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Resumen 

El inadecuado uso de medios como las redes sociales, puede representar un riesgo 

para los estudiantes, pues posibilitan el desarrollo de determinados 

comportamientos, los cuales obstaculizan el desempeño de sus actividades 

académicas. En ese sentido, este trabajo de investigación planteó por objetivo 

determinar la relación entre uso de redes sociales y procrastinación académica en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - 

Comas, 2021. Se trató de una investigación de tipo básica, de alcance descriptivo 

correlacional, en cuanto al diseño de la investigación este fue no experimental, bajo 

un corte transversal. La población estuvo representada por 364 estudiantes de 4to 

y 5to de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca del distrito 

de Comas, cuya muestra estuvo compuesta por un total de 187 estudiantes, 

quienes fueron evaluados a través del Cuestionario sobre el uso a redes sociales 

(ARS; Escurra & Salas, 2014) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA; 

Busko, 1998) versión adaptada de (Álvarez, 2010). Los resultados señalaron que el 

uso de redes sociales se correlaciona de forma significativa (p<.05) y directa (rho 

,456**) con la procrastinación académica, por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada indicando que un mayor uso de redes sociales revela también una mayor 

procrastinación académica en los participantes.  

Palabras clave: uso de redes sociales, procrastinación académica, estudiantes. 
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Abstract 

The inappropriate use of media such as social networks can represent a risk for 

students, since they enable the development of certain behaviors, which hinder the 

performance of their academic activities. In this sense, this research work aimed to 

determine the relationship between the use of social networks and academic 

procrastination in high school students from the public educational institution 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2021. It was a basic research, wide-ranging descriptive 

correlational, in terms of the research design this was non-experimental, under a 

cross section. The population was represented by 364 4th and 5th grade students 

from the 2022 Sinchi Roca public educational institution in the Comas district, whose 

sample was made up of a total of 187 students, who were evaluated through the 

Questionnaire on the use of social networks (ARS; Escurra & Salas, 2014) and the 

Academic Procrastination Scale (EPA; Busko, 1998) adapted version of (Álvarez, 

2010). The results indicated that the use of social networks correlates significantly 

(p<.05) and directly (rho, 456**) with academic procrastination, therefore the 

hypothesis proposed is accepted indicating that a greater use of social networks It 

also reveals a greater academic procrastination in the participants. 

Keywords: use of social networks, academic procrastination, students. 
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I. INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos han traído consigo aportes a las diferentes áreas de 

desarrollo, innovando principalmente en la forma en la que nos comunicamos, 

fomentando el uso de medios indispensables para establecer contacto con el 

entorno social, en ese sentido, se instauran como herramientas necesarias. 

Partiendo de dicha premisa, el hacer uso de plataformas tecnológicas para la 

socialización involucra numerosos beneficios, el primero de ellos, es que facilita un 

alcance comunicacional de forma inmediata, son de fácil aprendizaje y cada vez 

son más accesibles para diversos grupos poblacionales (Braquero & Calderón, 

2016; Fernández, 2013).  

En tanto, las redes sociales representan un claro ejemplo de medios tecnológicos 

innovadores, pues se instauran como ambientes virtuales para establecer 

comunicación, interacción y por supuesto también socialización, posicionándose en 

la actualidad como las plataformas digitales de mayor uso en el mundo, que no solo 

tienen una finalidad recreativa, sino que, en muchos casos suelen imponerse como 

espacios de marketing, de soporte laboral y académico (Guillén, 2019).  

Tomando las referencias de We are social & Hootsuite (2020) a nivel mundial un 

50% de pobladores emplea redes sociales, porcentaje que resulta ser un 9.2% más, 

respecto al año anterior. Asimismo, los continentes de América y Asia, son los 

contextos donde se ubican mayor número de usuarios, congregando en su territorio 

a más de 80% de usuarios. De forma puntual, Ipsos (2020) indicó que en América 

del sur, el 83% de los pobladores hace uso de redes sociales, y en el Perú el 

número de usuarios es de casi 12 millones, equivalente a un 50% de la población 

nacional.  

Como complemento a lo indicado, es importante precisar que el uso de redes 

sociales, si bien trae consigo numerosos beneficios, no obstante, se ha venido, 

sumergiendo como una prioridad en la vida de las personas, trayendo conflictos, 

descuido laboral o académico y hasta manifestaciones emocionales desadaptativas 

que visibilizan un problema realmente grave, el cual hace referencia a un 

comportamiento adictivo (Braquero & Calderón, 2016). En ese sentido Griffiths et 

al. (2014) nos señalan que existen conductas que las personas podemos 
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desarrollar, y que estas pueden posicionarse como un comportamiento adictivo, 

manifestando indicadores muy similares a los de una adicción a sustancias, 

destacando los siguientes; saliencia, cambios de humor, tolerancia, conflictos, 

recaídas y el síndrome de abstinencia.  

Por ende, una gestión inadecuada frente al uso de medios como las redes sociales, 

puede representar un riesgo para el desarrollo de conductas adictivas y con ello, 

desencadenar un desbalance en el individuo afectado, donde los adolescentes 

suelen ser los de mayor vulnerabilidad y exposición para efectuar un uso 

problemático de estos elementos (Hernández et al., 2017). Con respecto a ello, 

Díaz (2019) informó que comúnmente la edad de inicio para el uso de redes 

sociales suele ser entre los 10 a 12 años, encontrando en dicho espacio, un 

ambiente gratificante que atienda a necesidades comunicacionales inexistentes en 

la interacción social directa, por ende, los adolescentes son vulnerables para el 

desarrollo de un comportamiento adictivo a redes sociales, pues, se encuentran en 

una búsqueda constante de sensaciones, además, porque son quienes se han 

familiarizado de forma específica con el uso de nuevas tecnologías (Chan, 2011).  

Entonces, un uso adictivo hacia redes sociales, representa un problema real, que 

ataca los diferentes ámbitos de desarrollo en la persona, y de tratarse de un 

adolescente, puede impactar de forma específica en la manera en cómo responde 

en áreas trascendentales de su vida, tal es el caso de; su desarrollo académico, 

siendo el comportamiento de procrastinación una respuesta muy presente en el 

desarrollo estudiantil de muchos adolescentes, quienes suelen posponer sus 

actividades académicas de forma reiterada (Medrano et al., 2017).  

Respecto a la procrastinación, tratándose de alumnado adolescente, se tiene como 

datos que esto logra desarrollarse en al menos un 12.3% de estudiantes de nivel 

secundario de Lima, quienes frecuentemente aplazan su tiempo de estudio para 

realizar actividades de ocio, entre las que figuraba el ingreso a redes sociales 

(Álvarez, 2010; Contreras et al., 2011).   

En consecuencia, el desarrollo de un comportamiento de procrastinación impacta 

notoriamente en el desenvolvimiento académico del adolescente, afectando su 

rendimiento académico, y posicionándose como un importante predictor de 
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deserción escolar, hecho que facilitaría a la aparición de otros comportamientos 

aún más desadaptativos e improductivos que terminarían por afectar gravemente 

al adolescente, irrumpiendo directamente en su bienestar (Castro & Mahamud, 

2017; Ramos et al., 2017).  

Por tanto, este estudio buscó principalmente conocer cómo se encuentran 

involucrados los elementos; uso de redes sociales y procrastinación académica, 

tomando como referencia evaluativa a estudiantes de 4to y 5to de secundaria, 

procedentes de una institución pública de Comas, contemplando que el grupo 

señalado esta principalmente integrado por estudiantes adolescentes, además, 

tomando como base las observaciones del personal docente de dicha entidad 

educativa, quienes informaron que existe un importante número de adolescentes 

que se encuentra llevando a cabo comportamientos de procrastinación que han 

afectado directamente su desempeño estudiantil, y, además, son altamente activos 

en el uso de plataformas digitales como las redes sociales (Domínguez et al., 2014). 

En ese sentido, con este trabajo se pretende conocer cuán vinculados se 

encuentran la procrastinación académica frente al uso de redes sociales, 

contemplando que existe al menos del 15% a 20% de personas en el mundo 

(Correa, 2009) que de forma voluntaria, aplazan sus actividades académicas, 

realizándolas en último momento, hecho que propicia muchas veces un riesgo 

frente a la capacidad de cumplimiento para tal acción, resultados ineficientes, y 

hasta manifestaciones emocionales angustiantes para quien realiza la 

procrastinación (Ramos et al., 2017). 

Por ende, de acuerdo a lo indicado se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre uso de redes sociales y procrastinación 

académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2020?.  

Como problemas específicos: 1. ¿Cuál es la relación entre uso de redes sociales y 

aplazamiento en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2020?. 2. ¿Cuál es la relación entre uso de redes sociales y 

autorregulación en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 

2022 Sinchi Roca - Comas, 2020?. 3. ¿Cuáles son los niveles de uso de redes 
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sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2020?. 4. ¿Cuáles son los niveles de procrastinación 

académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2020 

?. 

Considerando lo informado, se relatan los aspectos fundamentales que justificaron 

la ejecución de este estudio, entre ellos, destaca su conveniencia, pues 

considerando el contexto actual, donde los adolescentes con mayor prontitud 

suelen exponerse al uso de medios digitales y de redes sociales, como parte de la 

coyuntura social, fue propicio, efectuar una investigación direccionada a ese tipo de 

variables, pues como bien se expuso, genera un impacto negativo en ámbitos 

académicos y consecuentemente en el proyecto de vida del individuo (Ávila, 2009). 

Desde la perspectiva social, se consideró justificable, dado que, atiende a una 

población vulnerable, pues este trabajo se llevó a cabo en el sector adolescente, 

quienes por las características propias de su etapa de vida suelen estar más 

expuestos a conductas desadaptativas, siendo la adicción a redes sociales una de 

ellas, y del mismo modo, a desarrollar hábitos como la procrastinación académica, 

los cuales suman a otros problemas de mayor gravedad en el ámbito educativo, 

como es el caso de; un bajo rendimiento académico y hasta la deserción escolar 

(Hernández et al., 2017).  

De igual forma, este estudio, constituye un aporte teórico, ya que, contribuye con 

una investigación novedosa y con alcances teóricos en las temáticas de la 

psicología educativa principalmente, suponiendo un apoyo para psicólogos y 

educadores en materia de conceptos sumamente importantes para el bienestar 

psicosocial del estudiante adolescente (Diaz & Zecenarro, 2019). 

En cuanto a la utilidad aplicativa o práctica, con este estudio, se ha comprendido la 

dinámica de un determinado fenómeno, ayudando a visibilizar que el uso 

problemático a redes sociales se involucra en conductas de procrastinación 

académica, posibilitando con ello, las gestiones para que se prevengan problemas 

como la procrastinación académica y el uso adictivo a redes sociales, pues ambos 
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proveen de efectos negativos en la población adolescente (Flores et al., 2019; 

Paredes, 2019) en ese sentido, esta investigación aporta datos que pueden ser 

empleados por otros profesionales que trabajan directamente con el grupo 

participante de esta investigación, a fin de, considerarlos para el establecimiento de 

medidas preventivas o de intervención, por medio de la creación de; talleres, 

programas, consejería, entre otras actividades, que generen un control del 

problema planteado.  

Finalmente, se cuenta con justificación metodológica, ya que permitió plantear y 

respaldar la dinámica interactiva y relacionada hallada entre el uso de las redes 

sociales y la procrastinación académica, estableciendo que un uso excesivo y 

problemático frente a plataformas virtuales, indicaría también una elevada 

procrastinación en el ámbito académico, hecho que imparte un conocimiento 

basado en un método novedoso, hallado a través de la estadística aplicada al 

relacionar los elementos del estudio.  

De acuerdo a lo señalado, se formuló como objetivo general; determinar la relación 

entre uso de redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. 

Asimismo, se plantearon como objetivos específicos; 1. Establecer la relación entre 

uso de redes sociales y aplazamiento; 2. Establecer la relación entre uso de redes 

sociales y autorregulación; 3. Identificar los niveles de uso de redes sociales; 4. 

Identificar los niveles de procrastinación académica.  

Por último, fueron formuladas las hipótesis de esta investigación, en donde, la 

hipótesis general señaló que existe correlación significativa directa entre uso de 

redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. Igualmente, se 

desarrollaron las hipótesis específicas; 1. Existe correlación significativa directa 

entre uso de redes sociales y aplazamiento; 2. Existe correlación significativa 

inversa entre uso de redes sociales y autorregulación.   
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II. MARCO TEÓRICO

Se revisaron estudios previos sobre el tema; procedentes tanto del contexto 

internacional como nacional. Un trabajo similar, fue desarrollado por Daza (2020) 

en Colombia, el cual, en uno de sus objetivos planteó conocer la relación entre la 

procrastinación académica y la sintomatología de adicción a redes sociales e 

internet en 699 adolescentes. Fue un estudio descriptivo y correlacional. Los 

resultados informaron que una conducta de procrastinación en el adolescente se 

relaciona de forma significativa con la presencia de sintomatología adictiva hacia 

redes sociales e internet. Con estos datos, el autor concluye que la manifestación 

de indicadores de adicción a redes sociales e internet, reflejan un elevado nivel de 

procrastinación en el adolescente.  

Flores et al. (2019) en México, estudiaron la relación entre procrastinación 

académica y el uso de redes sociales en 296 jóvenes. El estudio fue de tipo 

correlacional y no experimental. Los resultados indicaron que el uso de redes 

sociales no se asocia significativamente con la procrastinación académica en los 

evaluados. Los investigadores recomiendan que es conveniente explorar otras 

variables además de la procrastinación para verificar cuán relevantes son frente al 

uso de redes sociales.  

Igualmente, Del Toro et al. (2019) en contexto mexicano, evaluaron la relación entre 

la procrastinación de actividades académicas junto con el uso de internet en 230 

jóvenes. Fue un estudio descriptivo y correlacional. Cómo resultados identificaron 

correlación significativa entre las variables, logrando concluir que la elevada 

postergación de actividades académicas se ve vinculada a un uso problemático de 

internet, dando lugar también a problemas en el uso de redes sociales.  

Ramos et al. (2017) en Ecuador, realizaron un trabajo destinado a conocer la 

relación entre procrastinación y la adicción a internet en 250 jóvenes estudiantes. 

El trabajo tuvo un alcance correlacional, de corte transversal y no experimental. Los 

resultados reportaron que existe correlación significativa entre procrastinación y 

uso de internet, con ello concluyen que un uso problemático de internet, es 

indicador de un comportamiento de procrastinación en jóvenes.  
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En relación a los trabajos realizados a nivel nacional hemos considerado el trabajo 

de Paredes (2019) en Trujillo, cuyo objetivo fue establecer la relación entre 

procrastinación académica y adicción a redes sociales, en 225 escolares de nivel 

secundaria, de ambos géneros, cuyas edades oscilaban entre los 15 a 18 años. La 

metodología del trabajó se basó en el diseño no experimental, de tipo descriptivo 

correlacional. Los resultados reportaron que no existe correlación entre las 

variables, no obstante si se evidenció correlación entre las dimensiones (p<.05) 

dónde la adicción a redes sociales se vincula de forma positiva con la postergación 

de actividades y negativa con la autorregulación académica. De igual forma, reportó 

el investigador predominancia de un nivel bajo de adicción a redes sociales en los 

participantes.   

Cahuana y Ricaldi (2019) en Arequipa, llevaron a cabo un trabajo de investigación 

destinado a identificar la relación entre procrastinación y un uso adictivo a redes 

sociales en 113 estudiantes adolescentes entre varones y mujeres. Fue un estudio 

correlacional, con un diseño no experimental. Los resultados señalaron que la 

adicción a redes sociales se relaciona de forma positiva con la procrastinación 

académica. Los autores concluyen que; ante la presencia de un comportamiento 

adictivo frente al uso de redes sociales en adolescentes, existirá también, 

manifestación de conductas de procrastinación en el ámbito académico en los 

participantes.  

Igualmente, en Juliaca, Diaz y Zecenarro (2019) como parte de una investigación 

indagaron respecto a la adicción a redes sociales y su influencia respecto a la 

procrastinación académica en 273 estudiantes de los dos últimos grados de 

secundaria. Fue un estudio explicativo, pero de diseño no experimental. Como 

resultados indicaron que la adicción a redes sociales, no se relaciona con la 

procrastinación académica, igualmente, a nivel predictivo no se apreció un valor 

significativo entre dichos elementos. Concluyen que la manifestación de conductas 

de adicción a redes sociales, no necesariamente influye en el desarrollo de una 

conducta de procrastinación, en los adolescentes participantes.  

Mamani y Gonzáles (2019) en Lima este, realizaron una investigación cuya finalidad 

fue conocer la relación entre procrastinación académica y el uso adictivo a redes 

sociales en 180 adolescentes de educación secundaria. El estudio fue de tipo 
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correlacional y de diseño no experimental. Los resultados refirieron que la 

procrastinación académica guarda relación significativa y directa con el uso adictivo 

a redes sociales, asimismo con sus dimensiones; saliencia, tolerancia, cambios de 

humor, conflictos y síndrome de abstinencia. Concluyen que un nivel alto de 

procrastinación académica en estudiantes se vincula a un uso adictivo de redes 

sociales.  

En Juliaca, Choquecota y Barrantes (2019) desarrollaron un estudio destinado a 

medir la relación entre procrastinación académica y el uso de internet en 174 

adolescentes con edades entre 14 a 17 años, de cuarto y quinto grado, 

pertenecientes a un colegio Adventista, fue un trabajo de diseño no experimental, 

y de tipo correlacional. Los resultados informaron que la procrastinación académica 

se encuentra relacionada de forma significativa con el uso de internet en 

adolescentes. Los investigadores concluyen que el uso de internet y las actividades 

que ello engloba, como; juegos en línea y acceso a redes sociales e internet, 

proveen al adolescente de una inmediata satisfacción, lo cual provoca una 

postergación en sus actividades académicas.  

Finalmente, Nuñez y Cisneros (2019) en Arequipa, realizaron un trabajo con el 

propósito de establecer la relación entre el uso adictivo a redes sociales con la 

procrastinación académica, en una muestra conformada por 220 jóvenes 

estudiantes, entre mujeres y varones. Se trató de un trabajo no experimental, y 

transversal de tipo correlacional. Los resultados indicaron que existe relación 

significativa y positiva entre los elementos investigados. El investigador reportó que 

el uso adictivo a redes sociales indicaría también un alto nivel de procrastinación 

en los evaluados.  

Al hablar de uso de redes sociales, históricamente nos dirigimos al nacimiento del 

internet, durante los años noventa en la guerra fría, mientras se enfrentaban 

ciudadanos de distintas partes del mundo, de extremo a extremo, motivando al 

surgimiento de avances tecnológicos, siendo Estados Unidos uno de los pioneros 

en el desarrollo del internet (Adamic & Adar, 2005). La comunicación con más 

personas dentro del área académica o laboral demandaba el uso cada vez mayor 

de mensajería electrónica, por lo cual se convirtió necesario que el internet muestre 

un uso mucho más generalizado, de manera comercial y privada (Raghavan, 2002). 
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No obstante, cabe mencionar que las redes sociales presentaron una crisis 

informática, por lo que, muchos usuarios se vieron obligados a cerrar sus páginas 

webs debido a la falta de visitas, aunque de forma paralela se crearon empresas 

de manera online que permitían la cercanía e interacción, brindando mayor 

importancia al usuario y ya no tanto a la empresa (Amichai, 2000).  

De este modo, y con el paso del tiempo, cada vez más personas empezaban a 

contactarse a través de correos electrónicos, sin embargo, a pesar de estos 

avances aun no existían aplicaciones o plataformas que permitan una mejor 

interacción entre las personas, pues la mayoría de los usuarios solo recibían 

intercambios de email. Los cambios surgieron, creándose el sixdegrees 

considerada la primera red social en el mundo, la cual permitía localizar y crear una 

lista con amigos entre otras funciones más. Esto cimentó las bases y propició la 

aparición de nuevas y mejoradas redes sociales, cabe mencionar también, que 

algunas poco a poco fueron desapareciendo con el tiempo (Lozares, 2005).  

Es importante resaltar también que la invención de las redes sociales se explica 

también bajo la teoría de los seis grados, la cual sostiene que la cantidad de 

personas que conoce el sujeto puede aumentar a través de un numero de enlaces 

o cadenas, pues permite la conexión con el resto de la población (Madariaga et al.,

2003). Por otro lado, las redes sociales a través del aporte de la Gestalt, explican 

que todo ser humano es influenciado por el contexto social, así su comportamiento 

se ve afectado por la estructura de grupo, concepciones expuestas desde los años 

cuarenta, sin embargo, no fue hasta la década de los ochenta que se permitió un 

análisis más detallado del aporte de esta corriente en cuanto a la interacción y 

comunicación de los usuarios por medio de las redes sociales (Hawe, 2004).  

Aunque las investigaciones respecto a la revisión histórica del tema en mención 

son diversas, se hace énfasis también que la sociedad de la industrialización 

permitió el desarrollo de las telecomunicaciones, dando pase a las redes sociales, 

las cuales creaban un entorno que permitía compartir creencias, actitudes y 

opiniones (Mejía, 2010).  

Bajo éstas consideraciones, Cox (2005) y Ávila (2009) refieren que el uso a redes 

sociales es comprendida como la práctica habitual que tiene el sujeto frente a las 
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plataformas digitales, no genera consecuencias negativas para su bienestar pues 

hace uso consciente del mismo, además permite la interacción entre las personas 

a través del espacio virtual, generando sensaciones agradables, a través del 

intercambio de información (Boyd & Ellison, 2007).  

En tanto el abuso a las redes sociales es comprendido como el uso en exceso por 

las mismas, se incrementa cuando el sujeto al realizar ésta conducta manifiesta 

alivio frente a sus problemas por lo que se va convirtiendo en un patrón 

desadaptativo (Mejía, 2010).  

Del mismo modo, Samper (2004) señala es toda interacción del individuo con las 

redes sociales, independientemente de la frecuencia u otras características hacia 

el mismo, origina un entorno de carácter negativo que influye en su bienestar. Para 

Lozares (2005) el abuso a las redes sociales se entiende como comportamiento 

con características patológicas, afecta sus relaciones interpersonales y su 

bienestar emocional, así también, se presenta como una conducta de evitación 

frente a los problemas que el individuo pueda tener. 

Así mismo, Cabero y Marin (2014) indican que es toda conducta repetitiva que se 

origina por un patrón desadaptativo y elementos psicoactivos, causando tolerancia 

y dependencia de este comportamiento.  

Dávila et al. (2005) lo conceptualiza como una conducta que implica 

comportamiento patológico, se caracteriza por la presencia de dependencia y 

ansiedad excesiva por desarrollar dicha conducta, trae consigo alejamiento de las 

personas con las que antes frecuentaba.  

En tanto, la adicción a las redes sociales se percibe como comportamientos 

repetitivos, donde el individuo considera hacer lo necesario para tranquilizar su 

malestar emocional, sin importar las consecuencias que esto pueda generar 

(Fernández, 2013).  

García et al. (2013) sostienen que es la incapacidad para abandonar una conducta 

que genera dificultades, el sujeto pierde el control de sus impulsos pues el deseo 

por realizar la conducta adictiva es mucho más fuerte.  
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Así mismo, Islas y Carranza (2012) la conceptualizan como toda conducta 

compulsiva, la misma modifica la estructura y buen funcionamiento del cerebro, se 

da a través del tiempo y presenta cambios físicos y emocionales en la persona que 

lo padece.  

Finalmente, Lázaro (2003) refiere que un comportamiento patológico hacia las 

redes sociales, ocasiona malestar significativo no sólo en quien la padece, también 

en las personas más cercanas, pues se da paso a un alejamiento e incluso 

enfrentamiento hacia las mismas.  

Atendiendo a estas consideraciones, es importante mencionar desde la teoría 

cognitivo – conductual, que el sujeto por medio del procesamiento de la información 

y el entorno en el cual se desenvuelve, aprende a realizar distintos 

comportamientos, esta conducta de adicción a las redes sociales se mantendrá o 

disminuirá según los reforzamientos que se reciba o no (Payá & Álvarez, 2012). Es 

decir, a través de los mecanismos de refuerzo que el adolescente pueda recibir al 

hacer uso de las redes sociales, esto permitirá que su tiempo de acceso a dichas 

plataformas pueda incrementarse, o caso contrario reducirse.  

Así, de acuerdo a esta premisa, el reforzador positivo se observa cuando el 

adolescente navega durante altas horas por distintas redes sociales y nadie 

respecto a su entorno manifiesta algún malestar por dicho comportamiento 

suscitado e incluso, en ocasiones, refuerzan la conducta a través de distintos 

elogios, la situación se mantiene y no disminuye en su frecuencia (Payá, 2012).  

En tanto, el reforzador negativo comprende cuando el sujeto hace uso desmedido 

de sus redes sociales con objetivo de escapar de una situación negativa que lo 

aflige y le genera tensión y estrés, haciendo que esta conducta se mantenga y 

perdure en el tiempo (Azúa, 2009).  

Respecto a la teoría biopsicosocial, éste enfoque señala respecto a la variable en 

mención, que la adicción involucra la interacción de tres elementos, biológicos, 

psicológicos y socio culturales (Barquero, 2005).  

Así cualquier síntoma de adicción se ve reforzado por los cambios que el sujeto 

presente en su estado de ánimo, los conflictos presentes u otros, así antes de que 
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se presente cualquier comportamiento adictivo, se ha experimentado cambios 

conductuales o de rutina (Islas & Carranza, 2012).  

Bajo esta misma línea, Barquero (2005) sostiene que la adicción a las redes 

sociales se da como respuesta a la dificultad para establecer estrategias de 

afrontamiento, que le permitan responder de manera asertiva frente a situaciones 

conflictivas, refugiándose en las redes sociales como una forma de evadir la 

realidad de la situación y le permitan mejorar su estado de ánimo a través de la 

negación de situaciones negativas y así poco a poco va incrementando ésta 

conducta hasta que se torna adictiva.  

En tanto, Escurra y Salas (2014) postulan la presencia de tres elementos inmersos 

en la adicción a redes sociales; el primero de ellos es la obsesión por las redes 

sociales, preocupación excesiva y constante atención a las redes sociales 

probando un estado de ansiedad si no logra conectarse a las mismas. 

Seguidamente, se encuentra la falta de control personal en el uso de las redes 

sociales, se define como el tiempo invertido de manera desmedida en la navegación 

a distintas redes sociales y descuido del desarrollo social y otras actividades por 

permanecer conectado. Por último, nos hablan del uso excesivo de las redes 

sociales, que implica la dependencia hacia las redes sociales que interfiere en la 

relación con el entorno (Escurra & Salas, 2014). 

Las explicaciones formuladas por Escurra y Salas (2014) se engloban dentro de los 

criterios propuestos por Griffiths (2005) quien indica que en conductas 

problemáticas como el uso adictivo a redes sociales suelen manifestarse 

indicadores como; saliencia, que refiere dominar los pensamientos del sujeto pues 

la conducta adictiva es lo único importante para él, la modificación del humor; 

representan alteraciones como huida placentera, zumbidos, aparecen como 

consecuencia de la conducta adictiva, tolerancia; indica el incremento de horas con 

objetivo de seguir experimentando sensaciones de placer, en cuanto al síndrome 

de abstinencia; es el malestar que experimenta el sujeto cuando no puede llevar a 

cabo la adicción, por otra parte, los conflictos; son comprendidos como las 

dificultades en sus relaciones interpersonales a causa del comportamiento adictivo. 

Finalmente, la recaída; es la reversión de la adicción después de periodos de 

abstinencia.  
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Por otra parte, al enmarcarnos en la variable la procrastinación académica, se 

puede afirmar, que ha tenido presencia a través de la historia de la humanidad, 

textos clásicos como los escritos por Ciceron refieren que dicha variable de estudio 

dentro de la ejecución de cualquier tarea es una de las conductas más negativas 

que puede tener el ser humano (Crane, 1999). Del mismo modo, Tucícides, quien 

fuese general de Atenas, en sus escritos sobre la guerra a los espartanos tomando 

de referencia el temperamento, señala que la procrastinación es un rasgo de 

carácter reprochado pues retrasa el inicio de cualquier actividad (Ferrari & Emmons, 

1995).  

Bajo esta misma línea, Hesiodo (como se citó en Steel, 2007) poeta importante en 

Grecia sostiene que el desplazar las obligaciones encontrará siempre la ruina. Cabe 

mencionar que, a pesar del conocimiento por este tema desde la antigüedad, la 

ciencia no ha realizado investigaciones respecto a este tema con anterioridad.  

Por otro lado, y de acuerdo a las referencias históricas, señalan que la 

procrastinación en épocas de la revolución industrial, fue vista como una conducta 

aparentemente normal, pues el posponer las responsabilidades y actividades era 

incluso un accionar justificado (Klassen et al., 2007). Sin embargo, con el paso del 

tiempo y las investigaciones éste término fue tomando un carácter negativo, 

principalmente dentro de la era de la modernidad a partir de que los sistemas de 

producción se convertían en base para el desarrollo de la economía (McCown et 

al., 1991).   

Bajo estas consideraciones, se comprende que el término “procrastinación” ha 

estado presente desde hace décadas y no es una manifestación reciente, incluso 

en muchos países se ha hablado acerca de éste tema, no obstante, en la actualidad 

sigue observándose en el individuo ser una de sus más grandes debilidades y de 

difícil comprensión (Klasen et al., 2007). 

Steel (2007) afirma que Milgram fue uno de los pioneros en plantear como primer 

análisis histórico, ante ello sostiene que las personas se plantean muchos 

compromisos y responsabilidades establecidos a corto plazo, sin embargo, en 

ocasiones esto no se lleva a cabo pues brinda mayor importancia a la 

procrastinación. En tanto, Ferrari (1991) afirma que la vida escolar debe 
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caracterizarse por una experiencia llena de satisfacción y alegría, sin embargo, en 

ocasiones no sucede eso, pues con el auge de la tecnología conlleva muchas veces 

a que el sujeto se vea tentado a procrastinar, es decir, dejar a un lado los trabajos 

y responsabilidades tan solo por brindar más importancia a situaciones más 

placenteras.  

Tomando en consideración lo expuesto, la procrastinación se conceptualiza como 

sensación de ansiedad cuando el sujeto percibe algunas tareas como estresantes, 

y tediosas, por lo que suele posponer dicha actividad (Gafni & Geri, 2010).  

Para Ferrari y Tice (2007) supone una mala gestión del tiempo y problemas con la 

autorregulación; se caracteriza por la presencia de una conducta de evasión hacia 

las propias responsabilidades a través de un conjunto de excusas. En tanto, Kuhl 

(2000) señala que es realizar cualquier otra acción distinta a las obligaciones que 

tiene pendiente, difiriendo así de sus acciones; puede ocasionar un problema si se 

pretende alcanzar un objetivo.  

Es toda acción de posponer o postergar el desarrollo de una tarea o la toma de 

decisiones, aunque se tenga el propósito de ejecutarlas, demorando su inicio e 

incluso pueden no llegar a realizarlas en absoluto (Busko, 1998).  

Knaus (2000) señala que es un mal hábito, el cual genera problemas, ya que, el 

individuo se resiste al cambio mostrando ausencia de una autorregulación lo que 

impide poder alcanzar metas a largo plazo. Es decir, el individuo manifiesta un 

constante atraso de las tareas escolares, por tal motivo, el alumno no entrega a 

tiempo los trabajos que el docente establece. (González-Brignardello & Sánchez, 

2013) 

Furlan et al., (2012) incluyen dos aspectos, el funcionamiento cognitivo que da paso 

a un comportamiento disfuncional como el aplazamiento de las tareas, y aspectos 

psicológicos, comprendido como las consecuencias tal como la ansiedad o estrés. 

Bajo ésta misma línea, Arévalo (2011) explica que es la actitud de evitar o postergar 

actividades pues considera que estas son muy incómodas o engorrosas, por lo cual 

se presenta desigualdad entre las capacidades y habilidades para realizar sus 

obligaciones.  
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Lirio (2011) la señala como una conducta y actitud de evitación frente a los trabajos 

académicos, sin embargo, ésta no origina que las actividades no se cumplan, sino 

que el sujeto desarrolle altos niveles de estrés. Para Balkis y Duru (2009) es la falta 

de motivación para comenzar y terminar las tareas que el docente establece, ésta 

conducta cambia con el tiempo y se encuentra relacionada con las estrategias de 

enseñanza del profesor y materiales didácticos.  

Bajo estas consideraciones es importante mencionar desde el enfoque conductual, 

la procrastinación se suscita a través de la retroalimentación que proviene del 

ambiente, esto se conoce como la ley del efecto, así cuando el sujeto ha recibido 

recompensas por emitir alguna conducta procrastinadora ésta va a persistir (Di 

Fabio, 2006).  

Reforzando lo expuesto en el párrafo anterior Ainslie (1991) explica que la 

recompensa engañosa dispone que el sujeto opte por lo más fácil, escogiendo 

aquellas recompensas de corto plazo, puesto que la procrastinación supone una 

fuerte necesidad por estar bien de inmediato, y no puede esperar a recibir las 

recompensas futuras. Bajo ésta concepción, la dilación se comprende como la 

posibilidad de escoger entre dos actividades, una con gratificación inmediata y la 

otra, también gratificante, pero a largo plazo.   

En cuanto a la teoría cognitivo – conductual, ésta mantiene implicancias más allá 

de los conductistas, sostienen que las personas actúan conforme a pensamientos 

y actitudes, las cuales pueden ser adaptativas o no. Así, la procrastinación se da 

como resultado de pensamientos irracionales; concretándose con características 

auto-limitantes, autocríticas lo cual incrementa la ansiedad, desconfianza y más 

procrastinación. Así mismo, la dilación es resultado de tres causas, la 

autolimitación, baja tolerancia a la frustración y hostilidad (Ellis & Knaus, 1977).   

De acuerdo a las ideas planteadas por Busko (1998) sostiene que la procrastinación 

académica es todo comportamiento que busca aplazar las tareas escolares. El 

autor en mención sostiene la importancia de conocer las causas que conlleva al 

sujeto a procrastinar, ya que generalmente el aplazamiento de actividades 

académicas se encuentra asociado a un estado de ansiedad y baja autoeficacia, lo 

que trae consigo consecuencias de carácter negativo pues afecta la vida académica 
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como bajas calificaciones, dificultad para la comprensión de los temas, entre otros. 

En ese sentido, Álvarez (2010) nos comenta de dos elementos inmersos en la 

procrastinación académica, tal es el caso del aplazamiento, que se define como 

una conducta de evasión frente al desarrollo de una actividad. Por otra parte 

encontramos la autorregulación, conceptualizado como un proceso que facilita al 

estudiante mantener y activar  conductas focalizadas en el logro de metas, una 

ausencia de autorregulación influye de forma directa en la procrastinación.  

En síntesis, sobre ambas variables, se puede determinar teóricamente, que cuando 

el sujeto tiene acceso masivo a las redes sociales y no cuenta con la supervisión 

adecuada de un tercero a fin de evitar la excesiva frecuencia de dicho 

comportamiento, la conducta aumenta ocasionando la adicción a la misma. Esto a 

su vez genera nuevos problemas como el desplazamiento de las obligaciones o 

aplazamiento de las actividades académicas, pues prioriza otras actividades como 

las redes sociales (Chan, 2011).  

De ésta forma, el uso excesivo de redes sociales es, posiblemente uno de los 

factores claves para la procrastinación, por ello, es importante considerar el buen 

manejo de la tecnología, a fin de que el adolescente tenga un buen desempeño 

dentro del área académica y adecuado manejo de sus relaciones interpersonales 

(Domínguez et al., 2014).  
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III. METODOLOGÍA

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Enfoque de investigación 

Respecto al enfoque que se utilizó  para el análisis, fue el de tipo cuantitativo, 

porque emplea el uso de los datos para obtener resultados o medidas 

cuantificables (Hernández et al. 2014). 

Tipo de investigación 

Según lo señalado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018) esta investigación es de tipo 

básica, pues se orienta a la comprensión de aspectos fundamentales de 

determinados fenómenos o hechos, así como de sus posibles relaciones o 

interacciones.  

Por otro lado, considerando también los aportes de Díaz (2009) corresponde 

a un tipo de investigación, de alcance descriptivo correlacional, pues en este 

trabajo se buscó adquirir conocimientos referentes a la dinámica relacional 

entre dos elementos (uso de redes sociales y procrastinación académica), 

así como describir las características de cada uno de ellos.  

Diseño de investigación 

En cuanto al diseño de la investigación, este fue no experimental, definido 

por Kerlinger y Lee (2002) cómo aquellas investigaciones en las que no se 

manipulan ni controlan los elementos de un estudio, por el contrario; el 

análisis de las variables es efectuado en su contexto natural. Asimismo, se 

empleó un corte transversal, pues la recolección de los datos a los 

participantes se llevó a cabo en un solo momento.  

3.2.  Variables y operacionalización  

Variable 1: uso de redes sociales 

Definición conceptual: conducta que efectúa una persona para acceder a 

plataformas digitales de socialización, las consecuencias negativas frente a 
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esta conducta dependerán de la frecuencia en el uso que aplica la persona 

y las respuestas psicológicas adquiridas frente a ello (Griffiths et al., 2014). 

Definición operacional: puntajes que se han hallado luego de aplicar el 

Cuestionario sobre el uso de redes sociales (ARS; Escurra & Salas, 2020) 

cuya estructura es de tres dimensiones relacionadas (obsesión por las redes 

sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso 

excesivo de redes sociales) y además presenta cinco opciones de respuesta: 

(1) nunca, (2) rara vez, (3) algunas veces, (4) casi siempre, y (5) siempre.

Indicadores: constante atención a las redes sociales, tiempo desmedido en 

la navegación a distintas redes sociales, descuido del desarrollo social y 

otras actividades por permanecer conectado, frecuencia elevada en el uso 

hacia las redes  sociales. 

Escala de medición: ordinal  

Variable 2: procrastinación académica 

Definición conceptual: es toda acción de posponer o postergar el desarrollo 

de una tarea o la toma de decisiones, aunque se tenga el propósito de 

ejecutarlas, demorando su inicio e incluso pueden no llegar a realizarlas en 

absoluto (Busko, 1998). 

Definición operacional: Puntajes que se han hallado luego de aplicar la 

Escala de procrastinación académica (EPA; Busko, 1998) versión adaptada 

por (Álvarez, 2010) cuya estructura es de dos dimensiones (aplazamiento y 

autorregulación) y además presenta cinco opciones de respuesta: siempre 

(4), casi siempre (3), a veces (2), pocas veces (1) y nunca (0). 

Indicadores: arraigo por dejar todo de último minuto, aversión a la lectura, 

estudiar para un examen, mantenerse al día con las lecturas asignadas, 

culminar los trabajos asignados lo más pronto posible, perfeccionismo.  

Escala de medición: ordinal 
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3.3.  Población (criterios de selección), muestra, muestreo y unidad de 

análisis  

Población 

Considerando los aportes de Lafuente y Marín (2008) la población 

representa al total de personas u objetos que responden a la problemática 

formulada en una investigación, presentando también características 

semejantes. Para este trabajo la población estuvo representada por 364 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la institución educativa pública 

2022 Sinchi Roca del distrito de Comas, 2020 (Ministerio de educación 

[MINEDU], 2019).  

Criterios de inclusión 

• Estudiantes de ambos sexos.

• Con edades entre 15 a 17 años.

• Que participen de forma voluntaria.

• Que hagan uso de redes sociales.

• Que se encuentren matriculados en el año 2020 en la institución

participante de la investigación.

• Que cuenten con la autorización de sus padres para participar de

la investigación.

Criterios de exclusión 

• Estudiantes menores de 15 años.

• Estudiantes, cuyos padres de familia o apoderados no aprueben

su participación en la investigación.

• Que no tengan acceso a medios tecnológicos para el desarrollo de

los instrumentos.

• Que envíen los formularios de evaluación incompletos.

• Que nunca hayan hecho uso de redes sociales.
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Muestra 

Una muestra se entiende, como el subgrupo de la población que es 

representativo de la misma, debido a las similitudes que manifiesta, 

permitiendo la evaluación de una determinada problemática (Lafuente & 

Marín, 2008). En esta investigación, la muestra estuvo constituida por 187 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la institución educativa pública 

2022 Sinchi Roca del distrito de Comas, 2020, el tamaño del grupo 

participante de esta investigación, se determinó haciendo uso de una fórmula 

estadística empleada para poblaciones finitas, considerando un 95% de nivel 

de confianza y un 0.5 de margen de error, tal y como se expresa a 

continuación:  

Figura 1 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

𝑛 =
𝑍2 𝑃𝑄𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑧2𝛼
2

𝑃𝑄 

Dónde:  

N: Tamaño de la población;  

p: proporción de una de las variables importantes del estudio 

q: 1 – p (complemento de p) 

e: error de tolerancia 

Zα/2: valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 – α). 

Muestreo  

Considerando lo formulado por Camacho (2007) el muestreo representa un 

proceso, en el cual se delimitan las acciones para seleccionar a los 

participantes de un determinado estudio. Para este trabajo, el muestreo 

utilizado fue el no probabilístico e intencional, caracterizado por ser un 

proceso no aleatorio, que persigue el cumplimiento de criterios de selección 
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ajustado a las necesidades de la investigación, asimismo, contempló la 

participación de los sujetos con mayor accesibilidad frente al desarrollo del 

estudio.  

Unidad de análisis 

Estudiantes de 15 a 17 años, pertenecientes al 4to y 5to grado de secundaria 

de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca, ubicada en el distrito de 

Comas, 2020.  

Tabla 1 

Distribución de la muestra según género, edad y grado escolar 

Frecuencia Porcentaje 

Género Femenino 104 55.6% 
Masculino 83 44.4% 

Edad 15 años 78 41.7% 
16 años 85 45.5% 
17 años 24 12.8% 

Grado 
escolar 

Cuarto grado 116 62% 
Quinto grado 71 38% 

Total 187 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Se muestra en la tabla 1 que un 55% de los participantes son del género 

femenino y un 44.4% del género masculino, siendo el grupo mayoritario, 

aquel conformado por mujeres. En cuanto a la edad, se observa que en su 

mayoría participaron estudiantes de 16 años con 45.5%, seguido por 

aquellos de 15 años con 41.7% y de 17 años con 12.8%. Finalmente, en lo 

referente al grado escolar se aprecia un 62% de participantes de cuarto 

grado de secundaria y un 38% de quinto grado.  

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La encuesta se ha empleado como técnica para la recopilación de datos en 

esta investigación, definida por García et al. (2006) como la aplicación de 
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una serie de preguntas en forma de cuestionario, que facilitan la exploración 

de un tema específico. Para este estudio la encuesta se aplicó en modalidad 

remota o virtual, haciendo uso del Cuestionario sobre el uso a redes sociales 

(ARS; Escurra & Salas, 2014) y la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA; Busko, 1998) versión adaptada de (Álvarez, 2010).  

Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario sobre el uso de redes sociales (ARS) 

Ficha técnica  

Autores  : Escurra y Salas  

Procedencia y año : Perú (2014) 

Objetivo : Valorar el uso hacia redes sociales 

Tipo de aplicación : Individual o colectivo. 

Tiempo de aplicación: 25 minutos. 

Estructura   : 3 dimensiones; obsesión por las redes sociales, falta 

de control personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de redes 

sociales.  

Dirigido a  : Adultos y adolescentes (Grimaldo, 2019)  

Número de ítems : 24 

Consigna de aplicación: el adolescente evaluado tendrá que dar respuesta a 

los 24 ítems que conforman al instrumento, tomando en cuenta las opciones 

de respuesta que figuran en la prueba.  

Calificación del instrumento: Para obtener la puntuación global de la prueba, 

se suma el total de respuestas aportadas por el evaluado, no sin antes 

invertir los ítems (12 y 13), consignando la siguiente escala; (1) nunca, (2) 

rara vez, (3) algunas veces, (4) casi siempre, y (5) siempre. Posteriormente, 

la puntuación obtenida se ubica en la tabla de interpretación o baremos del 
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instrumento. La estructura original de la prueba indica que se puede obtener 

un puntaje total y por dimensiones. 

Evidencias de validez y confiabilidad 

El instrumento fue construido basándose en criterios del DSM-IV-TR, 

Escurra y Salas (2014) evaluaron los estándares de validez y confiabilidad 

en 380 jóvenes de Lima. El instrumento propuesto inicialmente contenía un 

total de 31 ítems, de los cuales fueron eliminados un total de 7 ítems que no 

cumplieron con los criterios del análisis preliminar, para finalmente 

establecerse con 24 reactivos. El análisis factorial exploratorio dio a conocer 

que un 57.49% de la varianza explicaba tres factores. Seguidamente 

analizaron la confiabilidad de la prueba reportando un coeficiente Alfa de 

Cronbach general de .95 y para sus dimensiones de; .91, .88 y .92. 

Posteriormente efectuaron un análisis factorial confirmatorio, el cual 

identificó que el modelo de mayor ajuste fue el de 3 factores relacionados 

(χ2 (238) = 35.23; p < .05; χ2/gl = 1.48; GFI =.92; RMR = .06; RMSEA = .04; 

AIC = 477.28), así también, fueron analizados los ítems y factores de 

acuerdo al MRG de Samejima cumpliendo con los parámetros estipulados. 

En síntesis, se evidencia un instrumento con medidas psicométricas óptimas. 

En este trabajo se desarrolló un estudio piloto dónde el valor de la 

confiabilidad obtenido en el instrumento fue de 0.913, indicando una 

excelente confiabilidad (George & Mallery, 2003). 

Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Ficha técnica  

Autor original  : Busko 

Procedencia y año : Canadá (1998) 

Versión al español : Álvarez (2010) 

Objetivo : evaluar la conducta de procrastinación en el 

ámbito académico.  
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Tipo de aplicación : individual o colectiva 

Tiempo de aplicación : 17 minutos  

Estructura : 2 dimensiones (aplazamiento y autorregulación) 

Dirigido a : adolescentes y adultos  

Número y tipo de ítems : 16 (5 directos y 11 inversos).  

Consigna de aplicación : el adolescente evaluado tendrá que dar 

respuesta a los 16 ítems que conforman al instrumento, tomando en cuenta 

las opciones de respuesta que figuran en la prueba.  

Calificación del instrumento: Para obtener la puntuación global de la prueba, 

se suma el total de respuestas aportadas por el evaluado, haciendo uso de 

la siguiente escala para las respuestas; siempre (4), casi siempre (3), a 

veces (2), pocas veces (1) y nunca (0), no sin antes, invertir las respuestas 

de los ítems (2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15). Posteriormente, la 

puntuación obtenida permite ubicar los resultados en las tablas de 

interpretación.  

Evidencias de validez y confiabilidad 

La versión inicial del instrumento en su versión al castellano, realizada en 

escolares y universitarios de Lima, señaló una estructura de dos 

dimensiones en la prueba, tras la aplicación del análisis factorial exploratorio, 

asimismo el índice de discriminación de los ítems fue adecuado, oscilando 

entre .31 a .54, en cuanto a la confiabilidad por consistencia interna, Álvarez 

(2010) señaló la obtención de un valor de .80 en el coeficiente Alfa.  En este 

trabajo se desarrolló un estudio piloto, dónde el valor de confiabilidad hallado 

en el instrumento fue de 0.737, indicando una buena confiabilidad (George 

& Mallery, 2003). 
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3.5.  Procedimientos 

Cómo un primer paso en el desarrollo de esta investigación, se solicitaron 

los permisos para el uso ético de los instrumentos, seguidamente se 

realizaron las coordinaciones con la institución educativa participante para 

poder acceder a la muestra. Se construyó un formulario en la plataforma 

Google, para poder realizar la evaluación y recopilación de la información en 

modalidad virtual, contemplando dentro de dicho formulario; el formato de 

consentimiento informado (para los participantes y sus apoderados), los 

instrumentos y una breve encuesta de datos sociodemográficos. Se difundió 

el link de acceso a la evaluación a los estudiantes que cumplían con los 

criterios especificados en este trabajo. Al obtener la totalidad de datos de la 

muestra de participantes, se traspasaron los datos del formato Microsoft 

Excel, al programa SPSS 24, para el análisis estadístico en función a los 

objetivos formulados. Se analizaron los datos obteniendo tablas y figuras que 

permitieron la interpretación de los mismos, finalmente se elaboró la 

discusión, conclusiones y recomendaciones, procediendo con la disertación 

de la presente tesis. 

3.6.  Método de análisis de datos 

Los procedimientos estadísticos efectuados en esta tesis, se elaboraron con 

el software SPSS 24 y Jamovi 1.1.9.0, con los que inicialmente se verificaron 

las propiedades psicométricas de la prueba, tal es el caso de la confiabilidad 

(Alfa y Omega) y análisis factorial confirmatorio.  

De forma específica y cumpliendo con los objetivos formulados en esta 

investigación, se llevó a cabo el análisis descriptivo de las variables por 

medio de frecuencias y porcentajes, seguidamente se empleó la prueba 

Kolmogorov Smirnov, para la verificación de la distribución de los datos, 

dónde se halló que los datos no se ajustaban a la normalidad, por tanto se 

aplicó la prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman para 

responder a los objetivos de investigación.  
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3.7.  Aspectos éticos 

Se tomó en cuenta criterios, que visibilizan la transparencia de este estudio, 

considerando en primera instancia el cuidado y respeto de los participantes 

de la investigación, pues de acuerdo a lo reportado por la Asociación Médica 

Mundial (AMM, 2013) en la Declaración de Helsinki, se relató la importancia 

y relevancia del uso del consentimiento informado, pues es un documento 

que corrobora la participación voluntaria de los sujetos, asimismo, con apoyo 

en los principios de la bioética, los participantes fueron tratados de manera 

equitativa, aplicando en ello el principio de justicia. Igualmente, su 

participación no involucró un riesgo para su salud física y emocional, hecho 

que engloba el principio de no maleficencia. Se encuentra también el 

principio de autonomía, que indica que los participantes pueden reservarse 

el derecho de mantenerse o no dentro de la investigación, pudiendo retirarse 

en el momento que decidan. Por último, el principio de beneficencia revela 

que toda investigación genera relevancia social, pues el desarrollo de un 

aporte científico provee beneficios para el participante y su contexto.  

Por último, otro importante aspecto ético considerado en este trabajo fue el 

respeto por la propiedad intelectual, para dicho cumplimiento se hizo uso de 

referencias y citas redactadas en formato APA, a fin de preservar la autoría 

de otros investigadores, evitando todo contenido de plagio (American 

Psychological Association [APA], 2020).  
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IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 2 

Niveles de uso de redes sociales en estudiantes de secundaria de la institución 

educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2021 

Niveles 

Uso de redes 
sociales  

Obsesión por las 
redes sociales 

Falta de control 
personal en el uso 

de las redes 
sociales 

Uso excesivo de 
redes sociales 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Bajo 48 25.7% 48 25.7% 57 30.5% 53 28.3% 

Medio 133 71.1% 87 46.5% 76 40.6% 81 43.3% 

Alto 6 3.2% 52 27.8% 54 28.9% 53 28.3% 

Total 187 100% 187 100% 187 100% 187 100% 

Fuente: Elaboración propia; Fr: frecuencia; %: porcentaje 

Figura 2 

Distribución porcentual del uso de redes sociales y sus dimensiones en estudiantes 

de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2021 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia que el uso de redes sociales en los estudiantes participantes predomina 

en un nivel medio (71.1%), seguido por el nivel bajo (25.7%), no obstante, un 3.2% 

de los participantes presentó un alto nivel de uso de redes sociales. En lo referente 

a los niveles obtenidos por dimensiones se apreció que en la totalidad predominó 

un nivel medio: obsesión por las redes sociales (46.5%), falta de control personal 

en el uso de las redes sociales (40.6%)  y  uso excesivo de redes sociales (43.3%). 

Cabe precisar que la dimensión que manifestó una mayor distribución porcentual 

en el nivel alto fue la falta de control en el uso de redes sociales (28.9%), seguido 

por el uso excesivo de redes sociales (28.3%) y finalmente la obsesión por las redes 

sociales (27.8%).  

Tabla 3 

Niveles de procrastinación académica en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2021 

Niveles 

Procrastinación 
académica  

Aplazamiento Autorregulación 

Fr % Fr % Fr % 

Bajo 42 22.5% 47 25.1% 52 27.8% 

Medio 145 77.5% 85 45.5% 77 41.2% 

Alto 0 0% 55 29.4% 58 31% 

Total 187 100% 187 100% 187 100% 

Fuente: Elaboración propia; Fr: frecuencia; %: porcentaje. 
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Figura 3 

Distribución porcentual de procrastinación y sus dimensiones en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

Se identifica que el nivel de procrastinación académica que predominó en los 

participantes fue el medio (77.5%), seguido por el nivel bajo (22.5%), a su vez no 

se detectaron casos de procrastinación académica alta en los participantes. En 

cuanto a las dimensiones predominaron también los niveles medio: aplazamiento 

(45.5%) y autorregulación (41.2%). Finalmente, se encontró un bajo nivel de 

autorregulación en el 27.8% de participantes y un alto nivel de aplazamiento en el 

29.4%.  
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4.2. Resultados inferenciales 

Tabla 4 

Prueba de ajuste de bondad en las variables uso de redes sociales y 

procrastinación académica  

Variables y dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Uso de redes sociales 0.102 187 0.000 

Dimensiones 

Obsesión por las redes sociales 0.110 187 0.000 
Falta de control personal en el uso de 
las redes sociales 

0.096 187 0.000 

Uso excesivo de redes sociales 0.092 187 0.001 

Procrastinación académica 0.090 187 0.001 

Dimensiones 
Aplazamiento 0.103 187 0.000 

Autorregulación 0.067 187 0.040 
Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia el resultado de la prueba de ajuste de bondad Kolmogorov Smirnov, 

obteniendo un p valor <.05  tanto en las variables como en sus dimensiones, lo que 

significaría que las variables y dimensiones no se ajustan a una distribución normal, 

por lo que convendría el uso de pruebas estadísticas no paramétricas, 

seleccionando al estadístico Rho de Spearman, ya que, los objetivos planteados 

tienen un alcance correlacional.  

Hipótesis general 

Ho: No existe correlación significativa directa entre uso de redes sociales y 

procrastinación académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa 

pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020.  

Hi: Existe correlación significativa directa entre uso de redes sociales y 

procrastinación académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa 

pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020.  
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Tabla 5 

Coeficiente de correlación entre uso de redes sociales y procrastinación académica 

Procrastinación académica 

Uso de redes 
sociales 

Rho de Spearman ,456** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 187 

Fuente: Elaboración propia 

Se demuestra que existe significancia en la relación entre uso de redes sociales y 

procrastinación académica, dado que el p valor obtenido fue de 0.000, siendo 

p<.05, a su vez se encontró que el valor del coeficiente Rho fue de ,456**, 

señalando una relación de tipo directa y moderada. Con los datos presentados se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi) señalando que 

existe correlación significativa directa entre uso de redes sociales y procrastinación 

académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2020, definiendo que cuanto mayor es el uso de redes 

sociales, mayor será la procrastinación académica en los participantes de la 

investigación.  

Hipótesis específica 1 

Ho: No existe correlación significativa directa entre uso de redes sociales y 

aplazamiento en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2020.  

Hi1: Existe correlación significativa directa entre uso de redes sociales y 

aplazamiento en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2020.  
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Tabla 6 

Coeficiente de correlación entre uso de redes sociales y aplazamiento 

Aplazamiento 

Uso de redes 
sociales 

Rho de Spearman ,391** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 187 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que existe significancia en la relación entre uso de redes 

sociales y aplazamiento, dado que el p valor obtenido fue de 0.000, siendo p<.05, 

a su vez se encontró que el valor del coeficiente Rho fue de ,391**, señalando una 

relación de tipo directa y moderada. Con los datos presentados se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi1) señalando que existe 

correlación significativa directa entre uso de redes sociales y aplazamiento en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - 

Comas, 2020, definiendo que cuanto mayor es el uso de redes sociales, mayor será 

el aplazamiento de actividades académicas en los participantes de la investigación. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe correlación significativa directa entre uso de redes sociales y 

autorregulación en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 

2022 Sinchi Roca - Comas, 2020.  

Hi2: Existe correlación significativa inversa entre uso de redes sociales y 

autorregulación en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 

2022 Sinchi Roca - Comas, 2020.  
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Tabla 7 

Coeficiente de correlación entre uso de redes sociales y autorregulación 

Autorregulación 

Uso de redes 
sociales 

Rho de Spearman -,392** 

Sig. (bilateral) 0.000 

N 187 
Fuente: Elaboración propia 

Se logra reportar que existe significancia en la relación entre uso de redes sociales 

y autorregulación, dado que el p valor obtenido fue de 0.000, siendo p<.05, a su 

vez se halló que el valor del coeficiente Rho fue de -,392**, señalando una relación 

de tipo inversa y moderada. Con los datos presentados se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi2) señalando que existe correlación 

significativa inversa entre uso de redes sociales y autorregulación en estudiantes 

de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020, 

definiendo que cuanto mayor es el uso de redes sociales, menor será la 

autorregulación en las actividades académicas en los participantes de la 

investigación.  
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V. DISCUSIÓN

Las redes sociales se han convertido en herramientas indispensables en la vida 

humana, integrándose a nuestros estilos de vida, siendo en muchos casos, medios 

básicos para mantener la comunicación con el entorno, sin embargo, un descontrol 

en el uso de dichas plataformas, genera un desbalance que impacta en las 

diferentes esferas de desarrollo de la persona, siendo los adolescentes un grupo 

de mayor vulnerabilidad y exposición, debido a que esta situación los afecta a nivel 

emocional y con ello se producen cambios en sus actividades más significativas, tal 

es el caso de la vida académica, iniciándose el desarrollo de conductas 

desadaptativas en dicho ámbito, como es el caso de la procrastinación (Hernández 

et al., 2017).  

En ese sentido, se propuso fundamentalmente conocer la relación entre dos 

elementos: uso de redes sociales y procrastinación académica, considerando las 

vivencias de un total de 187 estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la institución 

educativa pública 2022 Sinchi Roca del distrito de Comas, 2021, entonces, este 

capítulo muestras los principales hallazgos sobre el tema planteado, sustentándolo 

con información teórica previa y estudios antecedentes que refuercen cada uno de 

los resultados informados, permitiendo generar aportes y un alcance claro en 

referencia al tema investigado. 

De esta manera, la hipótesis general del estudio propuso que existía correlación 

significativa directa entre uso de redes sociales y procrastinación académica en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - 

Comas, 2020. El análisis de dicho planteamiento reportó que en efecto se aceptaba 

la hipótesis planteada y se rechazaba la hipótesis nula, debido a que el uso de 

redes sociales se correlaciona de forma significativa (p<.05) y directa (rho ,456**) 

con la procrastinación académica. Esto indicaría que un mayor uso de redes 

sociales revela también una mayor procrastinación académica en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020.  

Los hallazgos reportados se avalan en estudios previos como el de Daza (2020) en 

Colombia, el cual, concluye que una conducta de procrastinación en el adolescente 

se relaciona de forma significativa con la presencia de sintomatología adictiva hacia 
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redes sociales e internet, es decir, la manifestación de indicadores de adicción a 

redes sociales e internet, reflejan un elevado nivel de procrastinación en el 

adolescente.  

Igualmente, investigaciones nacionales corroboran el hallazgo, pues en el estudio 

de Cahuana y Ricaldi (2019) en Arequipa, identificaron que la adicción a redes 

sociales se relacionaba de forma positiva con la procrastinación académica. Los 

autores concluyen que; ante la presencia de un comportamiento adictivo frente al 

uso de redes sociales en adolescentes, existirá también, manifestación de 

conductas de procrastinación en el ámbito académico. Esto se corrobora por 

Mamani y Gonzáles (2019) en Lima este, quienes concluyen que un nivel alto de 

procrastinación académica en estudiantes se vincula a un uso adictivo de redes 

sociales. A su vez, Nuñez y Cisneros (2019) en Arequipa, tras evaluar a 220 jóvenes 

estudiantes, hallaron existe relación significativa y positiva entre los elementos 

investigados, explicando que un uso adictivo a redes sociales indicaría también un 

alto nivel de procrastinación.  

Con ello, se puede afirmar, que en el ámbito adolescente, el someterse a un uso 

problemático de plataformas como las redes sociales, vulnera al estudiante frente 

al desarrollo de conductas inapropiadas en su esfera académica, tal es el caso de 

la procrastinación, postergando actividades vinculadas a los estudios, producto de 

efectuar una priorización a entornos de ocio como el acceso a redes sociales, pese 

a ello, es importante dar a conocer algunos estudios que reportaron resultados 

opuestos, tal es el caso del trabajo de Flores et al. (2019) en México, quienes 

indicaron que el uso de redes sociales no se asocia significativamente con la 

procrastinación académica en los evaluados, recomendando explorar otras 

variables además de la procrastinación para verificar cuán relevantes son frente al 

uso de redes sociales.  

Igualmente, en Juliaca, Diaz y Zecenarro (2019) revelaron que la manifestación de 

conductas de adicción a redes sociales, no necesariamente influyen en el desarrollo 

de una conducta de procrastinación, en adolescentes. Sobre los hallazgos 

contrapuestos es importante considerar que existen variables ambientales que 

pueden estar ejerciendo cierta variabilidad en los hallazgos, pues los estudios con 

resultados diversos exponen contextos distintos, adicionales al uso de instrumentos 
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de medición diferentes a los empleados en este trabajo, razones que posiblemente 

fundamenten los diferentes resultados.  

Entonces, se recalca que con el aporte brindado la procrastinación académica y el 

uso de redes sociales son elementos vinculados, esto es avalado a nivel teórico por 

Chan (2011) quien explica que cuando un adolescente tiene acceso masivo a las 

redes sociales y no cuenta con la supervisión adecuada de un tercero, existe la 

posibilidad de que la conducta aumente, ocasionando la adicción, esto a su vez 

generaría nuevos problemas como el desplazamiento de las obligaciones o 

aplazamiento de las actividades académicas, pues se priorizaría el acceso a las 

redes sociales como tal.   

Si bien, se sostiene con claridad la relación entre las variables de estudio, no 

obstante, estos resultados permiten continuidad en la exploración del tema y el 

desarrollo de planteamientos futuros que involucren otros elementos inmersos en 

la dinámica desarrollada, de igual forma, es fundamental considerar el aporte de 

este hallazgo frente al desarrollo de acciones aplicativas como talleres y/o 

programas pues permitirán considerar ambos elementos como una fuente de 

información importante para obtener datos deseados.   

Asimismo, se formularon hipótesis específicas; dónde la primera de ellas fue que 

existía correlación significativa directa entre uso de redes sociales y aplazamiento 

en los participantes. El análisis de dicha formulación reveló la aceptación del 

planteamiento, identificando que el uso de redes sociales se correlaciona de forma 

significativa (p<.05) y directa (rho ,391**) con el aplazamiento. Es decir, un elevado 

uso de redes sociales, reflejaría un alto aplazamiento de actividades académicas 

en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca 

- Comas, 2020.

Este hallazgo, se complementa de forma puntual como el estudio de Paredes 

(2019) en Trujillo, quien al evaluar a 225 escolares de nivel secundaria, cuyas 

edades oscilaban entre los 15 a 18 años, encontró que la adicción a redes sociales 

se vincula de forma positiva con la postergación o aplazamiento de actividades. 

Esto indicaría que quienes efectúen un uso descontrolado de elementos como las 

redes sociales, tienen mayor probabilidad de desplazar sus actividades 
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académicas, Álvarez (2010) indica que el aplazamiento, hace referencia a una 

conducta de evasión frente al desarrollo de una actividad, lo cual a su vez produce 

estados de ansiedad y baja autoeficacia, que traen consigo consecuencias de 

carácter negativo que afectan la vida académica como: bajas calificaciones, 

dificultad para la comprensión de los temas, entre otros (Busko, 1998).  

De esta manera, un uso excesivo de redes sociales es, posiblemente uno de los 

factores claves para la postergación o aplazamiento de actividades académicas, 

por ende, se recomiendo gestionar el buen manejo de la tecnología, a fin de que el 

adolescente tenga un buen desempeño dentro del área académica y esto 

contribuya con su desarrollo personal (Domínguez et al., 2014). 

Como segunda hipótesis específica se formuló que existe correlación significativa 

inversa entre uso de redes sociales y autorregulación en los adolescentes 

participantes, esta propuesta fue aceptada tras el análisis de resultados, hallando 

que el uso de redes sociales se correlaciona de forma significativa (p<.05) e inversa 

(rho -,392**) con autorregulación. Esto señalaría que a mayor uso de redes 

sociales, menor será la autorregulación de actividades académicas en estudiantes 

de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. 

Este resultado, es también avalado por el estudio de Paredes (2019) quien reporta 

que la adicción a redes sociales se vincula de forma negativa con la autorregulación 

académica. Este dato refuerza la idea de que un uso problemático de las redes 

sociales responde a carencias para autorregular actividades académicas.  

Es decir, un estudiante al que le cuesta manejar un uso controlado frente a redes 

sociales, es posible que no logre mantener y activar conductas focalizadas en el 

logro de metas académicas (Álvarez, 2010). En ese sentido, este hallazgo permite 

aportar directamente con información que sirva de punto de partida para la 

construcción y ejecución de estrategias en el marco de la educación, que busquen 

o propicien en los adolescentes practicas adecuadas en sus estudios fomentando

una adecuada autorregulación académica, como clave para mantener un 

desempeño estudiantil saludable.  

Por otro lado, a nivel descriptivo se propuso identificar los niveles de uso de redes 

sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 
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Sinchi Roca - Comas, 2020. Obteniendo como resultado que el uso de redes 

sociales en los estudiantes participantes predomina en un nivel medio (71.1%), 

seguido por el nivel bajo (25.7%), no obstante, un 3.2% de los participantes 

presentó un alto nivel de uso de redes sociales. Los resultados son similares al 

estudio de Paredes (2019) en Trujillo, quien reportó predominancia de un nivel bajo 

en el uso a redes sociales.  

Estos hallazgos permiten verificar que el uso de redes sociales de tipo problemático 

o en un nivel alto es efectuado por una minoría de participantes, sin embargo, es

considerado un aspecto importante a prevenir, pues concientizando sobre las 

riesgos que trae consigo el no manejar adecuadamente este tipo de actividades, es 

fundamental que se construyan mecanismos de intervención que faciliten la 

regulación del tiempo de uso, más aún en momentos como los que estamos 

viviendo pues la interacción social se reduce a la conectividad virtual, con el objetivo 

de preservar el cuidado de la salud, a su vez, en nuestro contexto las cifras de 

acceso a este tipo de herramientas es de casi 12 millones, equivalente a un 50% 

de la población nacional (Ipsos, 2020) recalcando que en nuestro país, las personas 

en general y los adolescentes prestan notoria atención al empleo de redes sociales. 

Por último, se buscó identificar los niveles de procrastinación académica, 

predominando el nivel medio (77.5%), seguido por el nivel bajo (22.5%), sin 

embargo, no se detectaron casos de procrastinación académica alta en los 

participantes. Estas evidencias permiten precisar que en el contexto de los 

estudiantes evaluados, no se aprecian conductas problema sobre el aplazamiento 

de actividades académicas, situación que es beneficiosa para seguir fomentando 

hábitos saludables frente al estudio y con ello resguardar el desarrollo de otro tipo 

de conductas problema en los adolescentes.  

En consecuencia, en este capítulo se ha permitido sintetizar y fundamentar la 

relación entre uso de redes sociales y procrastinación académica en los 

participantes, reportando que dichos constructos actúan de forma simultánea, 

precisando que el desarrollar un descontrol frente al uso de redes sociales, refiere 

un descuido y prolongación de las actividades académicas en los adolescentes, 

corroborando de esa manera que la inadecuada gestión de herramientas virtuales 

como las redes sociales se instauran como un factor de riesgo en la vida académica 
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de estudiantes, siendo recomendable el propiciar la promoción de comportamientos 

saludables sobre el uso de este tipo de plataformas, de tal manera se contribuya 

con los buenos hábitos para el desarrollo de vivencias académicas fructíferas y 

gratificantes en la vida adolescente, promoviendo el desarrollo saludable y 

manteniendo continuidad de los estudios en muchos adolescentes.  

Para concluir con la discusión de los hallazgos, es importante comentar algunos 

aspectos que limitaron el desarrollo de la investigación, entre ellos, el acceso a la 

muestra, pues debido a la coyuntura actual, tuvo que emplearse herramientas de 

ayuda virtual para efectuar la evaluación de los participantes, dinámica que requirió 

de mayor tiempo, debido a que la convocatoria de los participantes se llevó a cabo 

de una forma distinta, en ese sentido, el tiempo aportado para dicho proceso fue 

prolongado, no obstante, se cumplió con el tamaño de la muestra estimado, 

permitiendo que se efectúe el análisis correspondiente. Finalmente, otra limitante 

surge en el tipo de muestreo, ya que se empleó una modalidad de recolección de 

datos no probabilista, puesto que, era la de mejor ajuste a la coyuntura de 

emergencia que estamos vivenciando, sin embargo, este tipo de procedimientos no 

permiten la generalización de los resultados, siendo un importante aporte que aplica 

únicamente al grupo trabajado, pero que puede significar la apertura a otros 

planteamientos que contribuyan de igual forma en la gestión de la educación.  

VI. CONCLUSIONES

Primera: En función al objetivo general se encontró que el uso de redes sociales 

se correlaciona de forma significativa (p<.05) y directa (rho ,456**) con la 

procrastinación académica. Esto indicaría que un mayor uso de redes sociales 

revela también una mayor procrastinación académica en estudiantes de secundaria 

de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020.  

Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se halló que el uso de redes sociales 

se correlaciona de forma significativa (p<.05) y directa (rho ,391**) con 
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aplazamiento. Es decir, un elevado uso de redes sociales, reflejaría un alto 

aplazamiento de actividades académicas en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. 

Tercera: En referencia al objetivo específico 2, se halló que el uso de redes sociales 

se correlaciona de forma significativa (p<.05) e inversa (rho -,392**) con 

autorregulación. Esto señalaría que a mayor uso de redes sociales, menor será la 

autorregulación de actividades académicas en estudiantes de secundaria de la 

institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. 

Cuarta: En función al objetivo específico 3, se identificó que el uso de redes 

sociales predomina en un nivel medio con 71.1%, seguido por el nivel bajo con 

25.7%, y un nivel alto con un 3.2% de estudiantes de secundaria de la institución 

educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. 

Quinta: Según lo expuesto en el objetivo específico 4, se identificó que la 

procrastinación académica predominaba en el nivel medio con 77.5%, seguido por 

el nivel bajo con 22.5% y finalmente en el nivel alto no se detectaron casos de 

procrastinación académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa 

pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 2020. 

VII. RECOMENDACIONES

Primera: Las autoridades de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - 

Comas, 2020, deben contemplar los resultados de este estudio para efectuar 

medidas de mejora en sus alumnos, promoviendo el uso responsable de redes 

sociales y entablando hábitos de autocuidado académico, que favorezcan a la 

autorregulación de las actividades escolares.    

Segunda: Los especialistas de la salud y gestión educativa de la institución 

participante, deben contemplar los datos generados para establecer programas 
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educativos que fomenten la prevención de comportamientos como la 

procrastinación académica, los cuales sean direccionados prioritariamente a 

alumnos que mantengan un uso problemático frente a las redes sociales.  

Tercera: Promover en los docentes de la institución participante, pautas para que 

orienten a sus alumnos en estrategias para la autorregulación de actividades 

académicas, pues es un elemento clave para contrarrestar la postergación de 

actividades académicas.  

Cuarta: Implementar un programa que involucre a padres de familia en el cuidado 

del tiempo de acceso a redes sociales en sus hijos, estableciendo normas y 

explicando lo importante que resultaría mantener un uso saludable de dichas 

plataformas, pues con ello se resguardaría el desarrollo de conductas óptimas en 

la vida escolar, reduciendo la vulnerabilidad frente a la procrastinación en el 

adolescente.  

Quinta: Continuar investigando sobre el tema, considerando aspectos 

metodológicos que sumarían a los aportes ya encontrados, tal es el caso de: 

considerar un muestreo probabilístico, complementar el estudio adicionando otros 

constructos, efectuar análisis comparativos en función a elementos 

sociodemográficos (sexo, condición socioeconómica, estado civil de los padres, 

tipo de colegio, etc.).  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO: Uso de redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 Sinchi Roca - Comas, 

2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 PROBLEMA 
PRINCIPAL: 
¿Cuál es la relación 
entre uso de redes 
sociales y la  
procrastinación 
académica en 
estudiantes de 
secundaria de la 
institución educativa 
pública 2022 Sinchi 
Roca - Comas, 
2020? 

PROBLEMAS 
SECUNDARIOS: 

1. ¿Cuál es la
relación entre uso de
redes sociales y
aplazamiento en
estudiantes de
secundaria de la
institución educativa
pública 2022 Sinchi
Roca - Comas,
2020?

2. ¿Cuál es la
relación entre uso de
redes sociales y
autorregulación en
estudiantes de

 OBJETIVO 
GENERAL: 
Determinar la 
relación entre uso 
de redes sociales y 
procrastinación 
académica en 
estudiantes de 
secundaria de la 
institución 
educativa pública 
2022 Sinchi Roca - 
Comas, 2020.  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS: 
1. Establecer la
relación entre uso
de redes sociales y
aplazamiento en
estudiantes de
secundaria de la
institución
educativa pública
2022 Sinchi Roca -
Comas, 2020.

2. Establecer la
relación entre uso
de redes sociales y
autorregulación en
estudiantes de
secundaria de la

 HIPOTESIS 
GENERAL:  
Existe correlación 
significativa 
directa entre uso 
de redes sociales 
y procrastinación 
académica en 
estudiantes de 
secundaria de la 
institución 
educativa pública 
2022 Sinchi Roca 
- Comas, 2020.

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS: 
1. Existe
correlación
significativa
directa entre uso
de redes sociales
y aplazamiento en
estudiantes de
secundaria de la
institución
educativa pública
2022 Sinchi Roca
- Comas, 2020.

2. Existe
correlación
significativa

Variable 1: Uso  de redes sociales 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de 

valores 
Nivel y Rango 

Obsesión por las 
redes sociales 

Constante atención 
a las redes 

sociales 
Tiempo desmedido 
en la navegación a 

distintas redes 
sociales. 

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

19, 22, 23.  

(1)nunca
(2) rara vez

(3)algunas veces
(4) casi siempre

(5) siempre.

Bajo: 24 a 42 
Medio: 43 a 78 
Alto: 79 a 120  

Falta de control 
personal en el uso 

de las redes 
sociales 

Descuido del 
desarrollo social y 
otras actividades 
por permanecer 

conectado.  

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

Uso excesivo de 
redes sociales 

Frecuencia 
elevada en el uso 
hacia las redes  

sociales. 

1, 8, 9, 
10, 16, 

17, 18, 21.

Variable  2: Procrastinación académica 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de 

valores 
Niveles o rangos 

Aplazamiento  

Arraigo por dejar 
todo de 

último minuto 
Aversión a la 

lectura  

1, 8, 16. 
3 y 9.  

Siempre (4) 
Casi siempre (3) 

 A veces (2) 
Pocas veces (1) 

Nunca (0)

Bajo: 0 a 16 
Medio 17 a 48 
Alto: 49 a 64

Autorregulación  
Estudiar para un 

examen 

2, 5, 11. 
4 y 15 

7, 13 y 14. 
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secundaria de la 
institución educativa 
pública 2022 Sinchi 
Roca - Comas, 
2020? 

3. ¿Cuáles son los
niveles de uso de
redes sociales en
estudiantes de
secundaria de la
institución educativa
pública 2022 Sinchi
Roca - Comas,
2020?

4. ¿Cuáles son los
niveles de
procrastinación
académica en
estudiantes de
secundaria de la
institución educativa
pública 2022 Sinchi
Roca - Comas,
2020?.

institución 
educativa pública 
2022 Sinchi Roca - 
Comas, 2020.  

3. Identificar los
niveles de uso de
redes sociales en
estudiantes de
secundaria de la
institución
educativa pública
2022 Sinchi Roca -
Comas, 2020.

4. Identificar los
niveles de
procrastinación
académica en
estudiantes de
secundaria de la
institución
educativa pública
2022 Sinchi Roca -
Comas, 2020.

inversa entre uso 
de redes sociales 
y autorregulación 
en estudiantes de 
secundaria de la 
institución 
educativa pública 
2022 Sinchi Roca 
- Comas, 2020.

Mantenerse al día 
con las lecturas 

asignadas 
Culminar los 

trabajos 
asignados lo más 

pronto 
posible 

Perfeccionismo

6, 10 y 12.

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y 
muestra 

Técnicas e instrumentos Estadísticos  a utilizar 

Tipo de 

investigación: 
Básica 
Alcance: descriptivo 
correlacional 
Diseño: No 
experimental 
De corte transversal   
Cuantitativo  

Población: 

Estuvo 
representada por 
364 estudiantes de 
4to y 5to de 
secundaria de la 
institución educativa 
pública 2022 Sinchi 
Roca del distrito de 
Comas, 2020 

Variable 1: uso de redes sociales  
Técnica: encuesta 
Instrumento: Cuestionario sobre el uso de 
redes sociales (ARS) 
Autores: Escurra y Salas 
Año: 2014 
Número de ítems: 24 
Número de dimensiones: 3  
Ámbito de aplicación: Clínica y educativa 
Forma de aplicación: individual y/o 
colectiva 

Variable 2: procrastinación académica 

Descriptivo:  
Frecuencias,  porcentajes y tablas de contingencia. 

Prueba de hipótesis:  
Se estableció el parámetro o nivel de significancia p<.05, para la aceptación de la 
hipótesis planteada y el rechazo de la hipótesis nula (Akobeng, 2016).  

Inferencial:  
Con el software SPSS 24, se realizará: 
Prueba Kolmogorov Smirnov, para la verificación de la distribución de los datos,  
Prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman para responder a los objetivos 
del estudio. 
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  V1 

M    r 

  V2 

Correlacional directa 

Dónde:  

M: muestra 

V1: Uso de redes sociales  

V2: procrastinación 

académica  

r: coeficiente de correlación  

Tamaño de 
muestra: 

187 

Tipo de muestreo: 
El muestreo 
utilizado fue el no 
probabilístico e 
intencional, 
caracterizado por 
ser un proceso no 
aleatorio, que 
persigue el 
cumplimiento de 
criterios de 
selección ajustado a 
las necesidades de 
la investigación, 
asimismo, 
contempló la 
participación de los 
sujetos con mayor 
accesibilidad frente 
al desarrollo del 
estudio.

Técnica: encuesta 
Instrumento: Escala de Procrastinación 
Académica (EPA) 
Autores: Busko  
Año: 1998 
Versión traducida: Álvarez (2010) 
Número de ítems: 16 
Número de dimensiones: 2 
Ámbito de aplicación: Clínica y educativa 
Forma de aplicación: individual y/o 
colectiva
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

de 

medici

ón 

Uso de redes 

sociales 

Conducta que efectúa una 

persona para acceder a 

plataformas digitales de 

socialización, las 

consecuencias negativas 

frente a esta conducta 

dependerán de la 

frecuencia en el uso que 

aplica la persona y las 

respuestas psicológicas 

adquiridas frente a ello 

(Griffiths et al., 2014). 

Puntajes que se han 
hallado luego de aplicar 
el Cuestionario sobre el 
uso de redes sociales 

(ARS; Escurra & Salas, 
2014).  

Obsesión por 

las redes 

sociales 

Falta de control 

personal en el 

uso de las redes 

sociales  

Uso excesivo de 

redes sociales 

Constante atención a las redes 

sociales  

Tiempo desmedido en la 

navegación a distintas redes 

sociales. 

Descuido del desarrollo social y 

otras actividades por 

permanecer conectado. 

Frecuencia elevada en el uso 

hacia las redes  sociales.  

2, 3, 5, 6, 

7,13, 15, 

19, 22, 23. 

4, 11,12, 

14, 20, 24. 

1, 8, 9, 

10, 16, 

17, 18, 21. 

Ordinal 

Procrastinaci

ón académica 

Es toda acción de 

posponer o postergar el 

desarrollo de una tarea o 

la toma de decisiones, 

aunque se tenga el 

propósito de ejecutarlas, 

demorando su inicio e 

incluso pueden no llegar a 

realizarlas en absoluto 

(Busko, 1998).  

Puntajes que se han 
hallado luego de aplicar 

la Escala de 
procrastinación 

académica (EPA; 
Busko, 1998) versión 

adaptada por (Álvarez, 
2010).  

Aplazamiento 

Autorregulación 

Arraigo por dejar todo de 

último minuto 

Aversión a la lectura  

Estudiar para un examen 

Mantenerse al día con las 

lecturas asignadas 

Culminar los trabajos 

asignados lo más pronto 

posible 

Perfeccionismo 

1, 8, 16. 

3 y 9. 

2, 5, 11. 

4 y 15 

7, 13 y 14. 

6, 10 y 12. 

Ordinal 
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario sobre el uso de redes sociales (ARS) 

Autores: Escurra y Salas (2014) 

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:  

(N) nunca

(RV) rara vez 

(AV) algunas veces 

(CS) casi siempre  

(S) siempre

N° 

ÍTEM 

DESCRIPCIÓN S CS AV RV N 

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

redes sociales 

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 

relacionados con las redes sociales. 

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las 

redes sociales ya no me satisface, necesito más 

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes 

sociales. 

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

sociales 

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

sociales. 

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

redes sociales. 

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

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

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, 

del que inicialmente había destinado. 
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11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales. 

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

las redes sociales. 

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días 

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso 

prolongado e intenso de las redes sociales 

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en 

lo que sucede en las redes sociales. 

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales. 

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

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes 

sociales a mi teléfono o a la computadora. 

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

las redes sociales. 

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

las redes sociales. 

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

redes sociales. 

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención 

por mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las 

redes sociales. 

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, 

me siento aburrido(a). 

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la 

que entro y uso la red social. 
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Escala de procrastinación académica (EPA) 

Autores: Busko (1998) 

Adaptado por: Álvarez (2010)  

A continuación, se presentan 16 ítems referidos a la forma en cómo llevas tus actividades 

escolares, por favor contesta 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:  

N° 
ÍTEM 

ÍTEMS Siempre 
(4) 

Casi 
siempre 
(3)  

A 
veces 
(2)  

Pocas 
veces 
(1)  

Nunc
a (0)  

1 Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 
dejo para el último minuto. 

2 Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes. 

3 Cuando me asignan lecturas, las leo la noche 
anterior. 

4 Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día 
de clase. 

5 Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 

6. 
Asisto regularmente a clases. 

7 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible. 

8 Postergo los trabajos de los cursos que no me 
gustan. 

9 Postergo las lecturas de los cursos que no me 
gustan. 

10 Constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudios.  

11 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando 
el tema sea aburrido. 

12 Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio. 

13 Trato de terminar mis trabajos importantes con 
tiempo de sobra. 

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

15 Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer 
hoy. 

16 Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar 
hasta el último minuto para completar una tarea. 
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Anexo 4. Resultados del análisis de confiabilidad 

Se determinó la confiabilidad a través del método de consistencia interna, haciendo 

uso del estadístico Alfa de Cronbach, se practicó el análisis de la confiabilidad a una 

muestra piloto conformada por n=26 estudiantes con características similares a la 

muestra final de este estudio.    

Tabla 8 

Análisis de confiabilidad del Cuestionario sobre el uso a redes sociales (ARS) 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

Cuestionario sobre el uso a redes sociales 
(ARS) 

0.913 24 

El valor de confiabilidad obtenido en el instrumento encargado de medir el uso de 

redes sociales, fue de 0.913, indicando una excelente confiabilidad en el 

instrumento (George & Mallery, 2003).  

Tabla 9 

Análisis de confiabilidad de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Instrumento 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

 Escala de Procrastinación Académica (EPA) 0.737 16 

El valor de confiabilidad hallado en el instrumento encargado de medir la 

procrastinación académica, fue de 0.737, indicando una buena confiabilidad en el 

instrumento (George & Mallery, 2003).  


