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RESUMEN 

Palabras claves: dependencia, móvil, procrastinarían, académica, adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente los adolescentes cuentan con acceso a los dispositivos móviles para 

desarrollar sus actividades académicas y sociales, así mismo se observa que 

existen señales de procrastinación académica es decir tienden a postergar sus 

actividades de aprendizaje para otro momento y a llegando incumplir plazos y 

trabajos a entregar, por tal motivo en el presente estudio se planteó el objetivo 

general que fue determinar el nivel de relación entre dependencia al móvil y 

procrastinación académica en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Tarapoto, 2021, mediante un diseño de investigación correlacional, 

contando con una muestra conformada por 60 alumnos de nivel secundaria de una 

Institución Educativa estatal y utilizando como instrumentos el Test de dependencia 

al móvil (TDM) y la escala de procrastinación académica (EPA), llegando a la 

conclusión que existe una correlación positiva moderada (Rho = 0,487) significativa 

(p<0,05), es decir que a mayor dependencia al móvil los adolescentes 

experimentaran mayor procrastinación académica.     
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ABSTRACT 

Currently, adolescents have access to mobile devices to develop their academic 

and social activities, it is also observed that there are signs of academic 

procrastination, that is, they tend to postpone their learning activities for another 

time and arriving to breach deadlines and work to be delivered, for For this reason, 

in the present study, the general objective was established, which was to determine 

the level of relationship between dependence on mobile phones and academic 

procrastination in high school students from an Educational Institution in Tarapoto, 

2021, through a correlational research design, with a sample made up of per 60 high 

school students from a state Educational Institution and using the Mobile 

Dependence Test (TDM) and the Academic Procrastination Scale (EPA) as 

instruments, reaching the conclusion that there is a significant moderate positive 

correlation (Rho = 0.487) (p <0.05), that is, the greater the dependence on the 

mobile l Adolescents will experience greater academic procrastination. 

Keywords: dependency, mobile, procrastinate, academic, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 
  

En la actualidad, la mayoría de la población posee un dispositivo móvil, también 

llamado celular o Smartphone, que, debido a su practicidad, sus funciones y 

aplicaciones que facilita el acceso a la información y la comunicación. Por su parte, 

son los adolescentes y jóvenes quienes utilizan con mayor frecuencia estos 

dispositivos, para comunicarse e informarse con sus familiares, compañeros, 

docentes o investigar temas de su interés. El uso constante de estos dispositivos 

móviles permiten usar las redes y otros aplicativos instalados se manifiesta como 

una conducta compulsiva que inicia desde que empieza el día e influye de forma 

negativa en su labor académica, laboral e incluso en las relaciones familiares, 

donde hace uso de estos aparatos incluso en situaciones no convenientes o 

pertinentes (Pinargote-baque & Cevallos-Cedeno, 2020). 

 
En el ámbito internacional la prevalencia de la dependencia al móviles se manifiesta 

desde  1,98% en adolescentes de Noruega hasta el 9,6% en jóvenes australianos, 

mientras que en España se indica que los sujetos presentan incapacidad para 

controlarse en el uso de la red y sus aplicaciones, siendo el 23.8% quienes 

mencionan que no logran controlarse sin éxito (Pinargote-baque & Cevallos-

Cedeno, 2020), las estadísticas indican que a nivel global los sujetos que poseen 

un aparato electrónico superan los 4.9 mil millones, que representa el 66% de la 

población (Guevara & Contreras, 2019).  En el ámbito latinoamericano la 

dependencia a los dispositivos móviles se presenta en el 50% de la población latina. 

 
En el ámbito nacional en el Perú se encontró que el 88,3% de la población entre 12 

a 18 años de edad, son los usuarios frecuentes de Internet (Intituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2020). En Juliaca el 44,9% presentan indicadores de 

adicción al móvil (Chambi Puma & Sucari Huanca, 2017).  

 
Dada las condiciones de actualización constante tanto de los dispositivos móviles 

como de los aplicativos por los cuales es posible mantener contacto con los demás 

por medio de las redes, inclusos los juegos, disponibles para todo estrato 

económico, el uso de estos dispositivos móviles se ha convertido en parte necesaria 

para la conexión con el exterior por medio del internet, modificando la forma de 

socializarnos, laborar y vivir (Montalvo Ruiz, 2019). A su vez, estas actividades se 
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existe entre dependencia al móvil y postergación de actividades en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa de Tarapoto, 2021?. 

pueden volver dependientes debido a la participación repetitiva de esta actividad, 

con el paso del tiempo las consecuencias negativas se evidencian, haciendo que 

su vida gire ante aquello que causa dependencia (Mendoza Salas & Vargas 

Guerrero, 2017). 

 
La inquietud del uso del móvil ha ido creciendo en el siglo XXI, la misma que se 

generó del problema del uso compulsivo de la red, siendo la característica de la 

conducta dependiente la pérdida de control. En este contexto la conducta 

dependiente se inicia en una emoción que puede ir desde un gran deseo hasta 

una obsesión y que produce síntomas de abstinencia si se prescinde de hacerlo 

(Ibañez Lopez & Medina Valverde, 2019), las consecuencias de la pérdida del 

control, entendida como la preocupación que se experimenta a partir del escaso 

control en el uso del móvil, lo cual puede crear un malestar significativo para el 

sujeto (Florencia Ferraro, 2020). 

 
Este fenómeno se agudiza con un proceso denominado  procrastinación 

académica que viene a ser un aplazamiento voluntario ante las 

responsabilidades personales, donde se  busca aplazar aquellas tareas que 

interpreta como aversivas (Florencia Ferraro, 2020). En ese sentido su 

característica principal es la falta de motivación frente a sus compromisos 

académicos. la acción de evitar momentos de responsabilidad o postergar las 

actividades, de manera que ese comportamiento trae secuelas negativas en el 

estilo de vida del estudiante, esto puede evidenciarse en el aprendizaje como tal, 

haciéndose visible en un deficiente rendimiento académico (Zuasnabar Ramos, 

2020). 

 
Ante lo descrito se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la 

relación que existe entre dependencia al móvil y procrastinación académica en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Tarapoto, 2021? y 

precisar las preguntas específicas ¿Cuál es la relación que existe entre 

dependencia al móvil y autorregulación en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Tarapoto, 2021?; a su vez ¿Cuál es la relación que 
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El presente estudio se justifica en lo teórico, porque los resultados permitirán 

 
Se propone la siguiente hipótesis general, si existe relación significativa entre 

 

 

 

 

 

ampliar los conocimientos sobre la relación entre la dependencia al móvil y la 

procrastinación académica en estudiantes de una Institución Educativa de 

Tarapoto, 2021.  A nivel práctico, los resultados del estudio permitirán a los 

profesionales de la salud mental elaborar programas de prevención y de salud 

dirigidos a disminuir el riesgo de dependencia al móvil y evitar la procrastinación 

académica, mejorando el nivel educativo de los estudiantes. Finalmente, en lo 

metodológico: el presente estudio permitirá contar con instrumentos de medición 

como: el test de dependencia al móvil y la escala de procrastinación académica 

(EPA)  

 
El objetivo general de la presente investigación es: Determinar el nivel de 

relación entre dependencia al móvil y procrastinación académica en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa de Tarapoto, 2021. De igual forma 

los objetivos específicos son: Determinar el nivel de relación entre dependencia 

al móvil y autorregulación académica en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Tarapoto, 2021; así mismo determinar el nivel de 

relación entre dependencia al móvil y Postergación de actividades en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa Tarapoto, 2021.   

dependencia al móvil y procrastinación académica en estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa de Tarapoto,2021, así mismo se plantea en las 

hipótesis especificas; si existe relación significativa entre dependencia al móvil y 

autoregulación académica en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Tarapoto, 2021; de la misma forma si existe relación significativa 

en dependencia al móvil y postergación de actividades en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa de Tarapoto, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
En cuanto a los antecedentes internacionales considerados para la presente 

investigación tenemos:  

 
Barboza et al. (2015) llevaron a cabo una investigación que tuvo como objetivo 

correlación positiva media entre la edad (r=,453 p< ,001) y el año escolar (r= 

,474; p< ,001) y no existe diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la 

procrastinación académica. 

 

principal determinar la relación entre la impulsividad, dependencia al internet y 

dispositivo móvil, mediante un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental, de diseño correlacional contando con una muestra conformada por 

425 estudiantes de secundaria entre los 12 y 16 años, empleando como 

instrumentos la escala de Impulsividad (UPPS), Cuestionarios de Parámetros de 

uso de internet y celular, así como el Test de dependencia al móvil (TDM) y el 

Test de dependencia a Internet (TDI). Se llegó a la conclusión que las mujeres 

presentan una adicción al móvil de 35, 75%, mientras que los hombres presentan 

un 27,76%. 

 
Malender (2019), en su investigación analiza si las prácticas parentales 

predecían la adicción de los hijos a internet, al teléfono celular y a los 

videojuegos, estudio de diseño correlacional, donde contó con una muestra de 

248 adolescentes de nivel secundario. Utilizó como instrumentos los 

cuestionarios PrevTec 3.1 y el cuestionario de prácticas parentales, llegando a 

las conclusiones que los estudiantes que perciben de sus padres un excesivo 

control o por el contrario una laxitud y consentimiento excesivos presentan mayor 

nivel de adicción al internet. 

 
Cevallos (2019), desarrollo una investigación como objetivo principal fue hallar 

la relación entre la edad, el año académico y la procrastinación académica 

mediante un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental 

transaccional, de diseño correlacional, contando con una muestra conformada 

por 210 estudiantes de secundaria, utilizando como instrumento la escala de 

procrastinación académica, llego a las siguientes conclusiones que existe 
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En cuanto a los antecedentes nacionales considerados para la presente 

investigación tenemos:  

 
Carrasco (2020), desarrollo una investigación que tuvo como objetivo general 

hallar la relación entre la procrastinación académica y la motivación escolar en 

los estudiantes de nivel secundaria, mediante un enfoque de investigación 

cuantitativo, de tipo no experimental, de diseño correlacional contando con una 

muestra conformada por 81 estudiantes de 5° año de secundaria, utilizando 

como instrumentos la escala de procrastinación académica y el cuestionario de 

motivación escolar, llegando a la conclusión que el 21% de los estudiantes 

presentan un nivel medio de procrastinación académica, seguido de nivel bajo 

con 59% y muy bajo con 20%, así mismo  existe una correlación negativa 

moderada entre la procrastinación académica y la motivación escolar.    

Banda y Padilla (2019), desarrollaron una tesis que tuvo como objetivo principal 

hallar la relación entre la adicción al celular y el clima social familiar en 

adolescentes de educación secundaria, mediante el enfoque cuantitativo, de tipo 

no experimental, de diseño correlacional contando con una muestra conformada 

por 175 estudiante del 5° año de secundaria, utilizando como instrumentos el tes 

de Dependencia al Móvil y la Escala Familiar Social, llegaron a la conclusión que 

existe un nivel alto de Dependencia al Móvil en un 24,4%, un nivel medio con un 

56,1% y un nivel bajo de 18,9%, de igual modo existe una correlación negativa 

moderada entre las variables adicción al celular y clima social familiar.    

Sebastián (2019), desarrolló una investigación que tenía como objetivo principal 

establecer el nivel de riesgo de la adicción al internet en los estudiantes de 4to y 

5to grado de nivel secundario, mediante la aplicación de un  estudio explicativo, 

cuantitativo, no experimental, contando con la participación de 86 estudiantes, a 

quienes se les aplicó el instrumento sobre el uso del internet. Encontró como 

resultado principal que 6 de cada 1º estudiantes Tuvo como hallazgo que el 59% 

de los estudiantes presenta riesgo de adquirir adicción, mientras que el 41% ya 

ha desarrollado la adicción al internet.  
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En cuanto a los antecedentes regionales considerados para la presente 

investigación tenemos:  

 
Ugaz y Lizana (2019), desarrolló una investigación con el objetivo principal de 

Como enfoque teórico para el presente estudio se ha considerado el modelo 

biopsicosocial que presenta seis categorías (Mathey Chumacero, 2017): 1) 

Saliencia.  cuando la actividad se vuelve primordial por encima de otras, 

dominando esta los pensamientos, sentimientos y conductas. 2) Cambios de 

hallar el nivel de relación entra la procrastinación académica y la dependencia al 

dispositivo móvil, mediante un estudio de enfoque cuantitativo de diseño 

correlacional, contando con una muestra conformada por 250 estudiantes con 

edades que oscilan desde los 16 a 18 años, usando como instrumentos para 

recabar datos: la Escala de Procrastinación Académica (EPA), y el Test de 

Dependencia al Móvil (TDM), llegaron a las principales conclusiones: existe 

evidencia de una correlación positiva y significativa entra la procrastinación 

académica y la dependencia al móvil, donde a mayor uso del dispositivo existe 

mayor procrastinación, de igual forma en las dimensiones abuso, abstinencia y 

dificultad para controlar los impulsos correlacionan de forma positiva y 

significativa con la procrastinación.   

 
Villegas (2018), desarrollo un estudio que tuvo como objetivo principal hallar la 

correlación entre la procrastinación y la autoeficacia académica en estudiantes 

del nivel secundario de la ciudad de Tarapoto. Mediante un enfoque de 

investigación cuantitativo, de tipo no experimental transaccional, de diseño 

correlacional, contando con una muestra formada por 117 estudiantes del 4° y 

5° grado de secundaria. Utilizando como instrumento la escala de 

procrastinación académica y el cuestionario de auto eficacia académica, llego a 

las siguientes conclusiones:   en la dimensión de procrastinación predomina la 

dimensión cognitiva con 44.4%. Además, se demuestra que existe una 

correlación negativa significativa entre procrastinación académica y autoeficacia, 

lo que implica que a mayor procrastinación académica el sujeto experimentará 

menor la autoeficacia (Villegas Valera, 2018) 

 



7 
 

humor es producto de las experiencias personales de disforia, cambios de ánimo, 

sentimientos relajantes, entre otros. 3) Tolerancia. La persona aumenta el uso y 

frecuencia para lograr la misma estimulación y consecuencias que al inicio de la 

actividad. 4) Síndrome de abstinencia. Ante la reducción de la actividad, 

especialmente cuando se da en forma sorpresiva la persona experimenta 

desagrado e incluso molestia física, psíquica o social. 5) Conflicto. además, a 

pesar de estar consciente de sus inconvenientes tiene la sensación de perder 

control sobre ello. 6) Recaída. La persona recae cuando repite la conducta 

posterior al síndrome de abstinencia (Mathey Chumacero, 2017). 

Según, Chóliz y Marco (2012), teorizaron la adicción o también llamada 

dependencia a las nuevas tecnologías y redes sociales, apoyados por DSM IV-

TR, donde, trataron a personas con adicción a los juegos de azar, nuevas 

tecnologías y redes sociales, utilizando como método de intervención la terapia 

cognitivo-conductual, debido a que esta técnica es capaz de modificar de forma 

recursiva los pensamientos del sujeto para que pueda reposicionar su 

comportamiento. Si bien Internet es una de las herramientas técnicas más 

utilizadas y se ha convertido en una herramienta completamente necesaria en la 

sociedad actual, Internet ha ocupado un lugar central extraordinario en la vida de 

los jóvenes y adolescentes. A veces, el uso excesivo y sin control puede llegar a 

interferir con otras actividades diarias e incluso interrumpir sus relaciones 

sociales y familiares. Sin embargo, si, además de esto, el sujeto no puede dejar 

de usar Internet y experimenta una gran incomodidad cuando no puede lograr 

conectarse, entonces se puede considerar que está atravesando un problema 

de adicción. 

Así mismo, Echeburúa y Suller (1999), mencionaron que existen tres factores 

que aumentan la susceptibilidad psicológica a la adicción: características 

personales, como cambios de humor, intolerancia a la frustración, impulsividad 

y búsqueda de emociones fuertes, baja autoestima, falta de recursos para hacer 

frente a las desventajas. Circunstancias, falta de sentimientos e insatisfacción 

con uno mismo, factores familiares, como padres autoritarios y rígidos que 

forman hijos desconfiados y métodos de crianza no conformistas, emociones de 

enojo y personas que abusan del teléfono móvil. 
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Respecto a la variable dependencia al móvil en el presente estudio es definida 

como poner a un lado las acciones que normalmente se ejecutaban, dejar que el 

tiempo pase sin percatarse de ello, como también se presenta un cambio 

emocional si se le impide usar el aparato electrónico principalmente los 

dispositivos celulares o Smartphone puesto que actualmente la mayor parte 

población cuenta con por lo menos uno  y por medio de este aparato electrónicos 

se puede acceder a juego y a redes sociales (Montalvo Ruiz, 2019).  En la 

presente investigación se ha considerado como definición de la variable 

Dependencia al Móvil como el uso en exceso de los dispositivos móviles como 

Smartphone y celulares que afecta de forma cotidiana a la persona tanto en sus 

vínculos personales, su salud y bienestar general (Chóliz & Villanueva, 2011). 

La conducta dependiente se caracteriza por el nivel y la forma en que esta va a 

interferir en lo social, académico, laboral y familiar del individuo afectado. cuando 

una persona se encuentra sumergida en la dependencia, se aísla de los demás 

(Mendoza Salas & Vargas Guerrero, 2017). Además cuando la persona hace un 

uso y abuso de las redes sociales estas llegan a convertirse en objeto de 

dependencia traen consigo el uso excesivo de los dispositivos móviles, 

generando aislamiento del entorno social, deseo intenso por permanecer 

conectados a la red social, perdiendo la noción del tiempo y experimentando 

intensa ira si es que les impiden hacer uso de los dispositivos, si los critican por 

pasar demasiado tiempo con ellos, dejando de lado otras actividades 

importantes (Ramón Huaman, 2019), estas conductas de aislamiento, limitan las 

relaciones con el entorno social, cayendo en una situación de hastío, y se vuelve 

afecto al dispositivo móvil, para suplir una necesidad que le hace falta (Sebastian 

Casana, 2019). 

 
La dependencia al móvil tiene como base tres componentes (Morales Valdivia & 

Quispe López, 2020): Abstinencia: genera una incomodidad al no poder acceder 

al dispositivo: A su vez suelen usarlo como excusa para disminuir el malestar 

psicológico o emocional de los estímulos del exterior o interior. Ausencia de 

autocontrol y problemas derivados: presenta dificultades severas para aplazar el 

deseo persistente del uso del dispositivo electrónico, causando problemas en su 

entorno cuando incurre en un uso indebido o en una situación no se consideraría 
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apropiada. Tolerancia e interferencia con otras actividades: El uso del aparato 

se generaliza a todos los aspectos del quehacer del sujeto interfiriendo en el 

quehacer diario y afectando de forma significa actividades importantes para su 

vida.  

 
Las dimensiones que componen la dependencia al móvil son: La dimensión 

abstinencia, malestar emocional causado por la falta de uso del móvil o por el 

hecho de no haberlo utilizado mucho tiempo; así mismo la dimensión abuso y 

dificultad en controlar el impulso, es el uso excesivo del móvil, en cualquier 

momento y bajo cualquier circunstancia; por otro lado la dimensión problemas 

ocasionados por el uso excesivo, son las consecuencias negativas cuando se 

utiliza de manera inapropiada el móvil en situaciones que no corresponden en lo 

personal y otras áreas; por último la dimensión tolerancia, es la necesidad de 

utilizar de manera constante el móvil y de esa manera conseguir la satisfacción, 

puesto que cuando deja de utilizar o no lo usa por largos periodos experimenta 

malestar emocional (Morales & Quispe, 2020; Chóliz & Villanueva, 2011). 

 
En función a ello se propone una medida general de dependencia al móvil en 

dos niveles: 1) Con dependencia. Los sujetos que manifiestan este nivel 

evidencias un patrón de conductas donde se evidencia la perdida de la noción o 

darse cuenta del tiempo invertido y de esta forma las actividades diarias se van 

deteriorando, además de grandes cambios de humor cuando no accede al 

equipo, y a obtener más aplicaciones; todo esto redunda negativamente a nivel 

social (Morales Valdivia & Quispe López, 2020). 2) Sin dependencia. Ante la 

ausencia del dispositivo no se ven afectadas en el desarrollo de sus actividades, 

ni cambios en su estado de ánimo (Mathey Chumacero, 2017). 

 
En cuanto al modelo teórico relacionado con las variables de procrastinación 

académica descubiertas, nos ayudará a explicar mejor cómo se visualiza la 

procrastinación desde la perspectiva de los autores más importantes de las 

diferentes variables. Ferrari en su modelo teórico deja a un lado actividades o 

responsabilidades sin importancia entre otros procrastinadores emocionales 

crónicos que pueden producir actividades de placer inmediato, pero estas 
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personas tienen la característica de dejar la actividad en el último momento. 

Recompensa González, (2014).  

 

 

Sin embargo, Baker (1990) nos dice que esto se debe a que los niños reciben 

información indirecta de sus padres, lo que reduce su autoestima y los hace 

sentir inseguros al realizar actividades o tareas. Este es el primer estudio y 

pospuesto un modelo de tarea- comportamiento relacionado. El método teórico 

encontrado en esta encuesta es: el método psicodinámico nos dice que la 

primera aparición de la procrastinación proviene de la teoría psicodinámica, en 

la que la práctica infantil precede a la mayoría de los comportamientos en la vida 

adulta de las personas y los conflictos internos y los procesos inconscientes. 

Según Freud, determinadas actividades amenazan al yo, por tal motivo la 

conducta de procrastinación será un mecanismo de defensa desencadenado 

para protegerse a sí mismo (Baker, 1979).  

El modelo centra la atención en las motivaciones de quienes abandonan las 

actividades a pesar de la capacidad para realizar las tareas. El modelo centra la 

atención en las motivaciones de quienes abandonan las actividades a pesar de 

la capacidad para realizar las tareas. Baker sostiene que el miedo al fracaso es 

la causa de la procrastinación de las personas, que se relaciona con el 

establecimiento de relaciones con familias enfermas, en las que los padres 

juegan el papel de causar depresión y baja autoestima en los niños (Carranza & 

Ramírez, 2013).  

Para Ellis y Knaus (1977) fueron los pioneros en hablar sobre la procrastinación, 

según estos autores la procrastinación se sustenta principalmente en creencias 

irracionales de las personas, que les lleva a distorsionar y supravalorar su 

autoestima en función de su desempeño académico, del mismo modo, los 

autores del enfoque cognitivo conductual manifiestan que son los pensamientos 

distorsionados los causantes de la procrastinación la cual se reflejan en su 

comportamiento y sentimientos. De igual manera, afecta cómo perciben el 
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entorno, creencias racionales e irracionales, que requieren que los individuos se 

adapten de forma óptima o no a la sociedad (Natividad, 2014). 

 

 
En cuanto a las características de procrastinación académica se puede observar 

En cuanto la variable procrastinación académica es definida como la 

postergación para la realización de las actividades académicas, acompañado de 

falta de interés para superar los retos de su formación (Dominguez Lara et al., 

2014). Es un proceso en donde se producen conductas de aplazamiento seguida 

por una baja en la calidad de la tarea y por último, esto resulta en un estado de 

alteración emocional (Florencia, 2020), la procrastinación trae efectos negativos 

en el rendimiento académico, (Zuasnabar, 2020). A pesar de ser un trastorno 

antiguo, actualmente se carece de teoría que permita explicar esta condición, 

por su parte el DSM – V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders); 

aun ha incluido este trastorno como tal dentro del referido manual, a pesar que 

la misma viene ocasionando anualmente millonarias perdida a las instituciones 

laborales tanto privadas como estatales, así como accidentes laborales que 

pueden llegar a ser fatales, negligencia en la labor e incluso accidentes de 

tránsito (Dueña, 2018). Una de las razonas por la cual no ha integrado como 

trastorno en los distintos manuales que, si bien impacta de forma negativa sobre 

el rendimiento académico y/o laboral, la persona permanece en contacto con la 

realiza, mantiene sus vínculos familiares y sociales y es capaz de realizar 

actividades productiva, aunque con bajo rendimiento, por otro lado la 

procrastinación no es una condición permanente puesto que según las 

condiciones la persona puede expresar más o menos postergación de la 

actividad. 

que los estudiantes tienen dificultades para regularse a sí mismos, carecen de 

destreza en el manejo de sus impulsos, cognitivamente son fácilmente distraíbles

 con poca capacidad de atención, y desde luego con excesiva pérdida de tiempo

 en las redes sociales (Zuasnabar, 2020), así mismo presentan ideas o creencias

 irracionales, que les que les permiten justificar sus acciones o incluso 

autoconvencerse que ellos tiene el control y que todo está bien, que los demás 
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son los exagerados y que no los entienden, si bien el estudiante es capaz de 

planificar sus metas estas difícilmente se cumplen debido a su adicción y 

terminan justificándose tomándose como poco hábil para efectuar la tarea 

(Dueñas, 2018). Cuando el tiempo se está cerca de vencer suelen sentir 

preocupados, con desesperanza y buscar apoyo por medio de la autocompasión, 

si no cuentan con los soportes adecuados pueden creerse inútiles para la 

actividad no reconociendo el tiempo perdida en el dispositivo móvil, llegando al 

autoengaño sobre sus habilidades y generando en el sentimiento de frustración 

(Ugaz Villacorta & Lizana Lozano, 2019). 

 
La procrastinación se divide en tres grandes tipos (Villegas Valera, 2018): El 

primer tipo es la procrastinación que se caracteriza por aquellos que afirman 

hacen mejor las cosas si sienten que el tiempo los apremia, y por ello suelen 

dejar las actividades para los dos últimos días, tienen un exceso de confianza en 

sus habilidades y capacidades, que si bien en la mayoría de situaciones suelen 

responderá bien ante la presión logrando buenos resultados, no llegan a 

expresar todo su potencial debido justamente a no emplear todo el tiempo que 

debieron en realizar la actividad, en este primer tipo el estudiante busca obtener 

refuerzo positivo por la acción a realizar y según las personas que lo rodean 

busca la aprobación y la admiración de ellos. El segundo tipo es el procrastinador 

que suele evitar por completo el realizar la tares, no confía en sus posibilidades 

o habilidades, se considera inferior a los demás y siente que la actividad o tarea 

le sobrepasa, este tipo de procrastinador esconde un gran miedo al fracaso y la 

forma de enfrentar este miedo es evitando a toda costa enfrentarse a la actividad, 

sufre de ansiedad y baja autoestima, considera de que su historia de vida es 

negativa y tiene mecanismos de defensa poco desarrollados; por último, el tercer 

tipo de procrastinador es aquel que suele aplazar las tomas de decisiones, es 

decir no asume una postura o una responsabilidad cuando es necesario que lo 

haga, justamente por ello experimenta sentimientos de ansiedad frente al hecho, 

angustia a medida que el tiempo de responder se acerca y culpa cuando no 

brinda una respuesta y en muchas ocasiones suele evitando así tener que dar 

una respuesta. 
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Las dimensiones que componen la procrastinación académica son: la dimensión 

autorregulación académica, el proceso por el que pasan los estudiantes al 

completar actividades, aprender pensamientos y motivaciones de gestión y 

alcanzar sus metas; así mismo la dimensión postergación de actividades, el 

aplazamiento es un proceso de ajuste de conductas negativas, en este caso las 

personas dejan de lado las actividades académicas que deben realizar, reducen 

el aprendizaje efectivo y presentan dificultades en el autocontrol y la organización 

del tiempo Dominguez Lara et al., (2014).  
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

 
Tipo de investigación. 

El tipo de investigación para el presente estudio es básica puesto que se 

va a incrementar los conocimientos sobre las variables de estudio por 

medio la correlación de ambas (Hernandez Sampieri et al., 2014).  

 
Diseño de investigación. 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental 

transaccional de diseño correlacional, puesto que por medio de pruebas 

estadísticas se establecerá la relación de ambas variables y no se 

manipulara a ninguna de ellas  (Hernández Sampieri et al., 2014), y el 

esquema de investigación es el siguiente (Sánchez & Reyes, 2015):  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Variables y operacionalización. 

 
Las variables de la presente investigación son: 

 

 Variable 1: Dependencia al Móvil (Independiente). 

 Variable 2: Procrastinación Académica (Dependiente). 

 
Nota: La matriz de operacionalización de variables se ubica en el anexo 1. 

M 

O1 

O2 

r 

Dónde :  

M  : Estudiantes de una institución educativa Tarapoto 

O1  : Dependencia al móvil 

O2 : Procrastinación académica 

r  : Relación entre las variables del estudio 
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3.3. Población, muestra y muestreo. 

Población: La población del presente estudio estará conformada por los 

100 estudiantes del 4° año de nivel secundaria de una institución educativa 

de Tarapoto, tanto varones como mujeres, de 15 a 17 años de edad. 

 

 Criterios de inclusión. 

Alumnos registrados en 4° año de secundaria de la institución educativa. 

Estudiantes varones y mujeres.  

Estudiantes entre 15 a 17 años. 

Estudiantes que deseen participar. 

 

 Criterios de exclusión.  

Estudiantes que no asistan en la fecha de evaluación. 

Estudiantes con uno o dos instrumentos incompletos. 

Estudiantes con más de 17 años. 

 
Muestra: Es un sub-conjunto o parte representativa de la población, la cual 

puede ser determinada por los procesos estadísticos y no estadísticos, 

como el caso de la muestra de grupos dados o población muestra 

(Hernandez Sampieri et al., 2014). Estará conformada por la totalidad de la 

población que es 60 estudiantes que cumplan con todos los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 
Muestreo: Es el proceso por el cual se toma los elementos que van a 

conformar la muestra (Hernandez Sampieri et al., 2014). El muestreo 

empleado es el no probabilístico a intención del investigador, puesto que 

se evaluará a todos los participantes que cumplan en su totalidad con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 
Unidad de análisis: Un estudiante de 4° año de educación secundaria que 

asisten a una institución educativa estatal en la ciudad de Tarapoto. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica.  

La técnica es el procedimiento principal por el cual se obtiene los datos para 

la investigación, para el presente estudio se empleará la técnica de la 

encuesta, en esta técnica por medio del uso de un cuestionario 

estructurado se obtendrán datos de cada uno de los participantes del 

estudio para su posterior análisis (Hueso & Cascant, 2012).  

 
Instrumentos. 

Para evaluar la primera variable dependencia al móvil se empleara como 

instrumento el test de dependencia al móvil elaborado por Chóliz y 

Villanueva (2011),el propósito de este test es de evaluar el nivel de 

dependencia al móvil en adolescentes de 14 a 18 años, también cuenta con 

un tiempo de administración de 10 a 15 minutos y se puede evaluar de 

manera individual o colectiva, por medio de 22 ítems, con respuesta de 

escala tipo Likert, que evalúan cuatro dimensiones que son: Abstinencia 

(preguntas: 13, 15, 20, 21 y 22), abuso y dificultad en controlar el impulso 

(preguntas: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16 y 18), problemas ocasionados por el uso 

excesivo (preguntas: 2, 3, 7 y 10) y tolerancia (preguntas: 12, 14, 17 y 19). 

Así mismo para evaluar la segunda variable procrastinación académica se 

empleará como instrumento la escala procrastinación académica (EPA) 

elaborado por Dominguez Lara et al., (2014), propósito esta Escala es de 

evaluar el nivel de Procrastinación Académica en adolescentes de 14 a 18 

años de edad, también cuenta con un tiempo de administración de 15 a 20 

minutos y se puede evaluar de manera individual o colectiva, por medio de 

12 ítems con respuesta tipo Likert, que evalúan dos dimensiones que son: 

autorregulación académica (preguntas: 2,3,4,5,8,9,10,11 y 12 y 

postergación de actividades (preguntas: 1, 6 y 7).   

 

Validez: Es definida por la como la magnitud en la que la evidencia y la 

teoría respaldan las interpretaciones dadas a cada ítems para los usos que 

se han propuesto (American Educational Research Association et al., 

2018).  
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Para el instrumento de Dependencia al Móvil, se obtuvo la validez por el 

método de Juicio de Expertos mediante el estadístico V de Aiken, donde 

los ítems obtuvieron puntajes de 0,93 hasta 1,00 lo que evidencia que 

existe validez y concordancia excelentes. Así mismo se obtuvo una validez 

general de 0,99 que evidencia una validez y concordancia excelente. Para 

el instrumento de Procrastinación académica, se obtuvo la validez por el 

método de Juicio de Expertos mediante el estadístico V de Aiken, donde 

los ítems obtuvieron puntajes de 0,93 hasta 1,00 lo que evidencia que 

existe validez y concordancia excelentes. Así mismo se obtuvo una validez 

general de 0,99 que evidencia una validez y concordancia excelente. 

 
Confiabilidad: La muestra piloto de ambos instrumentos estuvo 

conformada por 58 participantes. Donde todos eran estudiantes del nivel 

secundaria, los resultados obtenidos fueron ingresados al programa de 

Excel 2013, que nos sirvió para cuantificar la consistencia mediante el Alfa 

de Cronbach. 

 
Por ende, el test de dependencia al móvil mediante el Alfa de Cronbach 

arrojo un 0.95, que quiere decir que el test tiene fiabilidad y al mismo tiempo 

un nivel de excelencia confiable. En cuanto a la escala de procrastinación 

académica el Alfa de Cronbach arrojo un 0.86, que quiere decir que la 

escala tiene fiabilidad y al mismo tiempo un nivel bueno confiable.  

 

 

3.5. Procedimientos 

Se ha coordinado con el director de la institución educativa, para realizar y aplicar 

los instrumentos con los alumnos de 4° año de secundaria. Se coordinará con 

los alumnos la fecha y hora para la entrega de los cuestionarios señalando de 

forma clara el tiempo y las condiciones para su ejecución, la evaluación se 

desarrollará de forma virtual. Se solicitará a sus padres el consentimiento 

informado para que sus hijos participen en la investigación, así mismo a los 

estudiantes en los cuestionarios solo se les indicara que completaran una 

encuesta para evitar el sesgo.   
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Análisis estadístico inferencial: previo a la prueba de hipótesis se aplicará la 

En el presente estudio se respetarán los aspectos éticos del colegio de 

psicólogos del Perú, como son: autonomía, no se obligará a ningún participante, 

confidencialidad, los datos presentados por los participantes no serán 

compartidos con nadie; no discriminación, no se discriminará a ningún participan 

por ninguna causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Análisis estadístico descriptivo: los datos para ser presentado primero se 

eliminarán los datos atípicos por medio de la prueba estadística distancia de 

Mahalanobis con los datos depurados se procederá a presentar la frecuencia y 

porcentaje por cada variable y dimensiones mediante tablas y figuras. Así mismo 

se procederá a presentar la estadística descriptiva mediante la media, moda, 

mediana, desviación estándar, asimetría y curtosis. 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov por contar con una muestra 

superior a 50 participantes. En caso determinar que existe distribución normal se 

aplicara la prueba correlación de Pearson. De no existir distribución normal se 

aplicará la prueba Rho de Spearman; o en su defecto la prueba coeficiente de 

contingencia o V de Cramer teniendo el Chi cuadrado como base. Las pruebas 

estadísticas se realizarán mediante el paquete estadístico SPSS 25. 

 
3.7. Aspectos éticos 
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IV. RESULTADOS 
 
Tabla 1 

Resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov por variables y 

dimensiones. 

Variables y dimensiones K-S p 

Dependencia al Móvil 0.137 0.007 

 Abstinencia 0.164 0.000 

 Ausencia de control y problemas derivados 

del uso 
0.146 0.003 

 Tolerancia e interferencia con otras 

actividades 
0.124 0.023 

    

Procrastinación Académica 0.125 0.021 

 Autorregulación Académica 0.154 0.001 

 Postergación de actividades 0.183 0.000 

Nota. N = 60; K-S = Kolmogorov Smirnov con corrección de Lilliefors; p = 

Significancia (p) 

Interpretación 

En la tabla 1, se observa que en la prueba de normalidad realizada con el 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov, se observa que las variables dependencia 

al móvil y sus respectivas dimensiones, así como la variable Procrastinación 

Académica y sus dimensiones no presentan distribución normal (p < 0,05) por lo 

que se aplicó como prueba de hipótesis el estadístico no paramétrico Rho de 

Spearman. 
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Tabla 2 

Correlación para las variables del estudio dependencia al móvil y procastinación 

académica.  

Variables Rho p 

Dependencia al Móvil    - Procrastinación Académica 0,487** 0,000 

Nota. RhoI = Rho de Spearman; p = Significancia. 

Interpretación 

En la tabla 2, se observa que entre las variables Dependencia al Móvil y 

Procrastinación Académica existe una correlación positiva moderada (Rho = 

0,487) significativa (p<0,05) es decir que a mayor dependencia al móvil existirá 

mayor procrastinación académica. 

Tabla 3 

Correlación para las variables del estudio dependencia al móvil y autorregulación 

académica. 

Variables Rho p 

Dependencia al Móvil    - 
Dimensión Autorregulación 

Académica 
0,314* 0,014 

Nota. RhoI = Rho de Spearman; p = Significancia. 
 

Interpretación 

En la tabla 3, se observa que entre la variable Dependencia al Móvil y dimensión 

Autorregulación Académica existe una correlación positiva moderada (Rho = 

0,314) significativa (p<0,05) es decir que a mayor dependencia al móvil existirá 

mayor dificultad en la autorregulación académica para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 



21 
 

 

Tabla 4 

Correlación para las variables del estudio dependencia al móvil y postergación 

de actividades. 

Variables Rho p 

Dependencia al Móvil    - Dimensión Postergación de Actividades 0,609** 0,000 

Nota. RhoI = Rho de Spearman; p = Significancia 

Interpretación 

En la tabla 4, se observa que entre las variables Dependencia al Móvil y la 

dimensión Postergación de Actividades existe correlación positiva moderada 

(Rho = 0,609) significativa (p<0,05) es decir que a mayor dependencia al móvil 

existirá mayor postergación de actividades. 
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V. DISCUSIÓN  

Teniendo en cuenta el objetivo general fue determinar el nivel de relación entre 

dependencia al móvil y procrastinación académica en estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa de Tarapoto, 2021, los resultados del presente 

estudio demuestran que existe una correlación positiva moderada (Rho = 0,487) 

significativa (p<0,05) es decir que a mayor dependencia al móvil existirá mayor 

procrastinación académica como se observa en la tabla 2. Al respecto Ugaz y 

Lizana (2019), en su investigación hallaron que existe una correlación positiva y 

significativa entra la procrastinación académica y la dependencia al móvil. Chóliz 

y Villanueva (2011) señalan que el  uso en exceso de los dispositivos móviles 

como Smartphone y celulares afecta de forma cotidiana a la persona tanto en 

sus vínculos personales, su salud y bienestar general. Los resultados de la 

presente investigación corroboran los hallazgos mencionado por Ugaz y Lizana 

(2019) puesto que en efecto existe una correlación positiva moderada entre 

dependencia al móvil y procrastinación académica.  

Siguiendo este orden de ideas teniendo en cuenta el primer objetivo específico 

planteado que fue determinar el nivel de relación entre dependencia al móvil y 

autorregulación académica en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Tarapoto, 2021, los resultados hallados señalan que existe una 

correlación positiva moderada (Rho = 0,314) significativa (p<0,05) es decir que 

a mayor dependencia al móvil existirá mayor dificultad en la autorregulación para 

el desarrollo de sus actividades como se observa en la tabla 3. Zuasnabar 

(2020), señala que una de las características de las personas que presentan 

procrastinación es la dificultad para autorregularse así mismo en el ámbito 

académico situación que se vería agravada por factores como la dependencia al 

móvil como señalan Mendoza Salas y Vargas Guerrero (2017) al afirmar que la 

dependencia al móvil conlleva dificultades en el manejo de aspectos personales 

como académicos. Los resultados del presente estudio corroboran estos 

hallazgos puesto que se evidencio que a mayor dependencia al móvil existirá 

mayor dificultad en la autorregulación académica.  
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Como limitaciones del presente estudio se puede considerar el número de 

participantes en la muestra, lo que limita la capacidad de generalización de estos 

resultados en otras poblaciones alejadas. Es decir, los resultados del presente 

estudios tienen principal fuerza en la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

   

 

   

 
 
 
 
 
 

De acuerdo al último objetivo específico planteado que fue determinar el nivel de 

relación entre dependencia al móvil y Postergación de actividades en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa Tarapoto, 2021, los resultados 

encontrados señalan que existe correlación positiva moderada (Rho = 0,609) 

significativa (p<0,05) es decir que a mayor dependencia al móvil existirá mayor 

postergación de actividades como se observa en la tabla 4. Montalvo Ruiz (2019) 

señala que la dependencia al móvil acarrea consigo la postergación de diversas 

actividades puesto que el sujeto no se percata de la pérdida de tiempo sintiendo 

la necesidad de estar conectado incluso por varias horas seguidas afectando de 

forma significativa su calidad de vida en la personal, académico y laboral. Los 

resultados del presente estudio corroboran que efecto que a mayor dependencia 

al móvil existirá una mayor postergación de las actividades. 
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VI. CONCLUSIONES  
 

- PRIMERO: Existe relación positiva moderada (Rho = 0,487) significativa 

(p<0,05) entre dependencia al móvil y procrastinación académica en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Tarapoto, 2021.  

 
- SEGUNDO: Existe relación positiva moderada (Rho = 0,314) significativa 

(p<0,05) entre dependencia al móvil y autorregulación académica en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Tarapoto, 2021. 

 
- TERCERO: Existe relación positiva moderada (Rho = 0,609) significativa 

(p<0,05) entre dependencia al móvil y Postergación de actividades en 

estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Tarapoto, 2021.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 
- PRIMERO: Se recomienda al director de la Unidad de Gestión Educativa 

Local que implemente medidas o programas para fortalecer la 

concientización sobre la dependencia al móvil y procrastinación académica 

en los estudiantes de nivel secundaria.  

 
- SEGUNDO: Se recomienda al director de la institución educativa y al 

departamento de tutoría implementar programas de prevención de 

dependencia al móvil y procrastinación académica en los estudiantes de 

secundaria. 

 

- TERCERO: Se recomienda a los padres y alumnos asistir a estos programas 

de prevención y abordaje de dependencia al móvil y procrastinación 

académica con el fin de abordar esta problemática de forma efectiva y antes 

que estas condiciones se compliquen.  
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ANEXOS 



 
 

ANEXO 1: Matriz de operacionalización de variables. 

FUENTE: Elaborado en base a la revisión teórica y metodológica.  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES  INDICADORES  

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Dependencia al 
móvil. 

Es el uso en exceso del móvil que afecta 
de forma cotidiana a la persona tanto en 
sus vínculos personales, su salud y 
bienestar general (Chóliz & Villanueva, 
2011). 
 

Se mide el comportamiento 
dependiente en función a las 
dimensiones de abstinencia, 
abuso y dificultad en controlar 
el impulso, 
Problemas ocasionados por el 
uso excesivo y tolerancia. 

Abstinencia. 

Preocupación por el móvil. 

Ansiedad por tener el móvil. 

Deseos intensos por el móvil. 

Refugio en las redes sociales.  

Incapacidad para controlarse. 

 
Intervalo. 

Abuso y dificultad en 

controlar el impulso. 

Llamada de atención.  

Tiempo de uso del celular.  

Desvelo por el celular.  

Uso del móvil por distracción.  

Más atención al celular.  

Necesidad de usar el móvil. 

Pendiente del celular. 

Problemas ocasionados 

por el uso excesivo. 

Discusión familiar por el límite del uso.  

Inversión en el celular. 

Discusión familiar por el gasto.  

Tolerancia. 

Uso del celular. 

Frecuencia de uso. 

Mayor frecuencia.  

Inversión de dinero.  

Procrastinación 
académica. 

Es la postergación para la realización de 
las actividades académicas, 
acompañado de falta de interés para 
superar los retos de su formación 
(Dominguez Lara et al., 2014). 

Se mide el accionar del 
procrastinador por medio de 
su función de autorregulación 
académica y su postergación 
de actividades.  

Autorregulación 

académica. 

Mejorar mis hábitos. 

Tiempo para estudiar. 

Motivación para el estudio. 

Intervalo. 

Postergación de 

actividades. 

Postergo tareas. 

Postergo trabajos. 

Postergo lecturas. 



 
 

O2 

O1 

ANEXO 2: Matriz de consistencia. 

Problema general: 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre dependencia 

al móvil y procrastinación académica en 

estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Tarapoto, 2021?  
 

Problemas específicos:  

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre dependencia 

al móvil y autorregulación en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa de 

Tarapoto, 2021? 

 
- ¿Cuál es la relación que existe entre dependencia 

al móvil y postergación de actividades en 

estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Tarapoto, 2021?  

 

Objetivo general:  

 

- Determinar el nivel de relación entre 

dependencia al móvil y procrastinación 

académica en estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa de Tarapoto, 

2021. 

Objetivos específicos: 

 
- Determinar el nivel de relación entre 

dependencia al móvil y autorregulación 

académica en estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa de Tarapoto, 

2021. 

 
- Determinar el nivel de relación entre 

dependencia al móvil y Postergación de 

actividades en estudiantes de secundaria 

de una Institución Educativa Tarapoto, 

2021.   

Hipótesis general: 

 
- sí existe relación significativa entre dependencia al móvil y 

procrastinación académica en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Tarapoto,2021.  

 
Hipótesis específicas: 

 

- sí existe relación significativa entre dependencia al móvil y 

autorregulación académica en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Tarapoto, 2021; 

 
- sí existe relación significativa en dependencia al móvil y postergación 

de actividades en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Tarapoto, 2021. 

 

  

Técnica. 
Encuesta  

  
Instrumentos. 

TDM: Test de dependencia al 

móvil. 

EPA: Escala de procrastinación 

académica. 

 

  

  

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA VARIABLES Y DIMENSIONES 

Tipo.  
No experimental- correlacional. 

 

 
                  
 
                M 
 

 

Población.   
100 estudiantes.  

  
Muestra.  
50 estudiantes.  

  

  

    

Variables.  Dimensiones.    

 

Dependencia al móvil. 

 

Abstinencia. 

Abuso y dificultad en controlar el 

impulso. 
Problemas ocasionados por el 

uso excesivo. 
Tolerancia. 

Procrastinación académica. 

 

Autorregulación académica. 
 

Postergación de actividades. 

Diseño. 

r 

Título: Dependencia al móvil y procrastinación académica en estudiantes de secundaria en una Institución Educativa de Tarapoto, 2021. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  TÉCNICA E INSTRUMENTOS   



 
 

Anexo 3: Instrumentos. 

TEST DE DEPENDENCIA AL MÓVIL (TDM). 

(Choliz y Villanueva 2011). 

 

EDAD: _____           GÉNERO: _____          MASCULINO:                FEMENINO:                GRADO: 
________      
INSTRUCCIONES:   

 
A continuación, encontraras una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de estudiar. Lee cada 

frase y contesta según las experiencias en tu vida estudiantil, marcando con una (X) aspa, de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración.   Para responder utilice la siguiente clave:   

 
N= Nunca.      RV = Rara Vez       AV = A Veces        CF =Con Frecuencia      MV= Muchas Veces   

 

Nº AFIRMACIÓN  Nunca Rara vez A veces Con frecuencia Muchas veces 

1 
Me han llamado la atención o me han hecho alguna 

advertencia por utilizar demasiado el celular.  

          

2 
Me he puesto un límite de uso y no lo he podido 

cumplir.  

          

3 
He discutido con algún familiar por el gasto 

económico que hago del celular.  

          

4 Dedico más tiempo del que quisiera a usar el celular.            

5 Me he pasado (me he excedido) con el uso del 

celular.  

          

6 Me he acostado más tarde o he dormido menos por 

estar utilizando el celular.  

          

7 Gasto más dinero con el celular del que me había 

previsto.  

          

8 Cuando me aburro, utilizo el celular.           

9 

Utilizo el celular en situaciones que, aunque no son 

peligrosas, no es correcto hacerlo (comiendo, 

mientras otras personas me hablan, etc.)  

          

10 
Me han llamado la atención por el gasto económico 

del celular.  

          

11 
Cuando llevo un tiempo sin utilizar el celular, siento la 

necesidad de llamar a alguien o enviar un SMS. 

          

12 Últimamente utilizo mucho más el celular.            

13 Me sentiría mal si es que se malograr el celular por 

mucho tiempo.  

          

14 Cada vez necesito utilizar el celular con más 

frecuencia. 

     

15 Si no tengo el celular me siento mal.      

16 Cuando tengo el celular a la mano, no puedo dejar 

de utilizarlo.  

     

17 Desde que tengo celular he aumentado el número de 

SMS que mando. 

     

18 Nada más al levantarme lo primero que hago es 

revisar si me ha llamado alguien al celular, si me han 

mandado un mensaje, un WhatsApp, etc. 

     

19 Gasto más dinero con el celular ahora que al 

principio. 

     

20 No creo que pueda estar una semana sin celular.       

21 Cuando me siento a solo le hago una llamada a 

alguien. 

     

22 Ahora mismo agarraría el celular y enviaría un 

mensaje, o haría una llamada. 

     



 
 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA (E.P.A). 

(Gonzales, 2014). 

 
EDAD: _____           GÉNERO: _____          MASCULINO:                FEMENINO:                GRADO: 
________      
INSTRUCCIONES:   

 
A continuación, encontraras una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de estudiar. Lee cada 

frase y contesta según las experiencias en tu vida estudiantil, marcando con una (X) aspa, de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración.   Para responder utilice la siguiente clave: 

 
N= Nunca                CN= Casi nunca                AV= A veces              CS= Casi siempre.           S= Siempre. 

   
Nº AFIRMACIÓN  Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

1 Cuando tengo que hacer una tarea, 

normalmente la dejo para último minuto.  
          

2 Generalmente me preparo por adelantado 

para los exámenes.  
          

3 Cuando tengo problemas para entender 

algo, inmediatamente trato de buscar ayuda. 
         

4 Asisto regularmente a clase.            

5 Trato de completar el trabajo asignado lo 

más pronto posible.  
          

6 Postergo los trabajos de los cursos que no 

me gustan. 
          

7 Postergo las lecturas de los cursos que no 

me gustan. 
          

8 Constantemente intento mejorar mis hábitos 

de estudio.  
          

9 Invierto el tiempo necesario en estudiar aun 

cuando el tema sea aburrido  
          

10 Trato de motivarme para mantener mi ritmo 

de estudio.  
          

11 Trato de terminar mis trabajos importantes 

con tiempo de sobra.  
          

12 Me tomo el tiempo de revisar mis tareas 

antes de entregarlas.   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: Permisos. 

 

ENLACE: 

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1835/Yesenia_Tesis_Licen

ciatura_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

NOTA: El Test Dependencia al Móvil y la Escala Procrastinación Académica se 

encuentran a libre disposición por los autores de la tesis.  

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1835/Yesenia_Tesis_Licenciatura_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1835/Yesenia_Tesis_Licenciatura_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y


 
 

ANEXO 5: Validez por juicio de expertos. 

Cartas firmadas por los 5 jueces expertos de la validez del instrumento: Dependencia al Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Tabla de Validez del Instrumento: Dependencia al Móvil. 

Ítem juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 juez 5 Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C Interpretación 

Ítem 01 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 02 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 03 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 04 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 05 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 06 2 3 3 3 3 14 4,7 0,9 0,00032 0,93 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 07 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 08 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 09 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 10 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 11 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 12 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 13 2 3 3 3 3 14 4,7 0,9 0,00032 0,93 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 14 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 15 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 16 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 17 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 18 2 3 3 3 3 14 4,7 0,9 0,00032 0,93 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 19 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 20 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 21 2 3 3 3 3 14 4,7 0,9 0,00032 0,93 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 22 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

VALIDEZ TOTAL 0,99 Validez y concordancia excelentes 

Nota: CVC1C > 0,90 



 
 

Cartas firmadas por los 5 jueces expertos de la validez del instrumento: Procrastinación Académica. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Tabla de Validez del Instrumento: Procrastinación Académica. 

Ítem juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 juez 5 Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C Interpretación 

Ítem 01 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 02 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 03 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 04 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 05 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 06 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 07 2 3 3 3 3 14 4,7 0,9 0,00032 0,93 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 08 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 09 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 10 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 11 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

Ítem 12 3 3 3 3 3 15 5,0 1,0 0,00032 1,00 Validez y concordancia excelentes 

VALIDEZ TOTAL 0,99 Validez y concordancia excelentes 

Nota: CVC1C > 0,90 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 6: Confiabilidad de los instrumentos. 
 
Tabla 1: 

Tabla estadística de fiabilidad: Dependencia al móvil. 

Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.95 58 

Fuente: Elaborado según la aplicación de instrumentos de la prueba piloto. 

 

Tabla 2: 

Tabla estadística de fiabilidad: Procrastinación académica. 

Alfa de 

Cronbach 
N° de elementos 

0.85 58 

Fuente: Elaborado según la aplicación de instrumentos de la prueba piloto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 7: Base de datos de la confiabilidad de los instrumentos. 

Base de dato del instrumento de dependencia al móvil.  



 
 

Base de dato del instrumento de procrastinación académica. 



 
 

ANEXO 8: Consentimiento informado. 



 
 

ANEXO 9: Documento de permiso de aplicación de mis instrumentos de 

investigación. 



 
 

ANEXO 10: Constancia de aplicación de mis instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11: Autorización para la publicación. 

 


