 2018). La información recopilada a través de las encuestas se 

describió estadísticamente (Caballero, 2014) con el propósito de verificar la 
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hipótesis formulada previamente; esto evidencia el empleo de un enfoque 

cuantitativo (Hernández et al., 2014). 

Figura 1  

Esquema de correlación 

 

 

 

 

 

            

3.2. Variables y operacionalización 

Una variable se define como un atributo, rasgo o propiedad que es 

susceptible de ser observado y que tiene la capacidad de tomar distintos valores, 

siendo sujeto de cuantificación o medición en el ámbito de la investigación. Para 

recibir la designación de variable, es esencial que pueda variar entre al menos dos 

magnitudes diferentes (Oyola, 2021). 

La conceptualización operativa de una variable implica una serie de 

procedimientos destinados a medirla, partiendo de su definición conceptual. Este 

proceso busca obtener información significativa de los constructos para 

comprender su sentido y adaptación a su entorno empleado. Se encuentra 

estrechamente ligada a la elección de técnicas o metodologías para la recopilación 

Donde: 

M= muestra 

V1= ARS 

V2= PA 

r= relación  

r 

V2 

M 

V1 
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de información, las cuales tienen que ser consistentes con los objetivos de la 

indagación y el enfoque empleado (Espinoza, 2019).  

 

Variable 1: Adicción a las redes sociales 

Definición conceptual 

De acuerdo con Escurra y Salas (2014) la ARS se encuentra dentro de las 

denominadas adicciones sin sustancia como son los videojuegos, el sexo, las 

compra… Similar a la adicción con sustancias, en la ARS el individuo ha perdido el 

control de autorregulación y está sometido a impulsos que en un principio le 

resultaron placenteros, pero, posteriormente, al habituarse a ellos, genera altos 

niveles de ansiedad.  

Definición operacional 

El cuestionario de ARS fue formulado por Escurra y Salas a partir del DSM-

IV-TR, que es un instrumento de diagnóstico para las adicciones con sustancias. El 

primer paso fue, entonces, sustituir la noción de sustancia por la de RRSS. 

Obtuvieron tres dimensiones en 24 ítems, cuyos componentes son la obsesión, falta 

de control y uso excesivo de las RRSS (Salas et al., 2020). 

La primera dimensión, obsesión por las RRSS se relaciona con la dedicación 

mental a las RRSS, es decir, la constante reflexión y fantasía sobre ellas, así como 

la ansiedad y preocupación por su falta de accesibilidad. Está constituido por 10 

ítems que explican una varianza de 46,59%. La segunda dimensión, se refiere a la 

incapacidad o dificultad para regular y gestionar de manera adecuada el tiempo y 

la frecuencia dedicados a las RRSS. Las personas experimentan una pérdida de 

autonomía y sienten que no pueden limitar o interrumpir su participación en las 

RRSS, lo que puede resultar en el descuido de tareas y estudios. Está formado por 

6 ítems que explican 6,25% de la varianza. La tercera dimensión alude a la carencia 

de dominio que tienen los usuarios respecto al exceso de tiempo y la incapacidad 
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para poner fin a su uso; está constituida por 8 ítems que explican el 4, 65% de la 

varianza. (Salas et al., 2020) 

Los indicadores  

Nos permiten medir los variables utilizadas. La variable 1 está constituida por 

veinticuatro indicadores, para mayor información consultar los Anexos 1 y 2. 

La escala de medición  

La escala utilizada es ordinal, lo que implica que se asignó un orden 

jerárquico a los elementos clasificados (Hernández y Mendoza, 2018). 

Específicamente se utilizó la escala de Likert, ver Anexo 1 y 2. 

 

Variable 2: Procrastinación académica 

Definición conceptual 

La PA se entiende como una conducta reiterativa a aplazar la realización de 

las labores académicas. Es un hecho complejo porque en él están implicados 

factores afectivos, cognitivos y de carácter conductuales (Padilla, 2017).  Para Chan 

(2011), La procrastinación es un problema que impacta la capacidad de 

autodominio y la organización de las personas, extendiendo la postergación de 

tareas a diversas áreas como lo profesional, social y familiar. 

Definición operacional 

La EPA fue elaborada por Busko (1998) y fueron traducidas y adaptadas por 

Álvarez (2010) para el contexto nacional. Esta adaptación consta de una dimensión 

y 16 ítems que se validaron para alumnos de secundaria. Posteriormente 

Domínguez et al. (2014) realizó un adaptación y validación para el contexto 

universitario. Este instrumento consta de 2 factores: autorregulación académica 

(AA) y postergación de actividades (PA).  
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Los indicadores  

De la variable 2 está constituida por 12 indicadores ver Anexos 1 y 2. 

La escala de medición  

Es ordinal. Se empleó específicamente la escala de Likert, ver Anexo 1 y 2. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1 Población 

La población bajo estudio estuvo compuesta por 121 alumnos de una 

institución privada en SJL, 2023. Se entiende por población al conjunto 

integral de personas, sucesos o elementos que presentan conductas o rasgos 

similares (Berndt, 2020). En otras palabras, se refiere al total de individuos 

que comparten características comunes y se encuentra delimitada en un 

espacio-tiempo específico (Sánchez, et. al, 2018).  

 

Los criterios de inclusión describen las condiciones que los individuos 

deben cumplir para participar, mientras que los criterios de exclusión 

especifican las circunstancias que podrían llevar a apartar a un individuo de 

la investigación (Cobo y Blanco, 2019). 

 

Criterios de inclusión: Se consideró todos los estudiantes matriculados de 

secundaria que pertenezcan al VII ciclo y que dispongan de teléfonos 

celulares y sean usuarios activos de al menos tres plataformas de redes 

sociales. 

Criterios de exclusión: Se excluyen aquellos estudiantes que opten por no 

participar voluntariamente en las encuestas y/o que no cumplan con las 

características requeridas para la inclusión. 
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3.3.2 Muestra 

El subgrupo estuvo conformado por 110 estudiantes del VII ciclo. De 

acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), este subgrupo es una 

representación o símbolo del grupo más extenso del cual se recopiló 

información, especialmente cuando la población es considerablemente 

extensa. Esta muestra de estudiantes se considera no probabilística, ya que 

no fue seleccionada al azar de toda la población.  

3.3.3 Muestreo 

Se utilizó un muestreo por conveniencia debido a que los participantes 

fueron elegidos en base a su accesibilidad y disponibilidad (Hernández y 

Mendoza, 2018). De los 121 alumnos, 2 no contaban con celulares, 1 no 

usaba RRSS y 8 no quisieron ser encuestados. 

3.3.4 Unidad de análisis 

         Un alumno del VII ciclo de una IP de SJL, 2023 

 

3.4 Técnicas de instrumentos de recolección de datos  

Seleccionar la técnica y el instrumento de recopilación de información 

constituye una etapa vital y laboriosa en el proceso de investigación (Useche et al., 

2019). Esta decisión estratégica influirá directamente en la calidad y amplitud de la 

información obtenida, posibilitando una exploración completa de los fenómenos 

analizados. Por ende, la minuciosidad en esta selección se torna fundamental para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la investigación (Cisneros et al., 

2022). 

Técnica 

Las técnicas de recopilación de datos abarcan procesos que posibilitan 

adquirir la información necesaria para abordar su interrogante de estudio 

(Hernández y Duana, 2020). El presente estudio, se optó por utilizar la encuesta 
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como método de investigación, destacando su habilidad para obtener y procesar 

eficientemente una extensa cantidad de datos (Feria et al., 2020). La cuantificación 

de los datos se realizó empleando herramientas estadísticas, lo que agiliza la 

estructuración y entendimiento de los datos (Montes, 2000). 

Instrumento 

A lo largo de la investigación actual, se empleó el cuestionario como 

herramienta para recopilar información de manera estructurada. Este instrumento 

está constituido por una serie de preguntas numeradas presentadas en formato 

tabular, acompañadas de opciones de respuesta. Su aplicación se orienta hacia el 

respaldo de la hipótesis formulada por el investigador, siguiendo un enfoque 

uniforme y sistemático (Arias y Covinos, 2020). 

El primer instrumento es el CARS, el cual está compuesto por 24 ítems. Este 

cuestionario utiliza un formato cerrado de respuestas politómicas y se basa en una 

escala de Likert. La estructura del CARS se organiza en tres dimensiones. La 

primera, compuesta por 10 ítems. La segunda, integrado por 8 ítems (Escurra y 

Salas 2014). En conjunto, estas dimensiones y ítems buscan evaluar de manera 

integral diferentes aspectos relacionados con la posible ARS entre los individuos 

que responden al cuestionario (consultar Anexo 3). 

El segundo instrumento referido es EPA, la cual consta de 12 ítems. Este 

cuestionario utiliza respuestas cerradas politómicas y se basa en la escala de Likert. 

El constructo se organiza en dos dimensiones. La primera dimensión, denominada 

autorregulación académica, comprende 9 ítems y se enfoca en evaluar la capacidad 

de los individuos para autorregular su rendimiento académico. La segunda 

dimensión, postergación de actividades, aborda la tendencia a posponer tareas 

académicas y consta de 3 ítems. En conjunto, la escala busca proporcionar una 

evaluación detallada de los patrones de procrastinación académica presentes en 

los encuestados, permitiendo comprender mejor sus hábitos y comportamientos en 

el ámbito académico. 
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Validez de instrumento 

La validación es el proceso mediante el cual se busca asegurar que un 

instrumento evalúe y confirme la calidad y la utilidad del mismo para medir aquello 

que se pretende medir (Useche et al., 2019). En tal sentido, se procedió a la validez 

por jueces expertos (tres jueces: un psicólogo, un metodólogo y un estadista) para 

que verificaran una correcta correspondencia entre los ítems y las dimensiones de 

los instrumentos empleados, CARS y EPA.  

Tabla 1 

Validez de los instrumentos ARS y PA 

N° Expertos Grado académico Dictamen 

1 Experto 1 Doctor  Aplicable 

2 Experto 2 Doctor  Aplicable 

3 Experto 3 Maestro Aplicable 

 

La presente investigación utilizó el coeficiente de α de Cronbach como medida de 

fiabilidad. Si bien es cierto que este indicador numérico ha sido objeto de crítica, 

como lo indicaron Malkewitz et al. (2023) en su estudio, no se pudo concluir que 

otros métodos (α, ωt y GLB.fa) sea superior a este. 

La fiabilidad de un instrumento está vinculada a la consistencia en la manera 

en que un instrumento, compuesto por varios ítems, evalúa una característica 

específica en una muestra que resulta representar al conjunto de individuos 

evaluados. En otras palabras, una prueba se considera confiable cuando produce 

resultados coherentes y estables, lo que garantiza una base sólida para la 

comprensión de resultados y la toma de decisiones. (Torres, 2021). 
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Tabla 2 

Fiabilidad de instrumentos 

 

Los datos de la Tabla 2 indican que tanto ARS, con un coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,844, como PA, con un valor de 0,780, exhiben niveles robustos de 

coherencia interna. Estos resultados respaldan la confiabilidad de estas medidas 

en la evaluación de las variables correspondientes. Es importante destacar que el 

coeficiente alfa de Cronbach, que varía entre 0,00 y 1,00, sirve como indicador de 

la fiabilidad de la escala, siendo valores cercanos a 1 indicativos de una mayor 

confiabilidad (Rodríguez y Reguant, 2020). 

 

3.5. Procedimientos 

La realización de las encuestas se efectuó una vez obtenido el permiso del 

director del colegio, según lo detallado en los Anexos 11. Tras la aprobación del 

permiso otorgado por el responsable del centro educativo, se informó a los tutores 

de los salones que serían encuestados acerca del propósito de las encuestas, 

asegurando la confidencialidad y el anonimato tanto de las respuestas como de los 

participantes, destacando la naturaleza voluntaria de la misma. 

 A aquellos que decidieron participar voluntariamente se les entregaron los 

cuestionarios de las variables mencionadas anteriormente. Se proporcionaron, 

entonces, instrucciones para completarlos correctamente. Después de recopilar los 

datos, se llevó a cabo la tabulación utilizando hojas de cálculo en Excel y, 

posteriormente, se exportaron al programa SPSS para realizar un análisis 

estadístico exhaustivo de la información recolectada. 

N° Instrumentos Alfa de Cronbach N° de elementos 

1 ARS 0,844 24 

2 PA 0,780 12 
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3.6 Método de análisis de datos 

Una vez tabulada la información en Excel, se los transfirió adecuadamente 

al software SPSS versión 26 para proceder con el análisis estadístico. Primero, se 

llevó a cabo la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos mediante el Alfa 

de Cronbach. Luego se realizaron Tablas y Gráficas para en seguidamente 

proceder al análisis descriptivo que contenían cómo se distribuían y con qué 

frecuencia se encuentran valores o características dentro del cumulo de datos 

examinados. 

Se concluyó con la evaluación de hipótesis mediante un análisis inferencial, 

empleando el rs, que evalúa las implicancias que existe entre dos variables. 

Entonces, las decisiones que llevaron a cabo tomando en cuenta el coeficiente de 

relación como el grado de significancia (ver Anexo 7). 

3.7 Aspectos éticos. 

Este estudio ha sido desarrollado siguiendo las pautas establecidas en la 

Resolución de Vicerrectorado de Investigación N°062-2023-VI-UCV, titulada "Guía 

de elaboración de trabajos conducentes a grados y títulos". Además, se ha aplicado 

adecuadamente la normativa APA en su versión más reciente para asegurar la 

correcta atribución de la autoría de los textos utilizados en la construcción del marco 

teórico. Con el objetivo de garantizar la claridad y la rectitud en la investigación, se 

gestionó una carta de autorización a la UCV para llevar a cabo las encuestas en la 

escuela donde se identificó la problemática. Tras obtener la aprobación por parte 

de la dirección (consultar Anexo 10), se informó a los estudiantes sobre la finalidad 

de las encuestas y se les proporcionó un enlace de Consentimiento Informado para 

obtener la aprobación de sus padres (ver Anexo 4). Se subrayó, además, la 

importancia del anonimato, la confidencialidad y la voluntariedad en la participación. 
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IV. RESULTADOS  

Estadística descriptiva 

 

Tabla 3 

Frecuencia de ARS y PA 

Niveles  
ARS PA 

fi 

 

hi fi hi 

Muy bueno 91-114 39-47 5  5 20 18 

Bueno 67-90 30-38 50  45 69 63 

Regular  43-46 21-29 55  50 21 19 

 Total     110  100 110 100 

 

Figura 2 

 Frecuencia de ARS y PA 

 

 Los resultados obtenidos de la Figura 2 y la Tabla 3 indican que el 

porcentaje de estudiantes con ARS en el nivel evaluado como "bueno" es del 45%, 

mientras que, en este mismo nivel, la PA alcanza el 63%. Estos resultados sugieren 

que conforme las ARS aumenta, también lo hace la propensión a la PA, 

especialmente en este nivel.  
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Tabla 4 

Frecuencia de obsesión por las RRSS y PA 

Niveles  

Obsesión por las 

RRSS  
PA 

if hi fi hi 

Muy bueno 38-50 39-47 3 3 20 18 

Bueno 25-37 30-38 46 42 69 63 

Regular  12- 24 21-29 61 55 21 19 

Total     110 100 110 100 

 

Figura 3 

Frecuencia de obsesión por las RRSS y PA 

  

En la Figura 3 y la Tabla 4, en el nivel categorizado como "bueno", se destaca que 

el 42% de los participantes presenta obsesión por las RRSS, al mismo tiempo que 

el 63% exhibe PA. Esta información sugiere que una fijación por las RRSS podría 

influir negativamente en la capacidad de gestionar efectivamente el tiempo que se 

destina a las labores académicas.  
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Tabla 5 

Frecuencia de falta de control personal y PA 

Niveles  

Falta de control 

personal en el uso 

de las RRSS  

PA 

fi hi fi hi 

Muy bueno 31-40 39-47 1 1 20 18 

Bueno 21-30 30-38 26 24 69 63 

Regular  11- 20 21-29 83 75 21 19 

 Total     110 100 110 100 

 

Figura 4 

Frecuencia de falta de control personal y PA 

 

La información extraída de la Figura 4 y la Tabla 5 indica que, en el nivel 

clasificado como “bueno”, el 24% de los participantes exhibe falta de control y que 

el 63% presenta PA. Estos resultados sugieren que aquellos encuestados que 

presentan mayores dificultades para ejercer un control personal son más propensos 

a procrastinar.  
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Tabla 6 

Frecuencia de uso excesivo de la RRSS y PA 

Niveles  

Uso excesivo de 

las RRSS 
PA 

fi hi fi hi 

Muy bueno 31-39 39-47 13 12 20 18 

Bueno 22-30 30-38 62 56 69 63 

Regular  13- 21 21-29 35 32 21 19 

 Total     110 100 110 100 

 

Figura 4 

Frecuencia de uso excesivo de las RRSS y PA 

 

En la Figura 5 y la Tabla 6, en el nivel catalogado como "bueno", se destaca 

que el 56% de los encuestados presenta un uso desmesurado de plataformas 

virtuales, al mismo tiempo que el 63% muestra propensión a la PA. Estos hallazgos 

sugieren la posibilidad de que el empleo excesivo de las RRSS tenga un impacto 

en el grado de PA que puedan presentar los estudiantes. 
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Estadísticas inferenciales 

Se optó por una prueba no paramétrica, ver anexo 6. Asimismo, el nivel de 

significancia, la función de prueba y la regla de decisión son las mismas para los 

casos de correlación (consultar Anexo 7). 

Prueba de HG   

H1: Existe una relación significativa entre la ARS y la PA en estudiantes de 

secundaria en una IP de SJL, 2023.  

H0: No existe una relación significativa entre la ARS y la PA en estudiantes de 

secundaria en una IP de SJL, 2023. 

Tabla 7  

Correlación de ARS y PA 

  ARS PA 

Rho de 

Spearman 

ARS Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,350** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 110 110 

PA Coeficiente de 

correlación 

,350** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 110 110 

 

La Tabla 7 revela que Rho entre la ARS y la PA fue de +0,350, indicando 

una relación positiva de magnitud media (consultar Anexo 8). Además, el p-valor 

asociado fue de 0,000, considerablemente inferior al α prestablecido. En 

consecuencia, se descarta la H0 y se respalda la H1 propuesta por el investigador. 

En resumen, estos hallazgos confirman la presencia de una relación significativa 

entre la ARS y la PA. 
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Prueba de HE 1 

H1: Existe una relación significativa entre la obsesión por las RRSS y PA en 

estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023.  

H0: No existe una relación significativa entre la obsesión por las RRSS y PA en 

estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. 

 

Tabla 8 

Correlación de obsesión por las RRSS y PA 

  

Obsesión por las 

RRSS PA 

Rho de 

Spearman 

Obsesión por 

las RRSS 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,306** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 110 110 

PA Coeficiente de 

correlación 

,306** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 110 110 

 

Los hallazgos de la Tabla 8, muestran que el rs fue de +0,306, que indica 

una relación positiva media entre la obsesión por las RRSS y la PA (consultar Anexo 

8). Además, el p-valor de 0,001 sugiere una correlación significativa, ya que es 

considerablemente inferior al α prestablecido. Esta información conlleva a rechazar 

la H0 y optar la H1 establecida previamente por el investigador. En resumen, se 

establece que hay una relación significativa entre las variables examinadas (ver 

Anexo 8). 
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Prueba de HE 2  

H1: Existe una relación significativa entre la falta de control personal en el uso de 

las RRSS y PA en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023.  

H0: No existe una relación significativa entre la falta de control personal en el uso 

de las RRSS y PA en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. 

 

Tabla 9 

Correlación de falta de control personal en el uso de RRSS y PA 

  

Falta de 

control 

personal en el 

uso de RRSS PA 

Rho de 

Spearman 

Falta de control 

personal en el 

uso de RRSS 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,280** 

Sig. (bilateral)   0.003 

N 110 110 

PA Coeficiente de 

correlación 

,280** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.003   

N 110 110 

 

La información de la Tabla 9 muestra un rs de +0,280 que indica una relación 

positiva media entre la falta de control… y la PA. Asimismo, la significancia del p-

valor fue de 0.003 que indica una correlación significativa, puesto que es inferior al 

α prestablecido. Estos datos conducen a la decisión de rechazar la H0 y aceptar la 

H1 que fue previamente formulada por el investigador. En resumen, se establece 

la presencia de una relación estadísticamente significativa entre las variables 

examinadas (ver Anexo 8). 
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Prueba de HP 3 

H1: Existe una relación significativa entre el uso excesivo de las RRSS y PA en 

estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023.  

H0: No existe una relación significativa entre el uso excesivo de las RRSS y PA en 

estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. 

 

Tabla 10 

Correlación de uso excesivo de las RRSS y PA 

 

Uso excesivo 

de las RRSS PA 

Rho de 

Spearman 

Uso excesivo 

de las RRSS 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,321** 

Sig. (bilateral)   0.001 

N 110 110 

PA Coeficiente de 

correlación 

,321** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001   

N 110 110 

 

La Tabla 10 revela que el rs fue de +0,321 que expresa una relación positiva 

media entre el uso excesivo… y la PA. Además, la significancia del p-valor fue de 

0,001 que denota una correlación significativa, ya que es menor al α prestablecido. 

Estos resultados llevan a la conclusión de descartar la H0 y respaldar la H1 

previamente propuesta por el investigador. En síntesis, se establece la presencia 

de una asociación estadísticamente significativa entre las variables examinadas. 

(ver Anexo 8). 
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V. DISCUSIÓN 

Posterior a la interpretación de los resultados y respecto al objetivo general 

de determinar la relación entre la ARS y la PA en estudiantes de secundaria en una 

IP de SJL, 2023. Se corrobora la presencia de una correlación significativa entre la 

ARS y PA; ya que, el Rho fue +0,350. Este valor indica la presencia de una relación 

positiva entre las variables; esto quiere decir que a medida que los valores de ARS 

aumentar, la PA tiende a aumentar también, y viceversa. Asimismo, el nivel de 

significancia es de 0,000 que está muy por debajo del p-valor establecido 

previamente, lo que induce a descartar la H0 y a afirmar la H1 del investigador. 

Además, el análisis descriptivo de la Figura 2 y la Tabla 3 revelan que 45% de los 

encuestados fueron valorados con un nivel bueno de ARS, mientras que 63% 

mostró PA en el mismo nivel. Esto refleja que mayores niveles de ARS está 

vinculado con un incremento de intensidad en la PA. Estas evidencias coinciden 

con el estudio de Yana et al. (2022), quienes dentro sus hallazgos resaltaron que 

una mayor intensidad de conectividad a las plataformas sociales virtuales actúa 

como agentes distorsionadores; ya que desvían la atención y el tiempo que los 

alumnos deberían dedicarles a sus labores académicas. En la misma línea, Azizi et 

al. (2019) enfatizaron las repercusiones adversas que la ARS tienen en el 

desempeño académico, proponiendo una aproximación integral a la adicción con 

planes para su prevención y regulación, recalcando la importancia de explorar las 

bondades y desventajas de su empleo en los diferentes aspectos de la existencia. 

De igual manera Zhuang et al. (2023) destacaron que los estudiantes que se 

sumergen en el entorno de las redes sociales destinan una porción de sus recursos 

mentales a esa actividad, lo que puede obstaculizar su capacidad para involucrarse 

completamente en tareas académicas. En consecuencia, la prolongada utilización 

de las RRSS puede tener consecuencias desfavorables en el desempeño 

académico al dificultar la gestión eficaz de la información. Igualmente, Tullett et al. 

(2023) hicieron hincapié desde una perspectiva conductual en la estrecha relación 

existente entre los síntomas de la adicción a las redes sociales y los 

comportamientos de angustia asociados con la depresión, la ansiedad y el estrés. 

Este enfoque resalta la conexión directa entre la adicción a las redes sociales y los 



33 
 

aspectos emocionales negativos, subrayando cómo los síntomas de la adicción 

pueden manifestarse en forma de malestar psicológico, contribuyendo así a la 

comprensión más profunda de la interacción entre el uso excesivo de las redes 

sociales y la salud mental. Asimismo, Chinaza et al. (2020) señalaron que el uso 

excesivo de las RRSS no ocasiona un aumento inmediato de la PA, sino que lo 

induce a través del incremento de la adicción a Internet. En este contexto, enfatizan 

la importancia de fortalecer la autorregulación de los estudiantes y fomentar 

relaciones saludables entre padres e hijos para lograr un mejor control en el uso de 

estas plataformas. En contraposición a lo expuesto, Ochoa et al. (2022) indicaron 

en su estudio que no existe correlación estadística entre la ARS y la PA; sin 

embargo, encontraron una relación significativa con las dimensiones de la PA, 

principalmente con la postergación de labores académicas. Estos hallazgos nos 

brindan una perspectiva más amplia e integral respecto a la interacción entre la 

ARS y la PA, entendiendo la complejidad de la problemática. Determinar las 

implicancias entre ambos parámetros ayudaran a entender hasta que grado pueden 

afectar el uso desproporcionado de las plataformas virtuales en concreción de los 

logros previamente establecidos en el ámbito educativo.  

Respecto al primer objetivo específico, se verifica la presencia de una 

correlación significativa entre la primera dimensión de la ARS y la PA en estudiantes 

de secundaria en una IP de SJL, 2023. Los hallazgos de la Tabla 8, muestran que 

el rs fue de +0,306, que indica una relación positiva media entre la obsesión por las 

RRSS y la PA. Además, el p-valor de 0,001 sugiere una correlación significativa, ya 

que es considerablemente inferior al α prestablecido. Este valor indica que hay solo 

un 1% de probabilidad de incurrir en un error al afirmar la H0. Dada la 

improbabilidad de cometer un error estadístico, se respalda la aceptación de la H1 

propuesta por el investigador. De igual modo, el análisis descriptivo de la Figura 3 

y la Tabla 4, revelan que el nivel categorizado como "bueno", se destaca que el 

42% de los participantes presenta obsesión por las RRSS, al mismo tiempo que el 

63% exhibe PA; esto quiere decir que existe una relación directamente proporcional 

entre ellas. Asimismo, esta información sugiere que una fijación de las plataformas 

virtuales podría influir negativamente en la capacidad de gestionar efectivamente el 
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tiempo que se destina a las labores académicas. 

Estos resultados sintonizan con Vásquez (2022), quien en su investigación 

realizada en Trujillo a alumnos de 5° de secundario encontró una relación positiva 

baja de rs=+0,020 entre la obsesión por las RRSS y la PA. Esto sugiere que a 

medida que se intensifica la atención constante en las RRSS y la ansiedad 

originada por la incapacidad de acceder a ellas (Escurra y Salas, 2014), también 

aumentarán los niveles de PA. Asimismo, Yana et al. (2022), en el contexto 

peruano, encontró que, de las tres dimensiones de las ARS, la obsesión por las 

plataformas sociales es la presenta menores rangos de intensidad (rs=+0,594) 

respecto a las otras. Esto quiere decir, que el compromiso mental de los alumnos 

logra interferir en la concretización de las labores académicas. De igual manera, 

Zabala (2021) halló en el análisis inferencial que la obsesión por las RRSS se 

correlaciona de forma negativa y moderada (r= -0,274* p. 0,017) con la 

autorregulación académica y de forma positiva y débil (r=0,058 p. 0,619) con el 

aplazamiento de actividades. Esto implica que los alumnos que poseen mayores 

niveles de la primera dimensión de ARS tienden a presentar una menor capacidad 

de autorregulación y un mayor grado de postergación de actividades escolares. 

Asimismo, Ramírez et al. (2021) encontró una relación negativa moderada (Rho= 

0,258 p<=0.05) entre la obsesión y la autorregulación. Estas pruebas contribuyen a 

la comprensión de cómo la obsesión por las plataformas sociales puede resultar en 

una distracción continua, llevando a los estudiantes a desviar su atención de sus 

metas académicas. La dedicación mental a las RRSS puede, de manera 

simultánea, interferir con el rendimiento escolar, ya que el tiempo que debería 

haberse destinado a las tareas académicas se utilizó para compromisos mentales 

con las redes sociales. Este compromiso constante con las RRSS puede provocar 

una pérdida de enfoque en los objetivos educativos, afectando negativamente el 

rendimiento académico. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se constató la presencia de una 

correlación estadísticamente significativa entre la segunda dimensión de ARS y la 

PA en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. Esto se sustenta en que 
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la significancia obtenida fue de 0,003, que se encuentra muy por debajo del p-valor 

preestablecido (α=0,05); esta valoración propicia a declinar la H0 por la H1 

alternativa sugerida por el investigador. Además, Rho de Spearman es de +0,280 

que muestra una correlación positiva moderada entre la segunda dimensión de 

ARS y la PA; esto quiere decir que a medida que incremente la falta de control 

personal…, también se producirá un incremento en la PA. Por su parte la Figura 4 

y la Tabla 5, muestran que en el nivel bueno un 24% de los encuestados presento 

falta de control personal y un 63% muestra PA. Esto sugiere que a medida que se 

incrementa la segunda dimensión de ARS se incrementa también la PA.  

En línea con lo expuesto, Hernández (2021) evidenció una correlación 

positiva moderada (Rho=+0,414 y p=0,01) entre la falta de control personal y la PA. 

Este hallazgo indica que la falta de control sobre actividades que brindan placer en 

momentos específicos puede dar lugar a depender de dicha conducta (Echeburúa, 

2012). Asimismo, Yana et al. (2022) encontraron una correlación positiva 

significativa (+0,661) entre la falta de control personal y la PA, coincidiendo con 

otras investigaciones. No obstante, la fuerza de la correlación es menor en 

contraste, por ejemplo, con Zabala (2021), quien, en su análisis estadístico, 

identificó una correlación negativa moderada entre la segunda dimensión de la ARS 

y la autorregulación académica. Esto se debe a que la calificación en la escala de 

Likert de esta dimensión de la PA se evalúa de manera inversa. Respecto a la 

segunda dimensión de la PA, se encontró una correlación positiva de tendencia 

media (r=+163 y p=0,162). Esto podría atribuirse a que la investigación de Yana et 

al. (2022) se realizó en el escenario de la última pandemia, donde los estudiantes 

estuvieron más inmersos en la virtualidad, lo que posiblemente aumentó la 

propensión al uso de dispositivos móviles y RRSS. Estas pruebas proporcionan una 

visión más completa de las posibles repercusiones de esta dimensión en relación 

con los efectos en el rendimiento académico. La falta de control sobre el uso de las 

redes sociales puede desencadenar una gestión inadecuada del tiempo, lo que a 

su vez resulta en la procrastinación constante de las tareas escolares. Además, la 

falta de regulación en la accesibilidad a las RRSS puede propiciar la aparición de 

sentimientos de depresión y estrés, ya que la continua postergación puede interferir 
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en el logro, la calidad y la conclusión de las tareas académicas, llevando así a una 

calificación insatisfactoria. Este patrón de comportamiento puede generar tensiones 

en el ámbito familiar, como llamadas de atención y conflictos, contribuyendo a la 

posible aparición de síntomas de depresión en aquellos estudiantes que carecen 

de habilidades para autorregularse. 

En referencia al tercer objetivo específico, se corrobora la presencia de una 

correlación positiva modera y significativa entre la tercera dimensión de la ARS y la 

PA. El coeficiente de correlación entre las variables analizadas es positivo, con un 

valor de +0,321, indicando una relación moderada entre ellas. La significancia 

asociada a esta correlación es muy baja (0,001) en relación con p-valor 

preestablecido (0,05), lo que indica que la posibilidad de que la correlación sea 

producto del azar es extremadamente reducida. Dado el nivel de significancia, se 

rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, los hallazgos respaldan la presencia 

de una conexión estadísticamente significativa entre las variables, fortaleciendo la 

validez de la hipótesis alternativa sugerida por el investigador. Asimismo, el estudio 

estadístico de la Figura 4 y la Tabla 6 en el nivel bueno, se identificó que un 56% 

de los participantes presentaba un uso excesivo de las RRSS, mientras que el 63% 

experimentaba PA.  

Estos datos reflejan que mayores niveles de uso excesivo de las RRSS está 

vinculado con un aumento significativo en la intensidad en la PA. Este empleo 

desmedido de las RRSS se vincula con el aumento del tiempo que los estudiantes 

dedican a las plataformas virtuales, también se evidencia su dificultad para regular 

de manera autónoma sus interacciones sociales en dichos entornos virtuales 

(Escurra y Salas, 2014). En la misma línea, Hernández (2021) halló en su estudio 

en alumnos de 5° de secundaria en Piura una correlación positiva media de +0,309 

y una significancia de 0,000 entre la esta dimensión con la PA; estos resultados 

indican que existe una relación consistente y significativa entre el uso excesivo y la 

PA. El rs positiva sugiere que a medida que los niveles de la dimensión aumentan, 

también tiende a incrementarse la postergación de las tareas. La significancia 

estadística de 0,000 respalda la validez de esta relación, indicando que no es 
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producto del azar, sino que es un hallazgo robusto y confiable. De la misma manera, 

Retuerto (2021) evidenció en una nuestra de estudiantes de secundaria una 

correlación positiva modera (+0,456) y un nivel de significancia de p=0,000 entre el 

empleo desmedido de las RRSS y la PA. Asimismo, Yana et al. (2022) en su 

investigación en estudiantes de educación secundaria en tiempo de confinamiento 

social muestra una relación positiva fuerte (+0,607) entre el uso excesivo de las 

RRSS y la PA, de igual manera se muestra una relación positiva fuerte entre esta 

dimensión con las dos dimensiones de la PA, con postergación es de +0,532 y con 

autorregulación es de +0,660. Estas últimas cifras son mayores a las mencionadas 

anteriormente, lo cual se atribuye al entorno en el que se llevó a cabo la recopilación 

de información. Esto indica que durante las clases virtuales hubo un aumento en el 

empleo desmesurado de las RRSS; sin embargo, como revelan estudios 

posteriores a la virtualidad, este patrón de uso compulsivo persiste en el ámbito 

educativo.  Estas observaciones sugieren que mantener una conexión prolongada 

en las RRSS puede acarrear una presión temporal. En otras palabras, estar 

inmersos en estas plataformas implica utilizar el tiempo que posiblemente debería 

haberse asignado a alguna otra actividad, generando así presiones. Este tipo de 

presiones tienden a ocasionar niveles de estrés. En consecuencia, el acto de estar 

activos en RRSS de manera continua puede resultar en una presión temporal al 

comprometer el tiempo destinado a otras actividades, lo que a su vez conduce a la 

generación de estrés. 
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VI. CONCLUSIONES 

A partir del análisis de la información recolectada, se derivan las siguientes 

conclusiones. 

Primera:  

Se identificó una correlación positiva moderada y significativa entre la ARS y la PA 

en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. El rs fue de +0,350 y la 

significancia fue de 0,000. Esto quiere decir que, al incrementar los niveles de ARS, 

la PA tienden a aumentar también, y viceversa.  

Segunda: 

Se determinó una correlación positiva moderada y significativa entre la obsesión 

por las RRSS y la PA en estudiantes de secundaria en una IP de SJL, 2023. El rs 

fue de +0,306 y la significancia fue de 0,001. Esto sugiere que, a medida que la 

obsesión por las RRSS aumenta, la tendencia a postergar las responsabilidades 

académicas también se incrementa. 

Tercera: 

Se determinó una correlación positiva moderada y significativa entre la falta de 

control personal en uso de las RRSS y la PA en estudiantes de secundaria en una 

IP de SJL, 2023. El rs fue de +0,280 y la significancia fue de 0,003. Esto quiere 

decir que a medida que incremente la falta de control personal en uso de las RRSS, 

también se producirá un incremento en la PA entre los alumnos.  

Cuarto: 

Se determinó una correlación positiva moderada y significativa entre el uso 

excesivo de las RRSS y la PA en estudiantes de secundaria en IP de SJL, 2023. El 

rs fue de +0,321 y la significancia fue de 0,001. Esto quiere decir que a medida que 

incremente el uso excesivo de las RRSS, también se producirá un incremento en 

la PA entre los alumnos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones, se proponen las siguientes recomendaciones dirigidas 

al director y los docentes de la institución privada para mitigar y hacer uso apropiado 

de las RRSS y afrontar de manera pertinente la PA entre los alumnos de 

secundaria.  

Primera:  

Se recomienda a los directivos, generar coordinaciones entre la plana 

docente, el área psicológica y el área administrativa para generar planes 

estructurados que permitan abordar la ARS de manera oportuna y no pueda 

interferir en las labores académicas. 

 

Segunda: 

Se recomienda a los docentes, implementar estrategias pedagógicas que 

sensibilicen a los estudiantes sobre un uso equilibrado de las redes sociales. Esto 

incluye sesiones de aprendizaje que generen evidencia como resúmenes de 

lecturas informativas sobre las consecuencias de las ARS o representaciones 

teatrales para que interioricen las conductas propias de las personas que presentan 

ARS y puedan hacer autodiagnóstico de sí mismos. 

 

Tercera recomendación 

Se recomienda al área de psicología, ofrecer programas de intervención psicológica 

dirigidos a los estudiantes que presentan signos de obsesión por las RRSS y falta 

de control personal en su uso. Estos programas podrían incluir sesiones de terapia 

individual o grupal para abordar los aspectos emocionales y cognitivos relacionados 

con el uso excesivo de las RRSS y la PA. 

Cuarta recomendación 

Se recomienda a los padres de familia, promover una comunicación abierta y 

comprensiva sobre los riesgos asociados al uso excesivo de las RRSS, fomentar la 

autorregulación y enseñar habilidades digitales responsables. Además, se les 
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recomienda supervisar las actividades en línea de sus hijos para ejercer un mayor 

control del tiempo que suelen emplear en dichas plataformas  
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ANEXOS 

Anexo 01. Matriz de consistencia 

Título: Adicción a las redes sociales y procrastinación en estudiantes de secundaria en una institución privada de San Juan de Lurigancho, 2023 

Autor: Luis Alberto Sánchez Curasco 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general  
¿Cuál es la relación que 
existe entre la Adicción 
a las Redes Sociales y 
la Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023? 
 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la 
relación que existe entre 
la obsesión por las 
redes sociales y la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023? 
 
PE2: ¿Cuál es la 
relación que existe entre 
la falta de control 
personal en el uso de 
las redes sociales y la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023? 
 
PE3: ¿Cuál es la 
relación que existe entre 
el uso excesivo de las 
redes sociales y la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023? 

 
Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la Adicción a las 
Redes Sociales y la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023. 
 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar la 
relación entre la 
obsesión por las redes 
sociales y la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023. 
 
OE2: Determinar la 
relación entre la falta de 
control personal en el 
uso de las redes 
sociales y la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023. 
 
 
OE3: Determinar la 
relación entre el uso 
excesivo de las redes 
sociales y la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023. 

 
Hipótesis general 
La Adicción a las Redes 
Sociales se relaciona 
significativamente con la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023 
 
Hipótesis específicas 
HE1: La obsesión por 
las redes sociales se 
relaciona 
significativamente con la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023. 
 
HE2: La falta de control 
personal en el uso de las 
redes sociales se 
relaciona 
significativamente con la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023. 
 
 
HE3: El uso excesivo de 
las redes sociales se 
relaciona 
significativamente con la 
Procrastinación 
Académica en 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución privada de 
San Juan de 
Lurigancho, 2023. 

Variable 1: Adicción a las Redes Sociales 

Dimensiones Definición Ítems  
Niveles y 
rangos  

Obsesión por 
las redes 
sociales 

• Necesidad de pasar más tiempo en las RS.  
• Necesidad de tener más tiempo en las RS para sentirse satisfecho. 
• Falta de interés por otras cosas que no sean las RS. 
• Cambios de ánimos al no estar conectado. 
• Ansiedad ante la falta de RS. 
• Poder estar desconectado de las RS por varios días. 
• Estar pensando continuamente en las RS a pesar de estar en otras Actividades. 
• Relaciones interpersonales afectadas por el uso de las RS. 
• Llamadas de atención ante el uso de las RS. 
• Sensación de aburrimiento en clase ante la falta del uso de las RS en horas de clase 

2, 3, 5, 6, 7, 
13, 15, 19, 
22, 23 

Muy 
bueno 
 
Bueno  
 
Regula  

Falta de control 
personal en el 

uso de las 
redes sociales 

• Estar conectado a las RS todo el tiempo. 
• Interés constante por los acontecimientos en las RS. 
• Actitud de querer controlar el uso de las RS. 
• Fracaso ante la actitud de querer dejar de hacer uso constante de las RS. 
• Descuidos de las tareas del colegio por estar conectado a las RS. 
• Estar consciente del uso frecuente e intenso de las RS. 

4, 11, 12, 
14, 20 y 24. 

Uso excesivo 
de las redes 

sociales 

• Necesidad de permanecer conectado a las RS. 
• Satisfacción ante el uso de las RS. 
• Perdida de la noción del tiempo ante el uso de las RS. 
• Uso de la RS más de lo planeado. 
• Inversión de mucho tiempo en conectarse y desconectarse de las RS. 
• Permanencia de periodos largos en las RS. 
• Estar atento a las notificaciones de las RS. 
• Uso de la RS en horas de clase. 

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

Variable 2: Procrastinación Académica 

Autorregulación 
académica 

• Yo repaso con anticipación para mi examen. 
• Llamo a mi profesora cuando tengo dificultades. 
• Falto una vez a la semana 
• Me esfuerzo para termina a tiempo mi tarea. 
• Deseo mejorar mis hábitos de estudio. 
• Soy responsable con todas mis tareas. 
• Me mantengo motivado en mis labores escolares 
• Termino mis trabajos importantes con tiempo de sobra. 
• Reviso mis tareas antes de entregar. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8 

Muy 
bueno 
 
Bueno  
 
Regula 

Postergación 
de actividades 

• Hago mis tareas en el último minuto 
• Dejo para más tarde las tareas de los cursos que no me gustan. 
• Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan  

15, 16, 17, 
18, 19 y 20 



 

Anexo 02. Tabla de operacionalización de la variable ARS y PA. 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores  Ítems  

Escala 

A
d
ic

c
ió

n
 a

 l
a
s
 r

e
d
e
s
 s

o
c
ia

le
s
 

 

 

Similar a la 

adicción con 

sustancias, en 

la ARS el 

individuo ha 

perdido el 

control de 

autorregulació

n y está 

sometido a 

impulsos que 

en un 

principio le 

resultaron 

placenteros, 

pero, 

posteriorment

e, al 

habituarse a 

ellos, genera 

altos niveles 

de ansiedad 

(Escurra y 

Salas, 2014). 

 

 

El cuestionario de 

adicción a redes 

sociales (ARS) fue 

elaborado por 

Escurra y Salas en 

base a la DSM-IV-

TR, que es un 

instrumento de 

diagnóstico para 

las adicciones con 

sustancias. 

Obtuvieron tres 

dimensiones en 24 

ítems: obsesión 

por las redes 

sociales (RS), falta 

de control personal 

por las RS y uso 

excesivo de las RS 

(Salas, Copez-

Lonzoy y Merino, 

2020) 

Obsesión 

por las 

redes 

sociales 

 

• Necesidad de pasar más tiempo en las RS.  
• Necesidad de tener más tiempo en las RS para sentirse 

satisfecho. 
• Falta de interés por otras cosas que no sean las RS. 
• Cambios de ánimos al no estar conectado. 
• Ansiedad ante la falta de RS. 
• Poder estar desconectado de las RS por varios días. 
• Estar pensando continuamente en las RS a pesar de estar 

en otras Actividades. 
• Relaciones interpersonales afectadas por el uso de las RS. 
• Llamadas de atención ante el uso de las RS. 
• Sensación de aburrimiento en clase ante la falta del uso de 

las RS en horas de clase. 

2, 
3, 
5, 
6, 
7, 
13, 
15, 
19, 
22, 
23 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

O
rd

in
a
l 

 
Falta de 

control 

personal en 

el uso de 

las redes 

sociales 

• Estar conectado a las RS todo el tiempo. 
• Interés constante por los acontecimientos en las RS. 
• Actitud de querer controlar el uso de las RS. 
• Fracaso ante la actitud de querer dejar de hacer uso 

constante de las RS. 
• Descuidos de las tareas del colegio por estar conectado a 

las RS. 
• Estar consciente del uso frecuente e intenso de las RS. 

 

4, 
11, 
12, 
14, 
20 
y 

24. 

 

Uso 

excesivo de 

las redes 

sociales 

• Necesidad de permanecer conectado a las RS. 
• Satisfacción ante el uso de las RS. 
• Perdida de la noción del tiempo ante el uso de las RS. 
• Uso de la RS más de lo planeado. 
• Inversión de mucho tiempo en conectarse y desconectarse 

de las RS. 
• Permanencia de periodos largos en las RS. 
• Estar atento a las notificaciones de las RS. 
• Uso de la RS en horas de clase. 

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

21  

 



 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Ítems  Escala 

 

P
ro

c
ra

s
ti
n
a
c
ió

n
 A

c
a
d
é
m

ic
a

 

 
La 

procrastinación 

académica se 

entiende como 

aquel acto 

injustificado de 
postergación de 
tareas, 
suprimiendo así 
toda planificación 
y beneficios que 
esta otorga 
(Álvarez, 2010) 

 
 
 
 

 

 
La 

Procrastinación 

Académica será 

medirá través de 

la EPA de Busko 

(1998) que fue 

adaptada por 

Álvarez (2010) 

para el contexto 

peruano y 

presenta 2 

factores y 16 

ítems. 

Sus categorías 

son: Siempre, 

Casi siempre, 

Nunca, Casi 

nunca y Nunca. 

 
 
 

Autorregul

ación 

académica 

• Yo repaso con anticipación para 
mi examen. 

• Llamo a mi profesora cuando 
tengo dificultades. 

• Falto una vez a la semana 
• Me esfuerzo para termina a 

tiempo mi tarea. 
• Deseo mejorar mis hábitos de 

estudio. 
• Soy responsable con todas mis 

tareas. 
• Me mantengo motivado en mis 

labores escolares 
• Termino mis trabajos importantes 

con tiempo de sobra. 
• Reviso mis tareas antes de 

entregar 

 
 
 

2, 3, 
5, 

8, 9, 
10, 
11 

y 12 

O
rd

in
a

l 

 

 
Postergación 

de 

actividades 

• Hago mis tareas en el último 
minuto 

• Dejo para más tarde las tareas 
de los cursos que no me gustan. 

• Postergo las lecturas de los 
cursos que no me gustan 

 

 
1, 
6 y 

7. 



 

Anexo 03.  

ARS 

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

todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque 

un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace:  

 

Siempre (S) Casi siempre (CS) Algunas veces (AV) Rara vez (RV) Nunca(N) 

 

N° DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA 

S CS AV RV N 

1 
Siento una fuerte necesidad de estar conectado con mis amigos y familiares a 
través de las redes sociales. 

     

2 
Siento la necesidad de estar conectado más tiempo para ocuparme de las 
cosas que hago en las redes sociales. 

     

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

     

4 Tan pronto como me despierto, ya estoy conectándome a las redes sociales.      

5 No sé qué hacer cuando no estoy conectado(a) a las redes sociales.      

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

7 Siento ansiedad cuando no puedo conectarme a mis redes sociales.      

8 Usar las redes sociales me hace sentir aliviado(a) y relajado(a).      

9 Cuando estoy usando las redes sociales, pierdo la noción del tiempo.      

10 
Suelo quedarme más tiempo en las redes sociales de lo que tenía planeado al 
principio. 

     

11 
Frecuentemente me imagino lo que podría estar sucediendo en las redes 
sociales. 

     

12 Pienso en la necesidad de controlar el tiempo que paso en las redes sociales.      

13 Soy capaz de estar desconectado(a) de las redes sociales durante varios días.      

14 
A pesar de mis intentos, no logro controlar mis hábitos de uso extenso de las 
redes sociales. 

     

15 
Aun cuando estoy haciendo otras cosas, no puedo dejar de pensar en lo que 
está ocurriendo en las redes sociales. 

     

16 Dedico gran parte de mi día a entrar y salir de las redes sociales.      

17 Paso mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      

18 
Estoy atento(a) a las notificaciones que recibo de las redes sociales en mi 
teléfono o computadora. 

     

19 
Descuido a mis amigo o familiares porque paso mucho tiempo conectado(a) 
a las redes sociales. 

     

20 
Descuido mis tareas y estudios porque paso demasiado tiempo conectado(a) 
a las redes sociales. 

     

21 
Incluso cuando estoy en clase, me conecto disimuladamente a las redes 
sociales.    

     

22 
Mi pareja, amigos o familiares me han regañado porque paso mucho tiempo 
en las redes sociales. 

     

23 
Me siento aburrido(a) cuando estoy en clase y no puedo conectarme a las 
redes sociales. 

     

24 
Siento que es un problema entrar y usar la red social tan seguido y por mucho 
tiempo. 

     



 

 
EPA 

 
A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo 

de estudiar. Lee cada frase y contesta según tu experiencia como estudiante marcando 

con una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

 
N = Nunca 

CN = Casi Nunca 

AV = A veces 

CS = Casi siempre 

S = Siempre 

 

 

 

 

 Ítems N CN AV CS S 

1 
Cuando tengo que hacer una tarea, a menudo la dejo para el 
último momento. 

     

2 Por lo general, me preparo con anticipación para los exámenes.      

3 Cuando no entiendo algo, siempre busco ayuda de inmediato.      

4 Voy a clases regularmente.      

5  Intento terminar mis tareas lo más pronto que puedo.      

6  Dejo para después las tareas de los cursos que no me gustan.      

7  Dejo para más tarde las lecturas de los cursos que no me gustan.      

8 Continuamente estoy tratando de mejor mis hábitos de estudio.      

9 
Dedico el tiempo necesario a estudiar, incluso si el tema es 
aburrido. 

     

10  Trato de motivarme para seguir estudiado a mi propio ritmo.      

11  Intento terminar mis tareas importantes con anticipación.      

12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas.      

 

 



 

 

Anexo 04. Consentimiento Informado 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1AV-

VPLeWKmnNumHIBhSZQD_XePQz3U5e?usp=drive_link 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1AV-VPLeWKmnNumHIBhSZQD_XePQz3U5e?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AV-VPLeWKmnNumHIBhSZQD_XePQz3U5e?usp=drive_link


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 05 Base de datos de la prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 2 3 4 2 1 3 2 2 4 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2

2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2

3 1 2 1 2 3 2 3 2 5 3 3 4 5 3 2 3 3 4 1 2 5 1 5 5 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

4 5 1 4 2 5 4 1 1 1 1 5 4 5 3 1 4 5 4 5 2 2 2 2 1 3 2 1 5 1 4 1 4 2 5 3 4

5 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 4 1 1 3 4 3 5 5 5

6 3 2 2 1 1 5 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 5 1 2 3 3 3 3 2 1 1

7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3

8 2 2 3 1 3 3 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 5 3 1 4 1 1 1 1 1 4 2 2

9 2 1 1 3 1 3 2 5 5 2 1 2 2 1 5 2 3 2 1 1 3 2 4 1 5 5 1 1 4 5 5 3 4 4 3 3

10 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 1 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3

11 2 1 2 2 2 2 1 3 4 1 1 1 4 3 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2

12 1 3 1 2 1 4 1 2 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 4 1 3 4 3 2 4 2 4 3 2

13 1 3 2 1 1 5 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1

14 3 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 4 4 3 4 3 1 1 1 3 1 2 3 4 5 2 3 1

15 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 4 2 1 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3

Nº

Adicción a las redes sociales Procrastinación académica 

Obsesión por las redes sociales
Falta de control personal 

en el uso de las RRSS
Uso excesivo de las redes sociales Autorregulación académica

Postergación de 

actividades



 

Anexo 06 

Análisis de fiabilidad de adicción a las redes sociales y procrastinación académica  

 

 

 

Prueba de normalidad 

Formulación de regla de decisión 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α=0,05 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Adición a las redes sociales 0.088 110 0.034 

Procrastinación académica 0.098 110 0.011 

 

La prueba de normalidad indicó p-valores de 0.034 y 0.011, ambos por 

debajo del nivel de significancia de 0.05. Esta evidencia sugiere que los datos no 

siguen una distribución normal. Por lo tanto, se optó por emplear una prueba no 

paramétrica, específicamente la prueba de Rho de Spearman. La elección de esta 

prueba se fundamenta en la falta de normalidad de los datos, permitiendo así una 

evaluación más robusta de la relación entre las variables sin hacer suposiciones 

acerca de la distribución subyacente. 

N° Instrumentos Alfa de Cronbach N° de elementos 

1 
Adicción a las redes 

sociales 
0,844 24 

2 
Procrastinación 

académica 
0,780 12 



 

Anexo 07. Prueba de hipótesis 

 

 

Nivel de significancia. 

El nivel de significancia teórica establecido es α = 0,05, lo que implica un nivel de 

confianza del 95% 

 

Función de Prueba 

La hipótesis se evaluó utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, ya que 

las variables no exhibieron una distribución normal de los datos.  

 

Regla de decisión 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho) cuando el valor de significancia observada p de 

los coeficientes del modelo es menor que el nivel de significancia α. 

No se rechaza la hipótesis nula (Ho) cuando el valor de significancia observada p 

de los coeficientes del modelo es mayor que el nivel de significancia α. 

 

El nivel de significancia, la función de prueba y la regla de decisión son las mismas 

para los casos de correlación entre variables o entre dimensión y variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 08. Grado de correlación 

 

 

Fuente: Basado en Hernández Sampieri y Fernández Collao, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 09. Base de datos de adicción a las redes sociales  

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

1 4 4 3 4 2 2 3 5 3 5 5 4 4 4 2 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 5 4 5 5

2 2 2 2 3 3 4 2 1 3 1 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 3 3 2 2 4 1 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3

3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4

4 4 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 5

5 2 2 2 3 4 3 3 1 4 3 5 5 3 4 2 4 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 1 2 4 4 4 2 2 4 5 4

6 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 4 2 3 1 2 4 3 4 4 4 2 3 4 2 5 4 1 2 4 5 3 3 5 3 3 2

7 4 2 5 3 1 2 2 1 3 2 3 3 4 4 3 5 11 3 3 2 2 3 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 1

8 5 3 5 3 4 2 4 1 2 2 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 1 3 2 4 3 4 3 4 4 3

9 3 2 5 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 2 1 3 2 3 2 2 3 4 3 4

10 3 3 4 2 2 5 2 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 5 4 3 4 2 3 2 3 2 1 1 2 4 3 3 2 4 3 4

11 2 2 1 1 3 4 2 3 3 1 3 1 1 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 1 4 3 3 2 2 3 2 2 1 4 3 4

12 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3

13 3 2 2 1 3 2 2 2 2 4 4 4 3 4 5 1 3 3 4 4 4 4 3 1 4 3 2 2 4 5 3 3 1 4 4 4

14 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 4 4 4

15 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 5 2 4 3 2 2 4 4 4 5 3 4 4 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3

16 2 1 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3

17 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3

19 4 3 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4

20 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3

21 3 2 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 4 2 2 4 2 2 4 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3

22 5 5 3 4 3 3 5 4 2 3 4 3 3 5 3 1 5 1 3 2 5 4 3 4 3 4 4 2 1 5 1 4 2 2 5 3

23 3 4 2 2 3 3 3 3 5 1 2 1 5 3 4 5 3 3 5 5 5 5 3 1 3 1 1 3 2 2 3 2 5 2 3 4

24 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3 2 1

25 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 1 3 3 3 2 3 4 4 3 3

26 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 2 2 1 1 2 3 4 4

27 2 2 4 2 1 3 2 1 2 4 3 1 3 1 1 4 3 2 2 3 3 4 4 5 3 4 1 3 3 4 3 2 4 3 4 3

28 2 2 2 2 1 4 4 2 2 1 4 3 5 2 1 3 2 3 4 5 3 3 5 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3

29 3 2 3 1 1 3 1 1 4 1 2 1 3 3 2 4 3 3 4 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 3 3

30 4 4 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3

31 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 2 4 3 1 3 2 3 2

32 1 1 4 1 2 5 2 1 2 1 2 1 4 2 1 2 1 2 3 3 2 3 1 1 4 4 1 3 3 2 1 1 5 4 4 4

33 2 2 1 1 1 4 1 3 2 1 2 1 2 4 2 4 3 2 2 4 3 5 1 2 2 2 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3

34 3 2 3 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 4 5 3 3 3 3 2 1 3 4 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3

35 1 1 5 1 1 4 1 2 4 3 3 2 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 1 1 3 4 1 2 3 4 3 4 1 4 5 5

36 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4 2 5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4 3 3

37 2 1 2 1 3 3 1 2 1 1 4 2 3 4 1 5 4 1 5 5 3 4 2 1 2 1 2 3 4 3 2 3 4 3 5 4

38 2 3 1 1 2 5 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 1 1 2 3 1 1 1 1 1

39 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 3 1 3 2 1 3 1 5 3 1 3 3 4 2 2 3 2 3 4

40 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 4 3 3 1 1 2 2 5 1 3 3 1 3 3 3 2 1 3 4 4 4

41 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 3 1 4 4 3 5 2 1 4 3 3 3 3 1 2 2 5 2 2 3 2 3 3 3 3 3

42 2 3 3 1 2 3 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3

43 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

44 2 1 2 2 1 4 2 3 3 3 2 2 1 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 4 4 3 2 4 1 4 4 4

45 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 5 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 1 3 3 4

46 3 2 2 4 3 3 2 1 2 3 3 2 4 2 2 3 2 4 3 5 3 3 2 1 4 3 3 2 3 3 2 3 2 4 5 4

47 3 2 3 2 1 5 4 3 2 1 4 2 4 2 2 2 3 1 2 2 3 2 4 4 4 3 1 2 3 4 4 4 2 3 3 3

48 3 3 2 2 1 5 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 4 4

49 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 2 1 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2

50 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3

51 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 4 2 5 3 2 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 3 1 3 3 4 2 2 3 4 4 4

52 1 5 2 1 1 4 2 3 2 2 3 4 3 2 4 5 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 1 2 2 3 2 3 5 4 1 1

53 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 5 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3

54 2 1 3 3 3 2 2 3 4 2 1 1 4 3 1 4 4 4 2 3 1 4 1 1 3 4 1 4 2 2 4 2 3 4 3 3

55 2 4 1 1 1 5 1 2 1 3 3 2 5 1 3 1 3 2 3 5 4 5 1 1 2 2 1 3 4 4 3 3 1 3 3 3

56 3 2 5 4 2 1 2 4 2 1 3 5 1 4 5 4 5 1 3 5 2 4 4 1 5 2 1 4 4 5 5 5 2 4 3 3

57 3 2 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 1 3 5 5 4 3 4 3 1 3 2 2 3 4 3 4 4 4

58 4 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 1 5 4 3 4 4 1 3 2 1 4 3 1 3 1 3 4 3 4 4 4 4

59 2 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 2 2 1 2 3 2 3 4 3 4 2 4 1 2 3 1 3 4 4 3 2 3 3 4 4

60 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 3 3 2 4 4 3 4 5 4 3 4 2 4 5 1 3 1 2 2 3 1 4 4 4

61 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 3 2 2 1 2 1 4 3 3

62 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 4 4

63 3 1 3 4 2 3 3 2 2 3 5 2 4 2 2 5 5 4 3 3 4 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3

64 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 4 1 1 5 2 3 4 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2

65 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 5 5 3 2 4 5 5 5 5 2 4 4 1 4 3 1 2 1 3 3 2 5 4 5 5

66 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 4 3 1 5 2 3 2 4 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 5 5

67 2 2 4 1 1 4 1 4 5 2 5 3 1 5 5 4 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1 3 3 5 3 4 1 5 5 2

68 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 4 3 2 5 1 3 4 2 3 2 1 1 3 3 1 2 2 4 2 3 4 3 3 3

69 2 2 3 1 2 4 2 2 1 1 4 3 5 2 2 4 3 2 3 3 4 2 3 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 4 3 3

70 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 4 5 5

71 3 2 1 1 1 4 2 1 2 1 2 4 4 3 2 4 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3

72 4 4 4 3 3 2 3 1 5 2 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5 2 4 5 1 3 3 3 3 2 4 4 4 4

73 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 3 4 3 2 4 3 3 3

74 4 4 5 3 3 1 4 2 2 3 5 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 1 3 4 4 3 3 3 4 4 4

75 3 2 3 2 2 5 2 2 3 1 5 2 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3

76 4 4 5 2 2 2 3 5 5 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 1 4 2 4 5 5 5 4 3 3

77 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 4 4 1 4 5 4 2 3 4 4 4 4

78 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 5 4 4

79 4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 4 1 5 3 2 3 2 2 5 3 2 5 5 1 4 4 1 3 2 5 1 3 1 4 5 5

80 3 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 1 3 3 1 2 1 2 3 1 3 3 3 4

81 2 1 3 2 2 4 5 2 3 3 5 3 4 1 3 5 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 2 2 3 3 4 4 4

82 5 2 2 3 2 1 2 3 1 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 5 5 2 4 3 2 3 3 3 1 3 5 4 5 4

83 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3

84 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3

85 4 3 4 3 2 2 1 2 2 1 1 3 4 3 3 3 2 4 5 1 1 1 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 2 4 3 2

86 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 3 4 3

87 3 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 5 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 1 3 3 1 3 3 3 2 2 3 4 4 4

88 3 2 1 1 2 5 1 3 2 1 2 3 5 1 2 5 2 5 3 4 1 2 3 1 4 3 1 2 4 3 5 4 5 3 1 1

89 4 3 2 1 1 3 2 4 2 1 2 1 5 1 2 4 2 3 1 2 2 3 3 1 3 4 1 4 3 1 4 1 2 4 1 1

90 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 4 2 5 3 3 5 3 2 4 4 3 3 4 2 3 2 2 1 3 3 3 2 2 5 5 5

91 3 4 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 3 2 4 2 5 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4

92 4 1 1 1 3 3 1 1 3 3 5 1 2 1 3 5 5 5 1 2 3 5 5 5 4 3 2 4 1 2 1 3 3 5 1 2

93 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 4 1 2 3 4 4 3 1 3 3 2

94 4 2 2 1 1 4 1 2 1 1 2 2 2 3 3 2 4 1 3 3 2 3 2 1 4 3 1 3 4 3 3 3 4 4 3 3

95 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 5 4 2 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 1 4 3 2 5 4 4 3 3 4 5 5 4

96 3 4 4 3 2 2 3 2 4 2 4 2 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3

97 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 1 3 3 3 2 2 4 4 4 4

98 2 3 5 4 2 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4

99 2 3 4 1 1 3 2 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 5 5 4 4 2 1 3 4 1 3 3 3 3 3 2 4 4 3

100 2 1 2 2 1 5 1 1 2 1 3 2 4 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 4 4

101 2 2 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3

102 3 3 3 2 2 4 2 2 3 1 3 2 3 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2

103 2 1 2 3 4 1 2 2 4 3 2 4 2 23 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 3 3 4 4 4 2 3 3 4

104 3 3 4 1 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 1 1 4 3 3 3 4 2 4 3 4

105 2 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1

106 2 1 3 1 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 4 3 3 3 4 1 4 4 4

107 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4

108 2 3 2 1 1 3 1 4 5 1 5 3 5 2 3 4 3 2 5 5 4 4 2 1 3 4 2 2 4 3 2 2 1 3 3 5

109 3 2 3 3 3 5 1 1 2 2 2 2 5 3 2 1 3 5 3 3 3 3 1 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2

110 3 3 4 4 4 2 2 1 3 2 4 2 5 4 3 4 2 4 5 5 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 4 3 3 3

Obsesión por las redes sociales
Falta de control personal 

en el uso de las RRSS
Uso excesivo de las redes sociales Autorregulación académica

Postergación de 

actividades

Nº

Adicción a las redes sociales Procrastinación académica 



 

Anexo 10 

Carta de solicitud de Aprobación de Investigación 

 

 

 

 

 



 

Carta Respuesta de Aprobación de Investigación 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11 

Evaluación por juicio de expertos 

 



 

                



 

                        



 

                



 

           

 



 

         



 

                      

 

 



 

                



 

 

 


