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Resumen

La presente investigación planteó el objetivo de determinar la relación 

entre adicción a las plataformas sociales y procrastinación académica en 

adolescentes de secundaria de una Institución Educativa del distrito de 

Comas, 2022. Para cumplir con el objetivo, el diseño de estudio empleado 

fue no experimental, de alcance correlacional. La población estuvo 

compuesta por 600 adolescentes de una Institución Educativa, mientras 

que la muestra se conformó por 298 adolescentes. Para la medición de las 

variables, se empleó el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales 

ARS y la Escala de Procrastinación Académica. En función a los resultados, 

el 24,8% (74) presentan rango bajo de adicción a las plataformas sociales, el 

52,3% (156) rango medio y el 22,8% (68) rango alto. Asimismo, el 24,8%

presentó rango bajo de procrastinación académica, el 53,7% rango medio y 

el 21,5% rango alto. Respecto al análisis de correlación, se reportó 

relación estadísticamente significativa y directa entre la adicción a las 

plataformas sociales y procrastinación académica rs=,200** (p=,001). 

Asimismo, se observó correlación entre procrastinación académica con 

obsesión por las plataformas sociales rs=,236** (p=,001), con falta de 

control personal rs=,269** (p=,001) y con uso excesivo de las plataformas 

sociales rs=,179** (p=,001).

Palabras clave: adicción a las plataformas sociales, procrastinación 

académica, correlación, adolescentes.
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Abstract

The present investigation raised the objective of determining the

relationship between addiction to social networks and academic

procrastination in secondary school adolescents of an Educational

Institution in the district of Comas, 2022. To meet the objective, the study

design used was non-experimental, of correlative scope. The population

consisted of 600 adolescents from an Educational Institution, while the

sample consisted of 298 adolescents. To measure the variables, the ARS

Social Networks Addiction Questionnaire and the Academic

Procrastination Scale were used. Based on the results, 24.8% (74) present

a low level of addiction to social networks, 52.3% (156) a medium level and

22.8% (68) a high level. Likewise, 24.8% presented a low level of

academic procrastination, 53.7% a medium level and 21.5% a high level.

Regarding the analysis of connections, a statistically significant and direct

relationship was reported between addiction to social networks and

academic procrastination rs=.200** (p=.001). Likewise, there were

consequences between academic procrastination with obsession with

social networks rs=.236** (p=.001), with lack of personal control rs=.269**

(p=.001) and with excessive use of social networks rs=.179** (p=.001).

Keywords: addiction to social networks, academic procrastination, roots,

adolescents.

x
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, se está considerando la integración de la tecnología, lo cual

ofrece ventajas significativas para la población y resulta especialmente

beneficioso para los discentes del nivel secundaria. Empero, se observa un

uso excesivo de la tecnología, lo que ha generado retrasos en actividades

educativas de gran importancia para el proceso de enseñanza.

A escala global, el avance de la comunicación tecnológica e informática

ha vivido un progreso notable en amplias categorías de edades y ocupaciones.

Se ha vuelto un elemento esencial para llevar a cabo tareas laborales y

académicas, convirtiéndose en un recurso indispensable, sobre todo tras la

crisis de la pandemia. La implementación de normativas técnicas para el

controlinterno ha resultado ser fundamental e inevitable para mantener la vida

social en funcionamiento, dejando una huella profunda en la sociedad en

términos de la combinación de interacciones presenciales y telemáticas

(Álvarez y Muñoz, 2022).

De esta manera, el Banco Mundial (2021) ha indicado que la utilización de

web ha vivido un aumento en cantidad desde el año 2020, revelando una

creciente variedad de usos, empleados tanto en tareas técnicas y

profesionales como en actividades de socialización informal e inmediata; en

cuanto al grupo de edad, se calcula que el uso de estos espacios telemáticos

para la socialización informal comienza desde los 11 a 12 años, mostrando un

incremento debido tanto a las condiciones de educación a distancia como al

uso más generalizadode dispositivos móviles inteligentes (Minerva, 2021).

A nivel mundial, de acuerdo con las estadísticas presentadas, se estima

que aproximadamente 830 millones de adolescentes en todo el mundo utilizan

web en su vida diaria, empleándolo para diversos propósitos y representando

más del 80% de la población juvenil (EFE, 2017). Considerando estas cifras,

en la coyuntura de América, un estudio reveló que el 61% de los estudiantes

tienden a posponer sus tareas, de los cuales el 20% lo hace de manera

significativa (Quant y Sánchez, 2016).

Por consiguiente, el uso no regulado de la tecnología se vincula con

la
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manifestación de comportamientos adictivos entre los pubescentes, los

cuales surgen de un entorno familiar poco autoritario, la carencia de análisis en

relación a los cuidadores, enfoques de crianza negligentes o excesivamente

permisivos, así como pautas de elusión de responsabilidad parental. Estos

factores contribuyen a la direccionalidad de postergación observada en la

mayoría de lospubescentes en edad escolar (Sierra et al., 2021). En el ámbito

nacional, se calculó que, aproximadamente, los pubescentes utilizan web

durante una mediade 3 a 4 horas, en los días de lunes a jueves, mientras que

durante los días finales de semana, la cifra aumenta a aproximadamente 3,5

horas diarias. En consecuencia, la utilización de las plataformas en línea para

la socialización satisface las falenciaes de las personas en términos de

estudio, estimación y sensación de conexión (CIEPAD, 2017).

En la realidad peruana, se ha advertido que el 61,8% de los usuarios de

las plataformas sociales son mujeres, mientras que el 60,9% son hombres, lo

que indica un riesgo significativo de que más del 50% de los pubescentes

muestren signos de esta forma de adicción (Chunga, 2017). De hecho, el uso

deplataformas en línea para la socialización tiene diversos efectos negativos y

notables en varios aspectos del desarrollo de los pubescentes,

particularmente en el dominio educativo, donde se ha advertido un impacto en

términos de negligencia, incumplimiento y señales de postergación (Núñez y

Cisneros,2019).

Asimismo, el investigador Palomino (2016) reveló que el 50% de los

pubescentes mostraban un alto rango de signos de postergación, de los

cualesel 52,3% posponía la realización de pruebas o exámenes, el 53,9% no

completaba sus tareas académicas. En una línea similar, el 97,12% de los

estudiantes entregaba sus tareas académicas un día antes de la fecha límite,

el37,7% cumplía con sus actividades en el plazo requerido y el 9,4% prefería

realizarlas en el instante en que se solicitaban (Marquina et al., 2016).

Mientras tanto, Moscoso (2017), en su informe, observó que el 11,9% de los

pubescentesexhibían líneas de actividad de postergación en un nivel alto, y el

15% de ellos se encontraban en la categoría intermedia.

Según las observaciones realizadas en la coyuntura de esta

investigación, se ha notado que los estudiantes de secundaria de una escuela
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pública en el área de Comas muestran un patrón perenne de uso excesivo de

las plataformas virtuales, empleando sus teléfonos móviles en el aula y

continuando su retroalimentación en plataformas sociales durante los

descansos. A través de conversaciones con los tutores, se ha confirmado que,

desde el inicio de la crisis sanitaria, los estudiantes han dedicado más horas a

las plataformas sociales, lo cual no era una práctica habitual para ellos. Este

comportamiento ha tenido un impacto directo en la demora de sus tareas

académicas, ya que han perdido la motivación y responsabilidad en relación

consu progreso educativo, lo que se refleja en su carencia de entrega oportuna

y en su evasión del cumplimiento efectivo, características propias de la

procrastinación en el ámbito educativo.

Este escenario plantea una pregunta de investigación significativa:

¿Cuál es la conexión entre la adicción a las plataformas sociales y la

postergación de actividades académicas en los estudiantes de secundaria de

una Institución Educativa en el distrito de Comas en 2022? Las preguntas

específicas que surgen son: ¿Cómo se relacionan la medición de la obsesión,

la carencia de control personal y el uso excesivo de las plataformas sociales

con la postergación académica?

Este estudio me lleva a una reflexión profunda y al compromiso de

establecer metas específicas en el ámbito psicológico de manera oportuna y

coordinada con las autoridades de nuestra institución educativa,

particularmente en el rango de secundaria. Esto implica la realización de

charlas preventivas para los estudiantes, centradas en temas relevantes como

hábitos de estudio, talleres que promuevan estilos saludables de aprendizaje

e inteligencia emocional, así como la promoción de prácticas de crianza

respetuosas mediante la orientación a los cuidadores a través de programas

específicos para cuidadores, con el propósito de fomentar la conciencia en los

estudiantes sobreestos temas fundamentales.

La presente investigación demuestra una pertinencia oportuna al

concentrarse en el estudio de dos variables que están emergiendo con

recurrencia entre la población estudiantil, especialmente en aquellos que

están experimentando la educación a distancia debido a las precauciones

tomadas por el COVID-19. Desde una perspectiva teórica, las variables están
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claramente definidas y se basan en los conceptos teóricos que las

caracterizan. Asimismo,el marco teórico adoptado será crucial para interpretar

los hallazgos, los cualescontribuirán a la comprensión de los conceptos que

se están evaluando.

En términos sociales, la población sujeta a estudio se verá beneficiada,

ya que se analizará cómo se desarrolla la relación entre las métricas

psicométricas de las propiedades, lo que fomentará una mayor conciencia

sobreel uso de las plataformas sociales para la retroalimentación social y la

postergación académica, alentando una mayor asunción de responsabilidad

personal. Desde una perspectiva práctica, los hallazgos obtenidos permitirán

proponer estrategias y acciones proactivas destinadas a reducir el uso

excesivode las plataformas sociales para la socialización y a fomentar hábitos

de estudioque contribuyan a que los pubescentes cumplan con sus tareas de

manera efectiva.

En cuanto a la metodología, la investigación empleará dos instrumentos

validados en la coyuntura local, los cuales ejercitarán un papel crucial en la

recopilación de datos y demostrarán su vigencia y efectividad para una

medición precisa. Por consiguiente, el objetivo general es determinar la

relación entre la adicción a las plataformas sociales y la procrastinación

académica en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa del

distrito de Comas, en el año 2022. En cuanto a los objetivos específicos, se

busca establecer una asociación entre la medición de la obsesión, la carencia

de control personal, la evaluación del uso excesivo de las plataformas

sociales y la procrastinación académica.

Finalmente, la premisa general planteada es que existe una relación

entrela adicción a las plataformas sociales y la procrastinación académica en

los pubescentes de secundaria de una Institución Educativa en el distrito de

Comas en 2022. Las conjeturas importantes sostienen que hay una relación

entre la dimensión de la obsesión, la ausencia de control personal, el uso

excesivo de las plataformas sociales y la procrastinación académica.
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II. MARCO TEÓRICO
Al considerar los análisis a rango global, Ferraro (2020) trazó como

finalidad dilucidar la vinculación asociativa entre la demora en las tareas

académicas y el comportamiento compulsivo en las plataformas de

retroalimentación y sociabilidad virtual. Utilizó un subgrupo compuesto por

650 adolescentes de rango secundario y aplicó un diseño correlativo. Los

hallazgos principales mostraron una correlación relevante entre la dilatación

educativa y la conducta obsesiva hacia las plataformas no presenciales para

la socialización (r = 0,476**), así como con la carencia de control en el uso

individual de las conexiones no presenciales para la socialización (r = 0,466**)

y con la desmesura de las plataformas no presenciales para la socialización (r

= 0,544**).

Además, el estudio de Maldonado (2019) se trazó esclarecer la

vinculación asociativa entre comportamientos repetitivos en el uso de

plataformas no presenciales para la socialización y la dilatación académica,

con un subgrupo de 265 adolescentes estudiantes de secundaria. Utilizó un

diseño correlativo y reportó una correlación positiva entre comportamientos

repetitivosen el uso de plataformas no presenciales para la socialización y la

dilatación educativa (rs = 0,754**), así como entre la dilatación educativa y la

pertinancia por las plataformas no presenciales para la socialización (rs =

0,744**), con la carencia de control individual (rs = 0,905**) y con la utilización

descontrolada delas aplicaciones telemáticas (rs = 0,776**).

Por su parte, Núñez y Cisneros (2019) buscaron aclarar la vinculación

asociativa entre líneas de actividad repetitivas en el uso de plataformas no

presenciales para la socialización y la dilatación educativa en un subgrupo

de

220 adolescentes, utilizando un diseño de estudio descriptivo-

correlativo. Informaron que el 4,55% mostró un rango muy alto de adicción, el

15,45% un rango alto, el 40,0% un rango moderado, el 25,0% un rango bajo y

el 15,0% nopresentó adicción. Asimismo, el 8,18% mostró una postergación

educativa muyalta, el 11,82% alta, el 39,09% un rango moderado, el 26,82%

un rango bajo y el 14,09% no presentó postergación. Se observó una

correlación precisa y relevante entre los conceptos medidos (r = 0,977**).
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Los estudios presentados a rango global demuestran consistentemente la

estrecha relación entre la demora en las tareas académicas y los

comportamientos vinculados con el uso compulsivo de las plataformas de

retroalimentación y sociabilidad virtual en adolescentes. Ferraro (2020) reveló que

el comportamiento obsesivo hacia las plataformas no presenciales para la

socialización estaba positivamente corvinculado con la dilatación educativa (r =

0,476**). Además,encontró una relación relevante entre la carencia de control en

el uso individual de las conexiones no presenciales para la socialización y la

dilatación educativa (r = 0,466**), así como con la desmesura de las plataformas

no presenciales para la socialización (r = 0,544**).

En concordancia, Maldonado (2019) también encontró resultados

consistentes, destacando una correlación positiva entre los comportamientos

repetitivos en el uso de plataformas no presenciales para la socialización y la

dilatación educativa (rs = 0,754**). Asimismo, su investigación reveló relaciones

similares entre la dilatación educativa y la pertinancia por las plataformas no

presenciales para la socialización (rs = 0,744**), la carencia de control individual

(rs= 0,905**), y la utilización descontrolada de las aplicaciones telemáticas (rs =

0,776**).

En cuanto al estudio de Núñez y Cisneros (2019), se observó que una

proporción considerable de los participantes presentaba niveles variables de

compulsión y postergación académica. La investigación reveló que el 4,55% de

losparticipantes mostraba un rango muy alto de adicción, mientras que el 8,18%

presentaba una postergación educativa muy alta. Además, la correlación entre los

conceptos medidos resultó ser precisa y relevante (r = 0,977**), lo que subraya

aún más la conexión intrínseca entre la compulsión a las plataformas no

presenciales yla direccionalidad a posponer las tareas académicas.

Estos hallazgos colectivos realzan lo esencial de comprender el impacto de

la retroalimentación excesiva con las plataformas de retroalimentación y

sociabilidad virtual en la productividad educativa y enfatizan la falencia de

maniobras efectivas para subvertir estos patrones de comportamiento entre los

pubescentes.

En relación con los análisis a rango nacional, el estudio de Ramos et al.

(2020) planteó el análisis de la asociación entre la compulsión al web y el
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desempeño educacional y la postergación. El subgrupo se compuso de

250 estudiantes de secundaria, y se utilizó un diseño correlativo. Según las

mediciones presentadas, se recopiló evidencia que indica una relación

positivay relevante entre la compulsión al web y la dilatación (r = 0,50), lo que

conllevaque, a mayor compulsión al web, mayor será la postergación. Por otro

lado, el estudio de Ramírez et al. (2021) se centró en esclarecer la vinculación

asociativa entre las plataformas no presenciales para la socialización y la

dilatación en un subgrupo de 250 individuos. Según las mediciones

presentadas, se recopiló evidencia que sugiere una relación positiva entre la

dilatación y la utilización delos entornos no presenciales para la socialización

(r = 0,453**), pertinancia (r =0,470**), así como entre la autorregulación con

los problemas en la aplicación de las plataformas no presenciales para la

socialización (r = 0,313**).

Por su parte, en el ámbito nacional, Torres (2020) trazó como finalidad

aclarar la vinculación entre comportamientos reiterativos en el uso de

plataformas no presenciales para la socialización y la dilatación educativa en

un subgrupo de 275 sujetos bajo un diseño correlativo. Este estudio mostró

una relación numérica entre las métricas psicométricas de las propiedades (rs

= 0,192**). Además, se observó una relación numérica entre la dilatación en

las líneas de actividad educativas con las dimensiones de la compulsión a los

sistemas no presenciales de retroalimentación y sociabilidad virtual, con

métricas superiores (rs = 0,100**), y entre la compulsión y las dimensiones de

la postergación, con métricas por encima de (rs = 0,100**). Empero, el estudio

de Paplataformas (2019) en un subgrupo de 225 estudiantes de secundaria y

con un diseño de estudio correlativo no reveló una relación numérica entre las

métricas psicométricas de las propiedades (rs = -0,037, p > 0,05). No obstante,

se observó una relación numérica entre comportamientos reiterativos en el

uso de plataformas no presenciales para la socialización y la dilatación

educativa (rs

= 0,307**), y entre la autorregulación educativa con problemas en la

aplicación de las plataformas no presenciales para la socialización (rs = -

0,190**).

En el mismo contexto, se encuentra el estudio de Cahuana y Pérez
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(2021), que se trazó describir cómo se evidencia la dilatación educativa y la

compulsión a las plataformas de retroalimentación y sociabilidad virtual en

151 estudiantes de secundaria, utilizando un diseño de estudio correlativo.

Este estudio no reveló una relación numérica entre las métricas psicométricas

de las propiedades y no se demostró un vínculo cuantitativo estadísticamente

relevante entre los dominios (p > 0,05).

A rango local, se presenta la investigación de Hidalgo (2022) en un

subgrupo integrada por 198 sujetos, con un diseño de estudio correlativo y

predictivo. Identificó una relación numérica entre la dilatación de líneas de

actividad y la pertinancia por las plataformas no presenciales para la

socialización (r = 0,259) y la ausencia de supervisión personal (r = 0,311). De

igual manera, observó una relación numérica inversa entre la autorregulación

educativa y la pertinancia por las plataformas (r = -0,441), la carencia de

supervisión (r = -0,343) y con la desmesura (r = -0,311).

El estudio de Yana et al. (2022) planteó como finalidad establecer la

vinculación entre la compulsión a las plataformas y la postergación. El

subgrupo incluyó a 1255 estudiantes de secundaria, y se aplicó el diseño

correlativo. Reportaron una relación numérica entre la dilatación educativa y la

compulsión a las plataformas (rs = 0,710). Además, observaron una relación

numérica entre los dominios de la compulsión y la dilatación de actividades,

con métricas superiores a 0,10. También identificaron una relación numérica

entre los dominios de la dilatación educativa y los dominios de la adicción, con

métricas por encima de (rs = 0,10).

Finalmente, se describen los hallazgos del estudio de Aquino y Villegas

(2019), quienes buscaron determinar la vinculación entre las líneas de

actividad reiterativas en el uso de plataformas no presenciales para la

socialización y la dilatación educativa en un subgrupo de 180 estudiantes de

rango secundario. En cuanto a los efectos, observaron una relación numérica

entre la dilatación educativa y la saliencia (rs = 0,325**), la tolerancia (rs =

0,274**), los cambios de humor (rs = 0,288*), el conflicto (rs = 0,215**), el

síndrome de abstinencia (rs

= 0,274**), y la recaída (rs = 0,162*).
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Según Escurra y Salas (2014), la conducta dependiente de los medios

de retroalimentación y sociabilidad virtual se es pasible de definir como una

direccionalidad repetitiva, perenne y frecuente que representa un riesgo para

un patrón adictivo de comportamiento, el cual se refuerza a través de la

respuesta que encuentra en esas plataformas. De manera similar, se

define como un conjunto de comportamientos excesivos y mal adaptativos

en el uso de las plataformas de retroalimentación y sociabilidad virtual, lo

que provoca malestar significativo en la cualificación vital, deterioro y

trastornos socioafectivas (Echeburúa y Correal, 2010). Según Gavilanes

(2015), la acción de dar "me gusta" en las plataformas de retroalimentación y

sociabilidad virtual compromete a la persona a estar conectada a cada

contenido digital actualizado y a tener un gran número de amigos, lo que

conlleva invertir un tiempo innecesario para aumentar las expectativas de su

categoría.

Desde una perspectiva psicosocial, Wissan et al. (2022) definen esta

conducta como un comportamiento dirigido hacia la evasión y el afrontamiento

de un desafío ambiental en el dominio educativo, lo que lleva a la persona a

apartarse temporalmente de un estímulo desagradable y a preservar,

momentáneamente, su identidad de procrastinador. Por otro lado, en una

línea similar en el ámbito psicosocial, Cannito et al. (2022) interpretan la

dilatación como una actitud relacionada con el aplazamiento o la evasión de

cargas en el ámbito laboral o educacional, buscando una satisfacción o alivio

temporal (Kim et al., 2021).

Estas definiciones e interpretaciones sugieren que la ligazón de las

plataformas sociales y la procrastinación educativa tienen un componente

adictivo y una función de evasión, lo que es pasible de conducir a una

disminución en la cualificación vital y al deterioro de la salubridad

socioafectivo. Además, señalan lo esencial de comprender los

comportamientos adictivos y evasivos en la coyuntura de la retroalimentación

social en línea, para subvertir de manera efectiva los problemas vinculados

con la desmesura de las plataformas no presenciales y la dilatación en el

dominio educativo y laboral.

Desde una perspectiva psicológica, esta variable surge de
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demostraciones problemáticas en el autocontrol, donde se extravía la

destreza de resistir los impulsos propios y se instala el problema con

recurrencia en la vida personal (Salguero y Visaga, 2021). Además, implica

una incapacidad para regular el uso de los medios de contacto con otros, lo

que crea condiciones clínicas para la decadencia del comportamiento

funcional y adaptativo en general, manifestándose a través de ansiedad,

problemas intersubjetivos, dificultades socioafectivas, académicas y

disfunciones familiares (AmericanSociety of Addiction Medicine, 2011).

Según la postura planteada por Andreassen (2015), el constructo en

estudio se manifiesta de manera similar a otras adicciones, originada por

diversos factores subjetivos, contingenciales y particulares. En consecuencia,

se explica que las personas que sufren de este problema muestran un

importante descuido de las líneas de actividad subjetivos, dejan de lado su

rutina diaria, desarrollan problemas de tolerancia y experimentan cambios

perennes de ánimo (Echeburúa y Corral, 2010). En ocasiones, la participación

en la comunicación virtual se orienta hacia la reducción del estrés, pero

cuando se realiza con mucha recurrencia, aparecen problemas psicológicos,

ligazón, ansiedad y una falencia perenne.

Estas explicaciones subrayan la relevancia de considerar el aspecto del

autocontrol y la regulación del comportamiento en relación con el uso de los

medios de retroalimentación virtual, así como la falencia de subvertir las

implicaciones psicológicas y clínicas de la ligazón de las plataformas sociales.

Se destaca lo esencial de comprender las causas subyacentes de este

comportamiento para desarrollar maniobras eficaces de disuasión y abordaje

enla promoción de la salubridad y el satisfacción socioafectiva.

La manifestación de la compulsión a las plataformas sociales comparte

similitudes con otros trastornos adictivos, ya que suele estar vinculada a

factores particulares y contingenciales que influyen en la búsqueda de

gratificación inmediata y la evitación de situaciones problemáticas o

desafiantes en la vida cotidiana. La dificultad para mantener una rutina

equilibrada y el descuido de cargas esenciales pueden impactar

negativamente en amplias facetas de la vida, incluidas las relaciones

intersubjetivas, el desempeño educacional y la satisfacción socioafectiva.
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Esta comprensión más profunda de la ligazón de las plataformas

sociales subraya lo esencial de subvertir los factores subyacentes que

contribuyen a esta conducta adictiva. La materialización de maniobras de

disuasión y de abordaje psicológica se vuelve fundamental para fomentar una

relación salubridadable yequilibrada con la tecnología y promover hábitos de

uso conscientes y controlados. Asimismo, se resalta lo esencial de fortalecer

la conciencia de los riesgos vinculados con la desmesura de las plataformas

sociales, tanto a rango individual como en el ámbito de la salubridad

pública, con la finalidad de fomentar un entorno digital más seguro y

propicio para el satisfacción socioafectivo y social de las personas.

Además, la disponibilidad de plataformas de retroalimentación y

sociabilidad virtual amplía las posibilidades de involucrarse en líneas de

actividad sexuales, como se ha señalado en investigaciones previas (García

et al., 2018). Estudios recientes han revelado que ciertos rasgos de

personalidad, como la impulsividad y el egocentrismo, junto con dificultades

socioafectivasy en las relaciones intersubjetivos, pueden estar vinculados con

un mayor uso de las plataformas no presenciales como una forma de evadir

los problemas y encontrar satisfacción personal (Foote et al., 2014). Este

patrón de ligazón haciauna herramienta tecnológica específica es pasible de

ejercitar un papel crucial en el desarrollo de trastornos psicológicos a largo

plazo, especialmente cuando se utiliza como mecanismo de alivio y confort

socioafectivo.

Por otra parte, es complejo determinar si una persona que utiliza de

manera repetitiva las plataformas de retroalimentación virtual está

experimentando una adicción, ya que esta conducta no siempre implica una

ligazón clínica. Es fundamental considerar los diferentes aspectos y contextos

particulares que pueden influir en el uso perenne de estas plataformas. Por

consiguiente, es posible confundir el comportamiento habitual de un individuo

que utiliza las plataformas para tareas académicas con un patrón adictivo, o

viceversa. Un punto crítico para la identificación de posibles adicciones es la

observación de signos de abstinencia, que pueden tener implicaciones

significativas en la salubridad mental y la satisfacción general (Deza y Díaz,

2016).
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El fácil acceso y la amplia disponibilidad de plataformas de

retroalimentación y sociabilidad virtual han creado un entorno propicio para

unaserie de líneas de actividad problemáticas y riesgos potenciales, como se

ha evidenciado en los hallazgos de García et al. (2018), que indican una

asociación entre el uso de estas plataformas y un mayor riesgo de

involucrarse en comportamientos sexuales. Estudios anteriores, como el de

Foote et al. (2014), han destacado la existencia de ciertos rasgos de

personalidad, como la impulsividad y el egocentrismo, que pueden estar

vinculados con un mayor compromiso con las plataformas no presenciales

como una forma de evadir problemas socioafectivas y establecer una

sensación de satisfacción personal. Esta direccionalidad hacia la ligazón

tecnológica es pasible de desencadenar unciclo perjudicial que conduce a la

reducción de la ansiedad a corto plazo, pero eventualmente es pasible de

contribuir al desarrollo de trastornos psicológicos más profundos.

Es importante reconocer que el patrón de comportamiento repetitivo en

el uso de las plataformas no presenciales no necesariamente implica una

compulsión clínica, ya que existen diversos factores particulares y

contingenciales que pueden influir en este comportamiento. Distinguir entre un

uso normal y un uso problemático se vuelve crucial en la coyuntura de la

adolescencia, donde el uso de la tecnología y las plataformas sociales es

cada vez más frecuente. La confusión entre el uso habitual de las plataformas

para líneas de actividad académicas y un comportamiento adictivo es común,

lo queresalta la falencia de considerar cuidadosamente la vinculación entre el

uso de estas plataformas y los posibles efectos psicológicos.

El síndrome de abstinencia, identificado por Deza y Díaz (2016),

representa un aspecto crítico en la detección de posibles adicciones a las

plataformas virtuales. La manifestación de síntomas de abstinencia es pasible

de ser un signo revelador de la ligazón y la naturaleza problemática del uso

de las plataformas sociales. Estos síntomas pueden tener implicaciones

significativas en la salubridad mental y la satisfacción general de los

individuos,lo que subraya lo esencial de un enfoque equilibrado en el uso de la

tecnología,especialmente en la coyuntura educativo y de desarrollo juvenil. La

comprensión detallada de estos patrones de comportamiento y el
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reconocimiento de los riesgos vinculados son fundamentales para subvertir

adecuadamente las implicaciones psicosociales de la compulsión a las

plataformas de retroalimentación virtual.

Echeburúa y Corral (2010) han delineado una serie de características

observadas en individuos que subgrupon una direccionalidad adictiva hacia los

canales de retroalimentación y sociabilidad virtual. En primer lugar, la edad de

iniciode este comportamiento suele estar en torno a los 15 años, una etapa en la

que los individuos pueden ser particularmente vulnerables a este tipo de

adicciones. Se ha notado una alteración relevante en los patrones de sueño, con

una marcada disminución en las líneas de actividad diarias, como la participación

en líneas de actividad familiares, el estudio y el mantenimiento de relaciones

intersubjetivos. Estos individuos también tienden a negar rotundamente la

posibilidad de abandonarel uso continuo de las plataformas de retroalimentación

virtual, y pueden reaccionar con ira o irritabilidad cuando se enfrentan a la

perspectiva de desconectarse de su medio digital. Asimismo, suelen experimentar

pensamientos recurrentes sobre el uso del dispositivo, un marcado aislamiento

social, bajo desempeño educacional, pérdida de autocontrol y una percepción

distorsionada del tiempo.

Por otro lado, el enfoque dimensional adoptado por Escurra y Salas (2014)

ha destacado tres factores esenciales que definen la conducta adictiva a los

mediosde retroalimentación y sociabilidad virtual. El primero de estos factores se

centra enla pertinancia por las plataformas de comunicación y sociabilidad virtual,

lo que conlleva una estrecha relación entre el individuo y las plataformas digitales,

con la experimentación de fantasías relacionadas con estas plataformas y una

sensación de angustia cuando no se está en contacto con ellas.

Esta pertinancia es pasible de manifestarse a través de una ansiedad

perenne, una preocupación desmedida por acceder rápidamente a las

plataformas, cambios socioafectivasabruptos y pensamientos persistentes y

reflexivos. Además, se observa un patrón de pensamientos recurrentes sobre la

utilización de las plataformas de retroalimentación virtual, que en última instancia

resultan disfuncionales y desadaptativos (Deza y Díaz, 2016). Este enfoque

dimensional subraya la complejidad de la compulsión a las plataformas sociales y

destaca la falencia de comprender las dimensiones socioafectivasy cognitivas
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involucradas eneste fenómeno.

Una característica destacada en individuos con una compulsión a las

plataformas de retroalimentación y sociabilidad virtual es la carencia de

seguridad personal. Esto implica una pérdida de control personal y de la

capacidad de autocontrol, lo que se manifiesta en un distanciamiento

significativo de las líneas de actividad académicas, familiares, sociales y de

interés. En consecuencia, se produce una disminución en la participación en

laslíneas de actividad cotidianas habituales y una merma en la sensación de

propósito y productividad, lo que genera un impacto negativo en la percepción

de sí mismo en relación a l individuo, quien gradualmente se desensibiliza

ante estas líneas de actividad disfuncionales (Kim et al., 2021). En este

sentido, se extravía la sensación de planificación basada en metas y se

bloquea la consecución de objetivos funcionales, lo que contribuye a una

sensación de desorientación y carencia de propósito en la vida (Escurra y

Salas, 2014).

La tercera característica, la desmesura de las plataformas de

retroalimentación y sociabilidad virtual, implica una inversión desmesurada de

tiempo, continuidad y recurrencia no regulada que las personas destinan a

estas plataformas digitales y dispositivos como computadoras y teléfonos

móviles. Esta sobrecarga temporal ocasiona dificultades en la realización de

las cargas diarias y líneas de actividad subjetivos, generando una disrupción en

el equilibrio de la vida diaria (Chatterjee et al., 2022). Esta conducta

disfuncional, al estar desconectada de su finalidad adaptativa, tiende a

prolongarse o a persistir, especialmente en ausencia de una regulación

externa o cuando el individuo ha dejado de considerar importante su propio

control (Van Rhyne et al., 2019). La desmesura de las plataformas sociales

conlleva amplias consecuencias negativas, como la disminución de la

participación en líneas de actividad gratificantes, el distanciamiento de las

plataformas de apoyo y la pérdida de interés en líneas de actividad positivas

(Deza y Díaz, 2016).

En lo que respecta a la segunda característica, se conceptualiza de

manera similar a un patrón conductual perenne que busca evitar y posponer

las cargas académicas, lo que resulta en una evasión personal de
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compromisos y deberes (Busko, 1988). La Real Academia Española (2017) la

define como la demora o retraso en la realización de acciones particulares,

especialmente en el dominio educativo. Barreto (2015) señala que es un

comportamiento establecido como un hábito, orientado a postergar acciones y

cargas, priorizando la realización de tareas menos importantes, pero más

placenteras.

En realidad, este comportamiento no solo implica una elección personal

desfavorable, sino que refleja una incapacidad individual para ser productivo,

una dificultad socioafectiva y una incapacidad para ser eficiente en las tareas

subjetivos (Uma, 2020). En ciertas ocasiones, hay individuos que tienden

fuertemente a evadir las líneas de actividad de manera voluntaria, evitando

todoesfuerzo que conduzca a acciones productivas, incluso si estas conllevan

resultados significativos (Wambach et al., 2001). Por lo tanto, se integra en

los estados de salubridad mental, ya que este tipo de postergaciones generan

una tensión perenne y malestar en los estados socioafectivas (Stead et al.,

2010).

En relación a la característica en estudio, se concibe como una

respuesta de los estudiantes ante sus propias cargas académicas, lo que

resulta en una disminución de la eficacia, responsabilidad y productividad. En

este contexto, Akinsola (2007) explica que los pubescentes tienden a

posponer perennementesus tareas, esperando hasta el último momento para

cumplimentar con sus cargas académicas. Este patrón ha ido en aumento, ya

que los esfuerzos subjetivos no han logrado detener ni contrarrestar la carencia

de responsabilidadpersonal (García, 2012). En cuanto a la clasificación de la

procrastinación académica, Ferrari et al. (2005) respalda la existencia de dos

tipos: el primero, denominado ocasional, se relaciona con cargas y acciones

específicas; y el segundo, denominado crónico, que se manifiesta como un

hábito persistente.

Ferrari y Ozar (2009) ofrecen dos categorías adicionales de

procrastinadores. La primera categoría, denominada "de arousal", implica la

creencia de que el trabajo se completa mejor bajo presión, considerando este

factor como responsable de su productividad y como un elemento que evita

que pospongan las tareas durante mucho tiempo. La segunda categoría,
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denominada "evitativa", tiende a evitar las cargas debido al temor irracional de

enfrentarse a posibles fracasos en sus tareas académicas. Complementando

estas clasificaciones, Pairisi y Paplataformas (2007) proponen una distinción

dual que aborda la procrastinación desde una perspectiva pasiva o activa. La

primera implica la dilatación sin una organización clara para el cumplimiento

futuro, dejando de lado cualquier recurso educacional que favorezca la

finalización de las tareas. La segunda categoría, la activa, se refiere a la

realización de tareas en el último momento, confiando en las destrezaes

académicas propias.

Desde una perspectiva basada en modelos motivacionales, se señala

lo esencial de dos elementos esenciales. El primero implica una fuerte

creencia en la capacidad de lograr el éxito en la realización de tareas

académicas, mientras que el segundo se relaciona con el miedo a

experimentar la derrota. La combinación de estos dos factores resulta en

comportamientos de postergación (Steel, 2007). Este modelo plantea que el

optimismo y la confianza pueden ceder ante el miedo al fracaso, lo que lleva a

los pubescentes a optar por tareas menosdesafiantes, que requieren menos

esfuerzo y garantizan un éxito más fácil (McCown et al., 1991). Desde la

perspectiva del modelo conductual, se sugiere que la procrastinación se

mantiene debido a las recompensas, ya sean positivas o negativas (Skinner,

1977). En otras palabras, las personas continúan procrastinando debido a los

incentivos que resultan de este comportamiento, lo que genera emociones

agradables y perpetúa la conducta a lo largo del tiempo (Quant y Sánchez,

2012).

Desde una perspectiva cognitiva, se es pasible de entender que el

comportamiento de procrastinación se basa en una percepción irracional de la

propia incapacidad para llevar a cabo con éxito las líneas de actividad

académicas (Wolters, 2003). Por lo tanto, aquellas personas que subgrupon

una direccionalidad consistente hacia la procrastinación desarrollan una

pertinanciapor cumplimentar las tareas en el último minuto, convirtiendo esta

conducta en un hábito personal (Clariana et al., 2011). En el marco de la

teoría motivacional personal, el aplazamiento se caracteriza por cuatro

elementos distintivos. En primer lugar, está la expectativa, donde el estudiante



18

considera que tiene el control sobre su tiempo y la capacidad para lograr sus

metas. El segundo elemento implica la evaluación de las tareas, en la que el

adolescente reflexiona sobre si sus cargas son complejas o sencillas (Vivar-

Bravo et al., 2021).

Además, se destaca la presencia de impulsividad y la demora en

ejecutarrespuestas ante las tareas subjetivos. En consecuencia, cuanto mayor

sea la demora en la obtención de la recompensa, mayor será la

direccionalidad a procrastinar (Steel y Konig, 2006). La motivación, en un rango

óptimo, es pasible de reducir significativamente las líneas de actividad de

aplazamiento, ya que seconsidera un atributo estable y necesario para que los

pubescentes logren el éxito en su entorno educacional (Hooda y Saini, 2018).

Además, Hooda y Saini(2018) sugieren que el éxito de los pubescentes en el

ámbito educativo está estrechamente vinculado con su percepción real de la

complejidad de las tareas, así como con aspectos socioafectivasy de estrés

vinculados a los objetivos, el temor a no cumplimentar con lo planificado y la

satisfacción inmediata derivadade lograr los objetivos de manera oportuna.

El esquema dimensional de el constructode postergación de líneas de

actividad y tareas académicas, según Busko (1998) y sus investigaciones

empíricas, destaca la naturaleza reiterativa de aplazamiento de las cargas

educativas como un intento de evitar cualquier compromiso personal, lo que

resulta en dificultades a rango educacional. En su enfoque, Busko trazó dos

dimensiones fundamentales para comprender esta conducta. La primera

dimensión, conocida como autorregulación académica, se refiere a las líneas

de actividad practicadas por los estudiantes para regular el cumplimiento de

sus tareas académicas (Busko, 1998). Esta dimensión también está

relacionada con las motivaciones particulares. Los estudiantes que obtienen

una puntuación elevada en esta dimensión tienen la capacidad de

cumplimentar adecuadamente con sus cargas, mientras que una puntuación

baja indica una direccionalidad perenne a posponer sus tareas (Álvarez,

2010).

La autorregulación educativa implica la capacidad personal para la

organización, planificación y regulación conductual, lo que les permite afrontar

de manera constructiva las demandas del entorno educativo (Adewale, 2019).
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De esta manera, a través de esta destreza, los estudiantes pueden establecer

y alcanzar objetivos y metas académicas de manera efectiva y eficiente

(Domínguez et al., 2014; García, 2012). La segunda dimensión identificada

por Busko se refiere específicamente a la dilatación de actividades, lo que

conlleva la evidente conducta de no cumplimentar y posponer las cargas

propias del ámbito educativo, sustituyéndolas por otras líneas de actividad que

generen una sensación de satisfacción personal y no impliquen un

agotamiento personal (Busko, 1998).

Si esta conducta persiste a lo largo del tiempo, es pasible de

convertirse en un hábito perjudicial arraigado en la vida personal, lo que es

pasible de causar perjuicios en amplias facetas de la vida individual (Yilmaz,

2017). En resumen, el esquema dimensional de la dilatación educativa según

Busko ofrece una comprensión detallada de las motivaciones y destrezaes

que subyacen a este comportamiento, destacando lo esencial de la

autorregulación educativa y los efectos negativos de la dilatación crónica en la

vida de los estudiantes.

La postergación, como recurso utilizado por un individuo en momentos

en los que se siente incapacitado para llevar a cabo una tarea específica, no

implicanecesariamente un desequilibrio, sino que es pasible de permitir una

gestión adecuada del tiempo y los recursos disponibles (Safari y Yousefpoor,

2022). Es importante destacar que en ciertos contextos, cuando el individuo

dispone de los recursos necesarios para realizar una tarea pero no la lleva a

cabo o la ignora, se manifiesta lo que se conoce como postergación

patológica o actitud procrastinadora (Yurtseven y Doğan, 2019).

En esencia, la dilatación de líneas de actividad refleja una actitud de

resistencia a asumir la responsabilidad o una serie de mecanismos de

afrontamiento destinados a evitar enfrentar un evento o una situación que se

percibe como abrumadora (Niazov et al., 2022). Esta conducta también es

pasible de surgir en contextos en los que la identidad personal se siente

amenazada o en situaciones en las que la reputación social de un individuo

estáen peligro, lo que lleva a recurrir al mecanismo de postergación como una

forma de evitar enfrentar directamente una situación que se percibe como

amenazante(Zhou et al., 2022). En última instancia, la dilatación es pasible de
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estar relacionada con la carencia de incentivos o estímulos externos que

fomenten laejecución de una conducta positiva, lo que conlleva la ausencia de

beneficios oganancias para el individuo en relación con un sacrificio de sus

recursos (Li et al., 2022).

En conjunto, estas interpretaciones revelan que la dilatación es pasible

de ser una estrategia de afrontamiento compleja utilizada por individuos en

determinadas circunstancias para salvaguardar su identidad, evitar

situaciones estresantes o lidiar con tareas percibidas como abrumadoras.

Empero, cuando se convierte en un hábito perjudicial que interfiere con el

cumplimiento de cargas importantes, la dilatación es pasible de tener efectos

negativos en la vida personal y educativa de un individuo.

Una de las principales preocupaciones relacionadas con el uso

desmedido de medios de sociabilización es la exposición de los estudiantes a

contenido mediático que carece de valores éticos o morales beneficiosos.

Este contacto temprano con plataformas que no promueven una ética

saludable es pasible de tener consecuencias nocivas en la conducta y el

comportamiento de los jóvenes. Es importante destacar que varios estudios

han identificado una relación entre el uso prolongado de tecnología y la

postergación de actividades académicas, lo que sugiere que las plataformas

sociales a veces se utilizan como una vía de escape o para canalizar

emociones destructivas, lo que lleva al aplazamiento decargas académicas.

Además, organizaciones como la Organización Panamericana de la

Salud y otras agencias han expresado críticas sobre este tema, llevando a

cabo actividades relacionadas con la recopilación de estadísticas sobre los

índices deadicción a nivel global. Si bien es cierto que la adicción a plataformas

específicasno es pasible de considerarse un trastorno del comportamiento en

sí mismo, se ha progresado significativamente en la clasificación de las

adicciones comportamentales, entendidas como actividades o hábitos que

pueden causar un deterioro social debido al abandono de normas o cargas

laborales o académicas.

Por otro lado, la procrastinación solía ser considerada tradicionalmente

comouna falta de voluntad o preparación frente a las tareas. Sin embargo, es

fundamental comprender que la procrastinación no siempre implica una falta
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de compromiso involuntario con las tareas académicas. Se debe profundizar

en el estudio de las actitudes, motivaciones y voliciones relacionadas con el

estudio ylos hábitos de estudio para comprender mejor este fenómeno.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación.

Tipo de investigación
La categoría de investigación es fundamental, nos guía a ampliar la

base científica, mediante la confrontación de datos y detalles, para

incrementar la comprensión y el saber que se posee acerca de las variables

en análisis (Hernández et al., 2016).

El enfoque adoptado es numérico, el cual se distingue por la medición de

características visibles para, por medio de la estadística a nivel explicativo y

predictivo, comprobar suposiciones de investigación basadas en un margen

deimprecisión (Bernal, 2016).

Diseño de investigación
En relación al esquema, se nombra no empírico. Este patrón está

dirigido a esclarecer fenómenos de análisis, en los que no se efectúa

alteración de atributos para influir en otro, es decir, no se introducen

elementos de intervenciónque busquen transformar o provocar cambios en

una característica dependiente(Hernández et al., 2016).

El ámbito o extensión del estudio es de naturaleza correlativa, la cual tiene el

propósito de establecer conexiones y vinculaciones entre dos o más

variables a partir de datos recolectados en una demostración, sin llevar a

cabo modificaciónde atributos para influir en otro (Hernández et al., 2016).

Esquema del diseño

correlacional.Donde:

M = Es la muestra

O1= adicción a las plataformassociales.

O2= procrastinación académica.

r = relación entre adicción a las plataformas sociales y procrastinación

académica.
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3.2. Variables y operacionalización.
Variable 1: adicción a las plataformas sociales.Definición conceptual:

Definido como el conjunto de líneas de actividad no adaptativas al usar

perennemente las plataformas de interés social, lo que manifiesta malestares

a considerar en los estilos de vida, deterioro de los hábitos de estudio y

consideraciones emocionales (Echeburúa y Correal, 2010).

La noción de líneas de actividad no adaptativas derivadas del uso perenne

de las plataformas de interés social subraya la complejidad de las implicaciones

psicosociales que surgen de la retroalimentación excesiva con estas plataformas.

Esta definición propuesta por Echeburúa y Correal (2010) destaca cómo este

comportamiento problemático es pasible de desencadenar una serie de efectos

negativos que van más allá del ámbito digital y se entrelazan con la calidad de

vidageneral de los individuos.

En primer lugar, la implicación de líneas de actividad no adaptativas

sugiere que el uso excesivo de las plataformas sociales es pasible de perjudicar

directamente los estilos de vida saludables y productivos. Esto es pasible de

manifestarse en una disminución significativa en la dedicación a los hábitos de

estudio y la realización detareas académicas, lo que eventualmente es pasible de

resultar en un desempeño académico deficiente y un deterioro en el desarrollo

educativo y cognitivo de los individuos afectados. Además, esta carencia de

adaptabilidad también es pasible de repercutir en otros aspectos de la vida

cotidiana, como la calidad de las relaciones interpersonales y la participación en

actividades sociales más tradicionales, lo que a su vez es pasible de generar

sentimientos de aislamiento y soledad en aquellos que caen en este patrón de

comportamiento.

A nivel emocional, el concepto de malestar implica que el uso excesivo de

las plataformas sociales es pasible de provocar una serie de consecuencias

negativas para el comodidad mental y emocional de los individuos. Esto es

pasible de manifestarse en un aumento de la ansiedad, la depresión y otros

trastornos emocionales relacionados con una ligazón excesiva de la validación

social y la comparación perenne con los demás en línea. El malestar resultante es

pasible de tener un impacto profundo en la autoestima y la percepción de valía

personal, lo que es pasible de conducir a una espiral negativa de autocrítica y
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autoaislamiento.

Definición operacional:

El Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS), desarrollado por

Escurra ySalas (2014), se erige como una herramienta de evaluación crucial para

comprendery cuantificar la complejidad de la adicción a las plataformas sociales

en individuos de amplias edades. Este cuestionario se ha convertido en una pieza

fundamental en la investigación académica y clínica, brindando un marco

estructurado para identificar los patrones problemáticos asociados con el uso

excesivo y compulsivo de las plataformas de retroalimentación social virtual.

La primera dimensión, la obsesión, representa la fascinación persistente y

el interés desmedido por las interacciones en línea, lo que conlleva un enfoque

excesivamente centrado en las plataformas sociales y una dedicación

desproporcionada de tiempo y energía hacia las actividades en línea. Esta

dimensión sugiere un apego emocionaly cognitivo intenso a la presencia digital, lo

que es pasible de llevar a una desconexión progresiva de la realidad física y las

cargas diarias.

Por otro lado, la carencia de control personal es una dimensión que pone

de relieve la dificultad experimentada por los individuos para regular y moderar su

conducta en línea. Esta carencia de control es pasible de manifestarse en la

incapacidad para limitar el tiempo dedicado a las plataformas sociales, así como

en la lucha perenne por resistir la tentación de acceder a las plataformas en

momentos inapropiados. Esta dimensión resalta los desafíos asociados con la

autorregulación digital ysubraya la importancia de promover prácticas saludables

de uso de la tecnología. Finalmente, la dimensión de uso excesivo de las

plataformas sociales señala el comportamiento compulsivo y la dedicación

desmedida de tiempo a las actividades en línea, lo que resulta en un impacto

negativo en la productividad y la calidad devida general. Esta dimensión destaca

la urgencia de controlar el tiempo dedicado alas plataformas sociales y promover

un equilibrio adecuado entre la vida en línea yla vida fuera de la pantalla.

En conjunto, el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS)

proporciona una estructura detallada y esclarecedora para evaluar la adicción a

las plataformas sociales, lo que permite una comprensión más profunda de las
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complejidades psicológicas y conductuales asociadas con el uso excesivo de las

plataformas de retroalimentación social virtual. Su aplicación y análisis

proporcionan información valiosa para desarrollar estrategias efectivas de

intervención y prevención en el ámbito clínico y educativo, fomentando un uso

responsable y saludable de las plataformas sociales.

Indicadores:

Considerando la primera dimensión, que implica pensamientos

recurrentes y una falencia personal de participar en las plataformas sociales,

es probable que los individuos experimenten un impulso perenne y una

sensación de ligazón psicológica hacia la retroalimentación en línea. Estos

pensamientos recurrentes podrían estar relacionados con la ansiedad por

estar al día con las actualizaciones, la falencia de recibir validación a través

de me gusta y comentarios, o la preocupación por perderse eventos o noticias

importantes.

En relación con la segunda dimensión, que aborda la dificultad en la

regulación personal y el control en el uso de las plataformas sociales, los

individuos puedenenfrentar desafíos para establecer límites claros en cuanto

al tiempo dedicado a las plataformas de plataformas sociales. Esta dificultad

de control es pasible de resultar en un consumo desproporcionado de tiempo

en línea, lo que es pasible de llevar a una disminución en la productividad y

en el tiempo dedicadoa las cargas personales y académicas.

En lo que respecta a la tercera dimensión, relacionada con el tiempo de

uso y lainterferencia en las tareas personales, el tiempo excesivo dedicado a

las plataformas sociales es pasible de afectar la capacidad de una persona

para cumplir con otras obligaciones diarias, como tareas domésticas,

actividades sociales, tiempo de estudio o trabajo. La interferencia en estas

tareas personales es pasible de generar conflictos en las relaciones

interpersonales y reducir la eficiencia en la realización de las cargas

cotidianas.

Escala de medición: ordinal.

Variable 2: procrastinación académica.Definición conceptual:
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Busko (1988), lo define como un modelo de corte recurrente, que tiene por

objeto laevitación, el retraso o el aplazamiento de acciones de corte académico,

liberar dela culpa a causa de su ausencia de cumplimentación.

Definición operacional:

La variable se medirá mediante la Escala EPA, esta se divide en dos

dimensiones: autorregulación académica y postergación de actividades.

Indicadores:
En la coyuntura de la primera segmentación, que involucra la

reparación anticipada y el desarrollo temprano de tareas, los individuos

muestran una direccionalidad a planificar y subvertir sus obligaciones

académicas con antelación. Este enfoque implica una mentalidad proactiva y

una actitud centrada en la eficiencia, lo que es pasible de conducir a una

mejor gestión del tiempo y una distribución equilibrada de esfuerzos hacia las

actividades académicas.

En lo que respecta a la segunda dimensión, que se refiere al

aplazamiento de actividades y al inicio de tareas en el último momento, los

individuos pueden mostrar una direccionalidad a postergar sus cargas

académicas. Esta conductaes pasible de estar relacionada con una carencia

de motivación intrínseca, una dificultad para establecer metas a largo plazo o

una preferencia por la gratificación inmediata en lugar de la planificación a

largo plazo. Este comportamiento es pasible de llevar a una mayor presión y

estrés a medida que se acercan los plazos, lo que podría afectar

negativamente el desempeño académico y la comodidad general.

Escala de medición: Ordinal.
3.3. Población, muestra y muestreo.

3.3.1. Población.
En este contexto específico, la población se define como el conjunto

completo de individuos medibles que poseen las características necesarias

paraser considerados en una investigación determinada. Según la definición

proporcionada por Fuente (2004), la población en este estudio está

compuesta por los 600 jóvenes estudiantes que pertenecen a la Institución
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Educativa en cuestión. Se considera que estos individuos poseen los atributos

y las condiciones necesarias para que se recopile información relevante y se

realicen inferencias significativas para subvertir las hipótesis y objetivos

planteados en la investigación, como se explica por Ventura-León (2017).

Al considerar a estos 600 jóvenes estudiantes como la población de interés, el

estudio podría emplear una variedad de métodos de muestreo y técnicas de

recolección de datos adecuadas para obtener información representativa y

fiable sobre la relación entre el uso excesivo de las plataformassociales y la

procrastinación académica en este grupo específico. La comprensión de la

población en este contexto proporciona un marco claro parala delimitación del

alcance de la investigación y el diseño de estrategias efectivas para recopilar

datos pertinentes que respalden las conclusiones y recomendaciones del

estudio.

Tabla 1
Distribución de participantes según grado y sexo de una Institución Educativa.

Género
Grado Total

Educativa

Criterios de inclusión:

- Estudiantes oficialmente inscritos en la Institución Educativa.

- Alumnos con autorización para formar parte de la investigación.

- Jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 16 años.

Femenino Masculino

1ro 55 45 100

2do 60 55 115
Institución 3ro 120 120 240

4to 35 35 70

5to 40 35 75

Total 600
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Criterios de exclusión:

- Adolescentes que no estuvieron presentes en el día de la

administraciónde los instrumentos.

- Alumnos que completen incorrectamente los cuestionarios.

- Estudiantes que no estén dispuestos a participar en el proceso

investigativo.

Muestra.
La muestra constituye un subgrupo de la totalidad, que se

considera con los límites adecuados donde se pueden deducir

conclusiones (Ventura-León, 2017). Así, estará compuesta por 298

alumnos, chicos y chicas, matriculados enuna Institución Educativa.

Muestreo.
El diseño de investigación utilizado es de tipo no probabilístico por

conveniencia. Esta estrategia de muestreo elige a los participantes que

resultarán útiles para el estudio basándose en criterios de cercanía y

disponibilidad. Además, los casos seleccionados cumplen con las

características y los criterios de elección necesarios (Otzen y Menterola,

2017).

Unidad de análisis.
Para lo correspondiente, la unidad de determinada fueron los

estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de una institución

educativa.

3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos.
Fue utilizada una encuesta, ya que esta recolecta datos cuantitativos en

una muestra en relación a una variable, a través de la aplicación de

instrumentosestandarizados. Los hallazgos obtenidos fueron esenciales para

los procesos de análisis pertinentes y, en especial, para poner a prueba las

hipótesis, realizar inferencias y presentar los hallazgos (Hernández et al.,

2016).

Por lo tanto, también se emplearon herramientas de medición para llevar

a cabo la recopilación de datos, las cuales tienen como objetivo obtener medidas
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a nivel grupal de una muestra. Además, se hace necesaria la presencia del

investigador, quien administra los instrumentos de manera colectiva para

optimizar el tiempo (Hernández et al., 2016).
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Ficha Técnica: Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales.
El Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS), desarrollado

por Escurra y Salas en 2014, ha sido ampliamente reconocido como una

herramienta integral y confiable para evaluar la adicción a las plataformas

sociales en adolescentes. El propósito fundamental de este

instrumento,

adaptado por Moreno en 2018, radica en identificar y medir de manera

precisa las características específicas asociadas con el uso problemático y

compulsivo de las plataformas de plataformas sociales en esta población en

particular.

En términos de su estructura y organización, el cuestionario consta de

un total de 25 ítems cuidadosamente diseñados, que se distribuyen en tres

dimensiones clave. La primera dimensión, "uso excesivo de las plataformas

sociales", examina el tiempo dedicado de manera desmedida a las

interacciones en línea, destacando la direccionalidad hacia un compromiso

excesivo con las actividades digitales a expensas de las cargas y

compromisos diarios.

La segunda dimensión, "carencia de control personal", pone de

manifiesto la dificultad experimentada por los pubescentes para regular y

controlar su comportamiento en línea, evidenciando la lucha por resistir la

tentación perenne de participar en interacciones virtuales, incluso en

situaciones inapropiadas o desfavorables.

Por último, la tercera dimensión, "obsesión por las plataformas

sociales", se centra en la intensidad emocional y cognitiva relacionada con el

apego a las plataformas de plataformas sociales, revelando un enfoque

excesivamente centrado en la presencia digital y una dedicación persistente de

tiempo y energíahacia las actividades en línea.

La aplicación del cuestionario requiere aproximadamente 15 minutos y

se clasifica en categorías de alto, medio y bajo, lo que proporciona una

comprensión clara de la prevalencia y la gravedad de la adicción a las

plataformas sociales en la población adolescente. Su estructura sólida y su

enfoque exhaustivo lo convierten en un instrumento valioso para

investigaciones, intervenciones y programas de prevención, promoviendo una
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mayor conciencia sobre los riesgos asociados con el uso problemático de las

plataformas sociales y abogando por prácticas más saludables de

retroalimentación en línea entre los pubescentes.

Ficha Técnica: Escala de procrastinación académica.
La Escala de Procrastinación Académica, concebida por Busko en 1998,

es un instrumento de evaluación ampliamente reconocido que se ha utilizado

para medir las características de la procrastinación académica

específicamente en adolescentes. La escala ha sido estandarizada y

adaptada por Domínguez y su equipo en 2014, lo que ha contribuido a su

mayor aplicabilidad en contextos actuales.

El propósito fundamental de esta escala es proporcionar una evaluación

precisa y detallada de los patrones de procrastinación entre los estudiantes

adolescentes, destacando tanto su capacidad de autorregulación académica

como la direccionalidad a posponer tareas y cargas académicas esenciales.

La escala consta de un total de 12 ítems cuidadosamente formulados,

que se distribuyen en dos dimensiones principales. La primera dimensión,

"autorregulación académica", se enfoca en la capacidad de los pubescentes

para establecer metas académicas claras, organizar su tiempo de manera

efectiva y mantener un enfoque disciplinado en la consecución de sus

objetivoseducativos. Esta dimensión ofrece una comprensión detallada de la

capacidad del individuo para regular y controlar su propio proceso de

aprendizaje.

La segunda dimensión, "postergación de actividades", pone de

manifiesto la direccionalidad de los estudiantes a retrasar o evitar las tareas

académicas, lo que resulta en una disminución en la eficiencia y la

productividad académica. Esta dimensión revela la propensión del individuo a

posponer actividadescríticas, lo que es pasible de tener un impacto negativo

en su desempeño académico y su comodidad general.

La aplicación de la escala generalmente requiere alrededor de 15

minutos y seclasifica en categorías de alto, medio y bajo, lo que proporciona

una evaluación clara de los niveles de procrastinación presentes en la

población adolescente. Dada su sólida estructura y su enfoque centrado en la

coyuntura educativo, la Escala de Procrastinación Académica se ha
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convertido en una herramienta valiosa para identificar y subvertir los desafíos

asociados con la gestión del tiempo y la eficiencia académica en los

estudiantes adolescentes.

Validez: La validez y la fiabilidad representan elementos fundamentales
en la evaluación de la calidad de las mediciones obtenidas a través de

instrumentos de investigación. En el caso del Cuestionario de Adicción a las

Redes Sociales, cuya autenticidad fue examinada por Moreno en 2018, se

demostró una sólida estructura factorial con tres factores distintos. Estos

factores fueron capaces de

explicar una porción significativa, específicamente el 61,4%, de la

variabilidad

total, lo que respalda la capacidad del cuestionario para medir de

manera precisa las diferentes dimensiones de la adicción a las plataformas

sociales.

Además, los valores de carga factorial superaron el umbral crítico de

0,40, lo que sugiere una correlación sólida entre los ítems y los factores

subyacentes. Este hallazgo refuerza la idea de que el cuestionario es pasible

de capturar de manera efectiva los diversos aspectos de la adicción a las

plataformas socialesen la coyuntura de la población adolescente en Perú.

En el caso de la Escala de Procrastinación Académica, validada por

Domínguezy su equipo en 2014, también se logró una evaluación rigurosa de

su consistencia interna y su estructura factorial. A través del análisis factorial

exploratorio, se reveló que el 68% de la varianza total pudo ser explicada por

factores que superaron el umbral crítico del 30%. Este resultado indica una

clara relación entre los ítems y los factores subyacentes evaluados en la

coyuntura de la procrastinación académica.

Asimismo, el análisis factorial confirmatorio reveló una estructura de

dos factores con índices de ajuste, incluyendo SRMR=0.04 y RMSEA=0.07,

que indican un buen ajuste del modelo propuesto. Los índices de ajuste,

particularmente el valor de CFI=1.00, proporcionan una sólida evidencia de la

confiabilidad y precisión de la escala en la evaluación de la procrastinación

académica entre los estudiantes adolescentes en Perú.

La evaluación de la fidelidad de ambos instrumentos se abordó de
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manera integral, empleando una combinación de métodos cuantitativos y

cualitativos. Además de los análisis estadísticos, se llevaron a cabo

evaluaciones en relación a jueces expertos, lo que permitió una evaluación

exhaustiva de la aplicabilidadde los instrumentos en función de criterios clave,

como la claridad, la coherenciay la pertinencia en la coyuntura estudiado.

Confiabilidad:
La fiabilidad de un instrumento de medición es una medida crucial que

refleja la consistencia y estabilidad de los hallazgos obtenidos,

proporcionando información sobre el grado de precisión y confiabilidad de las

medicionesrealizadas (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017). En el caso

delCuestionario de Adicción a las Redes Sociales, evaluado por Moreno en

2018 en la coyuntura peruano, se obtuvieron coeficientes de concordancia

interna que reflejan la consistencia de las diferentes dimensiones medidas. Se

identificaronaltos valores de fiabilidad, incluyendo un coeficiente de .84 para la

dimensión deobsesión por las plataformas sociales, así como para la carencia

de control personal. Además, la dimensión de uso excesivo de las plataformas

sociales también demostró un coeficiente de .82, lo que indica un alto grado

de consistencia interna en las respuestas proporcionadas por los participantes.

Por otro lado, en relación a la Escala de Procrastinación Académica,

validada por Domínguez y su equipo en 2014, se encontraron valores de

fiabilidad que respaldan la consistencia interna de las dimensiones medidas

por el instrumento. La dimensión de autorregulación académica alcanzó un

valor de

.82, lo que sugiere una alta consistencia en las respuestas de las

participantes relacionadas con esta dimensión específica. De manera similar,

la dimensión de postergación de actividades mostró un valor de fiabilidad

de .74, indicando unaconsistencia moderada en las respuestas relacionadas

con la direccionalidad a postergar tareas académicas entre los estudiantes

evaluados.

Una vez enviados los consentimientos informados a todos los padres

para asegurar la participación voluntaria de sus hijos menores, procedimos

con la presentación del trabajo de campo. Esta etapa involucró proporcionar

detalladas instrucciones para completar los protocolos de prueba,
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asegurándonos de aclarar cualquier duda o consulta que pudieran tener los

participantes. Además,nos esforzamos por evitar sesgos en la aplicación de

los protocolos. Por ejemplo, programamos las sesiones preferentemente

durante la mañana para evitar cualquier sesgo relacionado con el horario de

aplicación. También nos aseguramos de no influir en los resultados al

considerar y consultar sobre otrosprotocolos de prueba utilizados durante el

año, para evitar el efecto de la práctica.

La aplicación de los instrumentos se realizó sin inconvenientes, al igual

que la posterior calificación, tanto electrónica como manual. Es importante

destacar que los resultados obtenidos a través de este trabajo de campo

fueron compartidos con los participantes, con el objetivo de que puedan

realizar las mejoras que consideren necesarias para elevar la calidad

educativa, tanto en los procesos instruccionales formales como en los

informales, dentro y fuera dela institución, respectivamente.

Estos hallazgos destacan la solidez y la estabilidad de los instrumentos

de medición utilizados para evaluar tanto la adicción a las plataformas

sociales como la procrastinación académica entre los pubescentes, lo que

respalda la confiabilidad de los hallazgos obtenidos a partir de estas

herramientas de evaluación. La consistencia interna demostrada por estos

coeficientes refuerza la validez y la utilidad de estos instrumentos para el

estudio y la comprensión de los fenómenos relacionados con el uso de las

plataformas sociales y los patrones de postergación académica en la

coyuntura de la población adolescente.

Una vez dispuestos a dar inicio al noble cometido de nuestro estudio,

seemprendió la tarea de remitir los consentimientos informados a cada uno de

los progenitores, con el loable propósito de garantizar la participación

genuinamentevoluntaria de sus vástagos en nuestra empresa investigativa.

La presentación del trabajo de campo, al cual conferimos una

importancia suprema, se desenvolvió en un escenario meticulosamente

preparado. En esta fase, se orquestó la puesta en marcha del proceso de

investigación, consistente en la dispensación de instrucciones detalladas con

miras a que los protocolos de prueba fuesen completados con la diligencia

requerida. Además, no escatimamos esfuerzos en recalcar a los participantes
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la posibilidad de plantear cualquier inquietud o cuestión que pudiera surgir,

comprometiéndonos a absolver sus interrogantes de manera exhaustiva y

comprensiva.

Una consideración de suma relevancia en este contexto fue la atención

prestada a evitar cualquier sesgo que pudiera mellar la objetividad del

proceso. Con tal propósito, se planificó la ejecución de las sesiones

preferentemente en horarios matutinos, conscientes de la importancia de

mitigar cualquier influencia del factor temporal en los resultados obtenidos.

Asimismo, se tuvo la perspicaciade consultar y considerar otros protocolos de

prueba utilizados a lo largo del año, con el loable fin de contrarrestar el efecto

de la práctica sobre los resultados, salvaguardando así la integridad de

nuestra indagación.

La ejecución de los instrumentos de medición transcurrió sin

contratiempos dignos de mención, al igual que la ulterior calificación, llevada a

cabo con el concurso tanto de métodos electrónicos como manuales. Es

menester destacar que los resultados arrojados por esta empresa

investigativa fueron comunicados a los participantes pertinentes, con la noble

finalidad de brindarles la oportunidad de implementar mejoras que contribuyan

a ennoblecerla calidad educativa, tanto en los ámbitos formales de instrucción

como en los informales, intramuros y extramuros de la institución,

respectivamente.

3.5. Procedimientos
El proceso de investigación seguido en este estudio se materializó con

meticulosidad y siguiendo una serie de pasos cuidadosamente planificados.

Enprimer lugar, se diseñó un proyecto de investigación que se ajustaba a las

directrices y requisitos establecidos por la Universidad César Vallejo,

asegurando así su alineación con las normas académicas y éticas pertinentes.

Posteriormente, se establecieron las coordinaciones necesarias con los

responsables de la institución participante, garantizando la obtención de la

autorización correspondiente del director. Esta autorización, obtenida a través

de una solicitud formal por escrito, permitió el acceso a los estudiantes

adolescentes en la institución.
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Una vez asegurada la aprobación y colaboración de la entidad

educativa, se procedió a la recopilación de datos directamente en el entorno

escolar. Los estudiantes participantes recibieron los instrumentos de medición,

es decir, los cuestionarios de adicción a las plataformas sociales y de

procrastinación académica, junto con las instrucciones detalladas sobre cómo

completar los cuestionarios de manera adecuada. Durante este proceso, se

siguieron los protocolos establecidos para garantizar la uniformidad y la

integridad de los datos recopilados.

Después de recopilar los cuestionarios debidamente completados por

los estudiantes, el investigador procedió a la codificación de cada respuesta

proporcionada, lo que permitió una organización y un registro sistemático de

los datos obtenidos. Finalmente, se realizó un análisis estadístico exhaustivo

de los datos recopilados, lo que permitió una comprensión más profunda de

los hallazgos y su interpretación en la coyuntura de la investigación. Este

proceso analítico contribuyó a la elaboración de conclusiones significativas y

a la generación de hallazgos relevantes en relación con la adicción a las

plataformassociales y la procrastinación académica en la población estudiantil

adolescente.

3.6. Método de análisis de datos.
Antes de proceder con el análisis completo, se materializó un riguroso

proceso de validación de los instrumentos utilizados en la investigación. Para

ello, se contó con la participación de expertos en ciencias del comportamiento

humano, quienes evaluaron y validaron los cuestionarios mediante el uso del

coeficiente Alpha de Cronbach. Este análisis permitió evaluar la consistencia

interna de los instrumentos, asegurando la fiabilidad y la coherencia de las

medidas utilizadas.

Además, como parte de la preparación de los datos para su análisis, se

llevaron a cabo ajustes en la calibración de las puntuaciones obtenidas, lo que

facilitó la categorización de los niveles representativos específicos para el

estudio en cuestión. En un esfuerzo por comprender más a fondo la

distribución de los datos recopilados, se realizó un análisis preliminar de

normalidad. Este análisis tuvo como objetivo esclarecer si los datos se
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ajustaban o no una distribución normal.

Para llevar a cabo este examen de normalidad, se utilizó la prueba de

Kolmogorov-Smirnov, que resulta adecuada para muestras de tamaño

considerable, como la utilizada en este estudio. Posteriormente, en caso de

que los datos se distribuyeran de manera normal, se aplicó la métrica de

ajuste correlacional de Pearson para medir la magnitud de la asociación entre

las métricas psicométricas de las propiedades. Por otro lado, si los datos no

se ajustaban una distribución normal, se recurrió a la métrica de ajuste

correlacional de Spearman para realizar un análisis robusto y preciso de la

relación entre lasmétricas psicométricas de las propiedades de interés. Este

proceso riguroso deanálisis y validación aseguró que los hallazgos obtenidos

fueran confiables y significativos para la investigación.

3.7. Aspectos éticos
Considerando los principios éticos fundamentales establecidos en el

Código de Ética de la Universidad César Vallejo (2020) y el Código de Ética

delPsicólogo Peruano (2017), se ha llevado a cabo esta investigación con un

compromiso riguroso hacia la integridad y la comodidad de los participantes.

Siguiendo el artículo 1 del Código de Ética de la Universidad César Vallejo, se

han promovido prácticas de investigación responsables, asegurando que no

secausen daños innecesarios a los participantes involucrados en el estudio.

Asimismo, el respeto a la dignidad y la autonomía de los participantes,

en línea con el artículo 3 del mismo código, ha sido de suma importancia

durante todas las etapas de la investigación. Se ha garantizado que se

respeten los derechos y la privacidad de los individuos, brindando un entorno

de confianza y respeto mutuo en todas las interacciones relacionadas con el

estudio.

La rigurosidad científica, como lo enfatiza el artículo 7 del Código de

Éticade la Universidad César Vallejo, ha sido una consideración clave en el

diseño y la implementación de la investigación. Se han seguido

procedimientos meticulosos para garantizar la precisión y la validez de los

datos recopilados, y se ha dado prioridad a la transparencia en todos los

aspectos del estudio.
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Con respecto al Código de Ética del Psicólogo Peruano, se ha

respetado estrictamente la libertad de elección de los participantes,

permitiéndoles decidir libremente si deseaban o no participar en la

investigación, tal como lo establece el artículo 83. Además, se ha

proporcionado una exposición clara y comprensible del propósito y los

objetivos del estudio, conforme al artículo 81, para garantizar que los

participantes tomen decisiones informadas y voluntarias.

La preservación de la confidencialidad de los datos, en aras de respetar

escrupulosamente los preceptos establecidos en el artículo 87 del Código de

Ética del Psicólogo Peruano, ha representado un pilar fundamental en el

desenvolvimiento de la presente indagación. En esta empresa investigativa,

hemos abrazado con devoción el compromiso de proteger la integridad y la

privacidad de cada uno de los participantes, adoptando medidas rigurosas y

exhaustivas destinadas a salvaguardar la confidencialidad de la información

recabada, y asegurando que esta permanezca resguardada en un sagrado y

seguro manto de secretividad, lejos de cualquier atisbo de divulgación no

autorizada.

Además, se ha dotado a todo el personal involucrado en la

investigación de una clara y detallada capacitación en materia de

confidencialidad y ética, proporcionándoles las herramientas necesarias para

comprender la importancia y el alcance de su compromiso en este ámbito

crucial. Se han establecido lineamientos claros y precisos respecto a la

manipulación y el resguardo de los datos, reforzando la conciencia sobre la

trascendencia de mantener la confidencialidad en todo momento y

circunstancia.
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IV. RESULTADOS

Posteriormente a la recopilación de los datos, mediante los instrumentos

estandarizados, se describen las siguientes conclusiones estadísticas.

Descripción de los hallazgos de la variable adicción a las plataformas
sociales.

4.1.1.

Tabla 2
Análisis de conteo y porcentaje ponderado de los rangos de la variable
adicción alas plataformas sociales.

F % Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Bajo 74 24,8% 24,8% 24,8%

Medio 156 52,3% 52,3% 77,2%

Alto 68 22,8% 22,8% 100,0%

Total 298 100,0% 100,0%

Nota. Métricas graficadas basándose en el insumo.

Figura 1 Distribución de variable adicción a las plataformas sociales.
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El análisis descriptivo de la variable de adicción a las plataformas sociales entre

adolescentes de secundaria, llevado a cabo en una institución educativa en el

Distrito de Comas, ofrece una visión detallada de la distribución de la adicción a

las plataformas sociales en la muestra estudiada. Los hallazgos de la tabla 2 y

la figura 1 revelan que un porcentaje significativo de los pubescentes presenta

distintos niveles de adicción a las plataformas sociales.

Específicamente, se observa que el 24,8% de los pubescentes encuestados,

que corresponde a un total de 74 individuos, presentan un nivel bajo de adicción

a las plataformas sociales. Este grupo es pasible de caracterizarse por un uso

moderado y controlado de las plataformas de plataformas sociales, con una

menor probabilidad de experimentar efectos adversos relacionados con la

adicción. Además, el 52,3% de los encuestados, representado por 156

individuos, se encuentra en la categoría de rango medio de adicción a las

plataformas sociales. Este grupo podría mostrar signos de uso significativo de

las plataformas sociales, aunque sin llegar a niveles preocupantes de adicción

que afecten negativamente su funcionamiento cotidiano.

Por otro lado, el 22,8% de los pubescentes participantes, lo que se traduce en

68 individuos, presentan un nivel alto de adicción a las plataformas sociales.

Esta categoría sugiere un uso intensivo de las plataformas sociales que es

pasible de estar afectando su comodidad general y su funcionamiento diario.

Estos adolescentes podrían mostrar comportamientos más compulsivos y una

ligazón más significativa de las plataformas sociales, lo que posiblemente tenga

un impacto negativo en otros aspectos de sus vidas, como su desempeño

académico, sus relaciones interpersonales y su comodidad emocional. Estos

hallazgos resaltan la importancia de comprender y subvertir la adicción a las

plataformas sociales entre los pubescentes de secundaria, especialmente dada

la prevalencia relativamente alta de niveles medio y alto de adicción en esta

muestra particular.
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Descripción de los hallazgos en función a las dimensiones de
adicción a las plataformas sociales.

Tabla 3
Análisis de recurrencias fijas y relativas porcentual de los niveles con

respecto alas dimensiones de la variable adicción a las plataformas sociales

Nota. Métricas graficadas basándose en el insumo.

Figura 2 Distribución porcentual de las dimensiones de adicción a las
plataformas sociales

Los hallazgos recabados en la tabla 3 y el gráfico 2 proporcionan información

detallada sobre los niveles de tres dimensiones clave de la adicción a las

plataformas sociales en adolescentes de secundaria en una Institución

Educativa del Distrito de Comas. Al examinar los hallazgos correspondientes

a la dimensión de "obsesión por las plataformas sociales", se identifica que

F % F % F %

Bajo 77 25,8% 82 27,5% 75 25,5%

Medio 153 51,3% 148 49,7% 151 50,7%

Alto 68 22.8% 68 22,8% 71 23,8%

Total 298 100,0% 298 100,0% 298 100,0%

25
.8
0%

27
.5
0%

25
.5
0%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

Bajo Medio

Obsesión por las plataformas
sociales

51
.3
0%

49
.7
0%

50
.7
0%

22
.8
0%

22
.8
0%

23
.8
0%



42

el 25,8% de los pubescentes encuestados se encuentra en el rango bajo, lo

que sugiere que tienen un nivel relativamente bajo de obsesión por las

plataformas sociales. Además, el 51,3% se ubica en el rango medio, lo que

indica que una proporción significativa de adolescentes muestra un grado

moderado de obsesión por las plataformas sociales. Además, el 22,8% se

encuentra en el rango alto, lo que indica una preocupante obsesión por las

plataformas socialesentre un segmento de la muestra estudiada.

Por otro lado, al considerar la dimensión de "carencia de control", se

evidencia que el 27,5% de los pubescentes de secundaria presenta un nivel

bajo de carencia de control en el uso de las plataformas sociales. Además, el

49,7% sesitúa en el rango medio, lo que implica que una parte considerable

de los participantes muestra una falta moderada de control en su uso de las

plataformas sociales. Asimismo, el 22,8% se encuentra en el rango alto,

indicando una importante carencia de control en el uso de las plataformas

sociales entre una fracción de la muestra.

Finalmente, en relación con la dimensión de "uso excesivo de las plataformas

sociales", se observa que el 25,5% de los pubescentes muestra un bajo rango

de uso excesivo, lo que sugiere un nivel relativamente bajo de ligazón en el

usode las plataformas sociales. Además, el 50,7% se encuentra en el rango

medio, lo que indica que una parte sustancial de los pubescentes exhibe un

grado moderado de uso excesivo de las plataformas sociales. Del mismo

modo, el 23,8% se sitúa en el alto rango, indicando un preocupante rango de

ligazón en el uso de las plataformas sociales entre algunos de los

participantes. Estos resultados subrayan la importancia de comprender las

amplias dimensiones de la adicción a las plataformas sociales para subvertir

eficazmente este fenómenoen el entorno educativo.
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Descripción de los hallazgos de la variable procrastinaciónacadémica.

Tabla 4
Análisis de conteo y porcentaje ponderado de los rangos de la variable
procrastinación académica.

F % Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Bajo 74 24,8% 24,8% 24,8%

Medio 160 53,7% 53,7% 78,5%

Alto 64 21,5% 21,5% 100,0%

Total 298 100,0% 100,0%

Nota. Métricas graficadas basándose en el insumo.

Figura 3 Distribución de recurrencias variable procrastinación académica.

Los hallazgos recabados en la tabla 4 y el gráfico 3 proporcionan una visión

detallada de los niveles de procrastinación académica entre los pubescentes

desecundaria de una Institución Educativa en el Distrito de Comas. Al analizar

estos resultados, se revela que el 24,8% de los pubescentes encuestados se
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encuentra en el rango bajo de procrastinación académica. Esto sugiere que

unaparte significativa de los participantes muestra un nivel relativamente bajo

de direccionalidad a la postergación en la coyuntura de sus cargas

académicas.

Además, se observa que el 53,7% de los estudiantes se sitúa en el rango

medio, lo que indica que una proporción considerable de la muestra exhibe

unadireccionalidad moderada a la postergación en sus tareas educativas. Por

último, el 21,5% de los pubescentes se encuentra en el rango alto, lo que

sugiereuna preocupante inclinación a la postergación entre un segmento de la

muestra estudiada. Estos hallazgos resaltan la importancia de subvertir la

procrastinación académica y promover prácticas educativas que fomenten la

responsabilidad y la eficacia en la gestión del tiempo entre los estudiantes.

Descripción de los hallazgos de las dimensiones de procrastinación
académica.

Tabla 5
Análisis de recurrencias fijas y relativas porcentual de los niveles con

respecto alas dimensiones de la variable procrastinación académica

Autorregulación académica Postergación de actividades

F % F %

Bajo 90 30,2% 83 27,9%

Medio 141 47,3% 142 47,7%

Alto 67 22,5% 73 24,5%

Total 298 100,0% 298 100,0%
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Nota. Métricas graficadas basándose en el insumo.

Figura 4 Distribución porcentual de las dimensiones de procrastinación

académica.

Los hallazgos recabados en la tabla 5 y el gráfico 4 ilustran la distribución de

las dimensiones de la procrastinación académica entre los pubescentes de

secundaria de una Institución Educativa en el Distrito de Comas. Al examinar

lasmétricas relacionadas con la dimensión de autorregulación académica, se

evidencia que el 30,2% de los estudiantes se sitúa en el rango bajo. Esto

sugiereque un porcentaje considerable de los participantes muestra un nivel

relativamente bajo de autorregulación en la coyuntura de sus compromisos

académicos. Además, el 47,3% se encuentra en el rango medio, lo que indica

que una proporción significativa de la muestra exhibe una direccionalidad

moderada en su capacidad de regular sus actividades educativas. Por otro

lado, el 22,5% de los pubescentes se encuentra en el rango alto, lo que

sugiere una inclinación marcada hacia una sólida autorregulación académica
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en un segmento de la población estudiantil estudiada.
Asimismo, al analizar las métricas relacionadas con la dimensión de postergación de

actividades, se observa que el 27,9% de los pubescentes de secundaria se encuentra

en el rango bajo. Esto indica que una parte sustancial de los estudiantes tiene una

direccionalidad relativamente baja a posponer sus tareas académicas. Además, el

47,7% se sitúa en el rango medio, lo que sugiere que una proporción significativa de

la muestra tiende a posponer sus actividades educativas en un grado moderado. Por

último, el 24,5% de los pubescentes se ubica en el rango alto, lo que resalta una

marcada direccionalidad a la postergación en un segmento considerable de la

población estudiantil estudiada. Estos hallazgos subrayan la importancia de fortalecer

las habilidades de autorregulación y promover estrategias efectivas para mitigar la

direccionalidad a posponer entre los estudiantes, con el objetivo de mejorar su

desempeño académico y promover una gestión efectiva del tiempo.

Análisis Inferencial
Prueba de distribución de normalidad

Tabla 6

Análisis de normalidad de la distribución de la población respecto a las variables

adicción a las plataformas sociales y procrastinación académica.

Variable/Dimensiones
Komorogov-Smirnov

La Tabla 6 proporciona una evaluación detallada de la normalidad de los

datos de las variables relacionadas con la adicción a las plataformas sociales

Estadístico gl Sig.
Adicción a las plataformas
sociales

,051 298 ,005

Obsesión por las plataformas
sociales

,106 298 ,000

Carencia de control personal ,066 298 ,003
Uso excesivo de las plataformas ,064

sociales
298 ,006

Procrastinación académica ,087 298 ,000

Postergación de actividades ,111 298 ,000

Autorregulación académica ,067 298 ,002
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y la procrastinación académica, utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Los hallazgos indican que tanto la variable general como las dimensiones

específicas muestran una significancia estadística con un valor de p < 0,05.

Estehallazgo sugiere que los datos no siguen una distribución normal, lo que

implica que no se ajustan a la distribución teórica esperada de una muestra

aleatoria dela población.

Debido a que se ha determinado que los datos no siguen una distribución

normal, se recomienda el uso de estadísticos no paramétricos en el análisis

de los hallazgos. Los métodos no paramétricos son más apropiados en

situaciones donde los supuestos de normalidad no se cumplen, ya que no

dependen de la distribución de los datos y proporcionan una aproximación

más robusta y confiable para analizar las relaciones y los efectos entre las

métricas psicométricas de las propiedades en estudio.

Teniendo en cuenta este resultado, los investigadores deben considerar

cuidadosamente la elección de los métodos estadísticos apropiados para

garantizar la validez y la fiabilidad de los análisis posteriores, lo que les

permitirá extraer conclusiones significativas y precisas en relación con la

relación entre la adicción a las plataformas sociales y la procrastinación

académica en la coyuntura de la muestra estudiada.

Prueba de hipótesis

Tabla 7
Análisis de la vinculación y significancia estadística entre la variable

adicción alas plataformas sociales y procrastinación académica.

Para organizar de manera coherente los datos presentados en la imagen, crearé una tabla
que estructure la información de forma clara y legible. Aquí está la tabla reorganizada:

Variable Procrastinación
Académica

Magnitud de la
Vinculación

P-
valor

Adicción a las plataformas
sociales

.200** .001 298

Obsesión .236** .000 298

Carencia de control personal .269** .000 298
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Uso excesivo de las
plataformas sociales

.179** .000 298

En la tabla 7 se presentan los hallazgos de una prueba de hipótesis que examina

la relación entre la adicción a las plataformas sociales y la procrastinación

académica. Cada una de las medidas de la adicción a las plataformas sociales,

como la obsesión, la carencia de control personal y el uso excesivo de las

plataformas sociales, se ha evaluado en términos de su relación con la

procrastinación académica.

Se observa que, en todos los casos, la magnitud de la vinculación entre la

adicción a las plataformas sociales y la procrastinación académica es significativa,

con valores de p muy pequeños (p<0.001 en todos los casos). Esto sugiere una

fuerte asociación entre la adiccióna las plataformas sociales y la direccionalidad a

postergar las actividades académicas entre los participantes del estudio.

Se observan valores de magnitud de vinculación que van desde 0.179 hasta

0.269, lo que indica que la adicción a las plataformas sociales, medida a través de

diferentes aspectos como la obsesión, la carencia de control personal y el uso

excesivo, está positivamente relacionadacon la procrastinación académica. Estos

resultados son consistentes con el estado del arte revisado que también ha

documentado una conexión entre el uso excesivo de las plataformassociales y el

aplazamiento de las cargas académicas.
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V. DISCUSIÓN
La presente investigación se ha centrado en explorar la relación entre la

adicción a las plataformas sociales y la procrastinación académica en

adolescentes que cursan la educación secundaria en una Institución

Educativa del Distrito de Comas. En términos de los fenómenos investigados,

la adicción a las plataformas sociales se define como un conjunto de líneas de

actividad problemáticas y excesivas relacionadas con el uso de las

plataformas deretroalimentación social en línea, lo que conlleva a dificultades

significativas en la calidad de vida, deterioro de los hábitos de estudio y

alteraciones emocionales (Echeburúa y Correal, 2010). Por otro lado, la

procrastinación académica se define como un patrón recurrente de evasión,

demora o posposición de tareas académicas, que libera a los individuos del

sentimiento de culpa asociado con su carencia de cumplimiento (Busko, 1988).

La finalidad general del estudio ha sido determinar la relación entre la adicción

a las plataformas sociales y la procrastinación académica en adolescentes de

secundaria en la mencionada institución educativa durante el año 2022. Los

hallazgos de la investigación, como se es pasible de observar en las métricas

presentadas en la tabla 7, revelan un análisis de correlación utilizando el

coeficiente de Spearman entre las métricas psicométricas de las propiedades

deadicción a las plataformas sociales y procrastinación académica. Se reporta

una relación estadísticamente significativa y directa entre la adicción a las

plataformas sociales y la procrastinación académica, con un valor de

rs=0,200**.Esto indica que la adicción a las plataformas sociales es un factor

que influye en la direccionalidad de los pubescentes a posponer sus

actividades académicas. La hipótesis planteada sobre la existencia de una

relación entre estas variablesse confirma a partir de estos resultados.

Los hallazgos de este estudio encuentran respaldo en investigaciones previas,

como la de Ferraro (2020), que también señaló una correlación significativa

entre la procrastinación académica y la adicción a las plataformas sociales. De

manerasimilar, los hallazgos de Maldonado (2019) y Núñez y Cisneros (2019)

respaldan la relación directa entre la adicción a las plataformas sociales y la

procrastinación académica. Además, se observa una consistencia similar en

los hallazgos obtenidos por Torres (2020) y Yana et al. (2022), quienes
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también informaron de una correlación significativa entre estas variables en

sus respectivos estudios.

En suma, se es pasible de entender que la adicción a las plataformas sociales

genera líneas de actividad desadaptativas relacionadas con el uso excesivo

de las plataformas en línea, lo que provoca cambios significativos en la

vida cotidiana y desencadena reacciones emocionales negativas (Echeburúa

& Correal, 2010). Estas respuestas conductuales promueven que los

pubescentes comiencen a posponer y evadir sus actividades académicas, lo

que demuestra una carencia de responsabilidad frente a las tareas que son

importantes para sudesarrollo personal y académico (Busko, 1988).

Enfocándonos en el objetivo específico de la investigación, se buscó

establecer la relación entre la dimensión de la obsesión por las plataformas

sociales y la procrastinación académica en adolescentes de secundaria en

una Institución Educativa del distrito de Comas en el año 2022. Como se es

pasible de observaren las métricas presentadas en la tabla 8, se materializó

un análisis de correlación utilizando el coeficiente de Spearman entre la

dimensión de la obsesión por las plataformas sociales y la procrastinación

académica. Los hallazgos muestran una relación directa significativa entre la

dimensión de la obsesión por las plataformas sociales y la variable de

procrastinación académica, con un valor de rs=0,236**. Aunque esta magnitud

es pequeña, sigue siendo estadísticamente significativa. Este resultado

sugiere que la obsesión por los entornos sociales virtuales conduce a la

formación de hábitos personales en los pubescentes que retrasan el

cumplimiento de sus tareas académicas, mientras que la autorregulación

académica, en sensación contrario, actúa como un recurso personal que

favorece la organización y el cumplimiento de las cargas.

Los hallazgos obtenidos encuentran respaldo en investigaciones anteriores,

como la de Ferraro (2020), que también examinó las dimensiones de estudio

y encontró una relación significativa entre ellas con un valor de p<0,05.

Además, el trabajo de Maldonado respalda la relación entre las dimensiones

al destacar cómo la obsesión por las plataformas sociales afecta la regulación

académica yfomenta la procrastinación de las cargas académicas en relación
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a los pubescentes. Asimismo, los hallazgos corroboran el estudio de Torres

(2020), que también encontró una relación significativa entre las dimensiones

de estudio, con un valor de rs>1,00**.

La obsesión por las plataformas sociales en los entornos sociales actuales

implica una estrecha conexión entre el individuo y las aplicaciones virtuales de

retroalimentación social, lo que es pasible de generar fantasías en torno a las

plataformas y desencadenar problemas cuando no se está en contacto con

ellas. Esta situación es pasible de dar lugar a estados de ánimo y líneas de

actividad problemáticas como ansiedad, preocupación, desesperación por

acceder más rápidamente, cambios de humor perennes, pensamientos

negativos e incluso rumiaciones (Escurra & Salas, 2014). Como resultado, los

pubescentes pueden perder la capacidad de planificación, organización y

regulación académicanecesaria para cumplir con sus tareas, lo que es pasible

de llevar a evitar, retrasar o posponer sus cargas académicas (Stead et al.,

2010).

El segundo objetivo específico de este estudio se centró en explorar la

relación entre la dimensión de carencia de control personal y la

procrastinación académica en los estudiantes de una Institución Educativa del

distrito de Comas en el año 2022. Como se es pasible de observar en las

métricas presentadas en la tabla 9, se realizó un análisis de correlación

utilizando el coeficiente de Spearman entre la dimensión de carencia de

control personal y la procrastinación académica. Se encontró una relación

directa significativa entre la dimensión de carencia de control personal y la

procrastinación académica, con un valor de rs=0,269**. Aunque esta magnitud

de la correlación es pequeña, sigue siendo estadísticamente significativa.

Estos resultados indican que la carencia de control personal dificulta la

regulación del comportamiento de los pubescentes frente a la virtualidad de

las plataformas sociales, lo que influye en que descuiden sus cargas

personales y académicas, que son fundamentales para su desarrollo personal.

El resultado obtenido respalda la hipótesis planteada sobre la clara asociación

entre la carencia de control personal y la procrastinación académica.

Los hallazgos obtenidos son congruentes con los hallazgos previamente
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documentados por Yana et al. (2022), donde se observa una relación entre la

dimensión de carencia de control personal y las dimensiones de la

procrastinación académica, con valores por encima de 0,10. Además, los

hallazgos coinciden con los hallazgos de Torres (2020), quien también

encontró una correlación entre las dimensiones de estudio, siendo inversa en

el caso de la dimensión de autorregulación académica y directa en el caso de

la postergación de actividades. Empero, estos resultados difieren de los

hallazgosdel estudio de Cahuana y Pérez (2021), quienes no identificaron una

relación significativa entre las dimensiones con un valor de p>0,05.

La carencia de control personal se relaciona con la pérdida del dominio propio

y la capacidad limitada de autocontrol, lo que conduce a un alejamiento

significativo de las actividades académicas, familiares, sociales y de interés

personal. En consecuencia, se extravía el dominio sobre las actividades

personales cotidianas y el sensación de vida (Escurra & Salas, 2014). Por lo

tanto, la pérdida de control personal también está relacionada con la incapacidad

de organizar y planificar las actividades académicas, lo que lleva a descuidar

dichas cargas y a posponerlas hasta el último momento, lo que afecta el

compromiso y el interés por uno mismo reflejado en la conducta de estudio

(Adewale, 2019).

El tercer objetivo específico de este estudio se centró en analizar la relación

entre la dimensión de uso excesivo de las plataformas sociales y la

procrastinación académica en los pubescentes de secundaria de una

Institución Educativa del distrito de Comasen el año 2022. De acuerdo con las

métricas presentadas en la tabla 10, se realizó un análisis de correlación

utilizando el coeficiente de Spearman entre la dimensión de uso excesivo de

las plataformas sociales y la procrastinación académica. Se encontró una

relación directa significativa entre la dimensión de uso excesivo de las plataformas

sociales y la procrastinación académica, con un valor de rs=0,179**. Aunque

esta correlación es de magnitud pequeña, sigue siendo estadísticamente

significativa. Estos resultados indican que el acto de pasar una cantidad

excesiva de tiempo en lasplataformas sociales conlleva a una disminución en

el interés y la responsabilidad por cumplir eficientemente con las tareas

académicas, lo que resulta en la postergación de estas actividades hasta el
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último momento, con la consiguiente presión y estrés para cumplir con los

plazos.

Los hallazgos encontrados son consistentes con los hallazgos previamente

documentados por Torres (2020), quien también observó una relación inversa

entre las dimensiones de estudio con un valor de p<0,05. De manera similar,

los hallazgos están en línea con los hallazgos de Paplataformas (2019), quien

descubrió que el uso excesivo de las plataformas sociales dificulta el control

personal necesario para asumirlas cargas académicas de manera adecuada, lo

que sugiere una relación inversa entre las métricas psicométricas de las

propiedades. Empero, estos resultados difieren del informe de Cahuana y

Pérez (2021), quienes no encontraron una correlación significativa entre las

dimensiones con un valor de p>0,05.

La dimensión de uso excesivo de las plataformas sociales se refiere a la

inversión excesiva de tiempo, la carencia de control y la recurrencia no

regulada con la que las personas se dedican a las plataformas sociales y a

dispositivos como computadoras y teléfonos móviles. Esta inversión de tiempo

es pasible de ocasionar problemas en la análisis y el cumplimiento de las

cargas personales cotidianas (Chatterjee et al., 2022). En consecuencia, el

uso excesivo de las plataformas sociales resta tiempo quepodría destinarse al

cumplimiento de las cargas académicas, lo que hace que los pubescentes

pierdan tiempo valioso y pospongan sus tareas hasta el último momento

(Busko, 1998).

Este extracto detalla un estudio enfocado en analizar la relación entre el uso

excesivo de las plataformas sociales y la procrastinación académica en

adolescentes de secundaria de una Institución Educativa específica en el distrito

de Comas durante el año 2022. Los investigadores emplearon el métrica de

ajuste correlacional de Spearman para evaluar la asociación entre estas dos

dimensiones. Encontraron una relación directa y significativa, indicando que pasar

demasiado tiempo en las plataformas sociales está vinculado a una disminución

en el compromiso y el interés por completar tareas académicas de manera

eficiente, lo que resulta en la direccionalidad a posponer estas actividades hasta

el último momento, causando estrés y presión adicional para cumplir con los

plazos.
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Los hallazgos de este estudio coinciden con investigaciones anteriores realizadas

por Torres en 2020, que también observó una relación inversa entre estas

dimensiones, respaldada por un valor de p significativo. Del mismo modo, los

hallazgos están alineados con los descubrimientos de Paplataformas en 2019,

quien señaló que el uso excesivo de las plataformas sociales dificulta el control

personal necesario para asumir las cargas académicas adecuadamente, lo que

sugiere una relación inversa entre estas variables. Empero, estos resultados

difieren del informe de Cahuana y Pérez en 2021, quienes no encontraron una

correlación significativa entre estas dimensiones.

La "dimensión de uso excesivo de las plataformas sociales" se define como la

inversión excesiva de tiempo, la carencia de control y el uso no regulado de las

plataformas sociales y dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos

móviles. Esta inversión de tiempo es pasible de ocasionar dificultades en la

concentración y en el cumplimiento de las cargas personales diarias. En

consecuencia, el uso excesivo de las plataformas sociales reduce el tiempo

disponible para atender a las cargas académicas, lo que provoca que los

pubescentes pierdan tiempo valioso y pospongan sus tareas hasta el último

momento.
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VI. CONCLUSIONES

Primera.

El análisis de correlación realizado revela la existencia de una correlación

directa significativa entre la adicción a las plataformas sociales y la

procrastinación académica, representada por un valor de rs=0,200**. Esta

correlación positiva implica que a medida que aumenta el grado de adicción

a las plataformas sociales en los pubescentes, también tiende a

incrementarse la direccionalidad a posponer las actividades académicas.

Este resultado respalda la hipótesis planteada, que sugiere la presencia de

una relación entre las métricas psicométricas de las propiedades de

adicción a las plataformas sociales y la conducta de postergación en el

dominio educativo de los pubescentes. La adicción a las plataformas

sociales se identifica como un factor que contribuye a la procrastinación

académica, lo que implica que el tiempo excesivo dedicadoa las plataformas

de plataformas sociales es pasible de interferir con el desempeño efectivo

de las tareas académicas y con la capacidad de gestionar adecuadamente

el tiempo y las cargas educativas.

Esta correlación directa destaca la importancia de subvertir la adicción a las

plataformas sociales como un posible obstáculo para el logro de un

desempeño académico óptimo entre los pubescentes. La comprensión de

esta relación es pasible de ser útil para desarrollar estrategias y programas

de intervención dirigidos a promover un uso equilibrado y saludable de las

plataformas sociales, fomentando al mismo tiempo una mayor conciencia

sobre la importancia de la gestión efectiva del tiempo y la responsabilidad

en el entorno educativo.

Segunda.
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El análisis revela una relación directa significativa entre la dimensión de

obsesión por las plataformas sociales y la procrastinación académica,

representada por un valor de rs=0,236**. Esto sugiere que la obsesión por las

plataformas sociales entre los pubescentes es pasible de contribuir a la

formación de hábitos que retrasan la realización de actividades personales,

incluyendo las cargas académicas. La

obsesión por las plataformas sociales es pasible de generar una análisis

excesiva y una inversión desproporcionada de tiempo en estas plataformas, lo

que es pasible de resultar en una disminución en la dedicación y el compromiso

con las tareas educativas. Este resultado subraya la importancia de la hipótesis

planteada, que propone la existencia de una relación entre la dimensión de

obsesión por las plataformas sociales y la procrastinación académica en los

pubescentes. La obsesión por las plataformas sociales es pasible de desviar la

análisis de las cargasacadémicas y limitar la capacidad de los pubescentes para

priorizar y gestionar eficazmente su tiempo y esfuerzo. Por otro lado, la

presencia de una autorregulaciónacadémica efectiva es pasible de actuar como

un recurso adaptativo que fomenta la organización personal y facilita el

cumplimiento de las cargas académicas. Promover la conciencia sobre los

efectos negativos de la obsesión por las plataformas sociales y fomentar

estrategias para fortalecer la autorregulación académica entre los pubescentes

es pasible de ser fundamental para ayudarles a equilibrar su participación en

las plataformas sociales con un enfoque productivo en sus actividades

educativas y personales.

Tercero

El análisis revela una correlación directa significativa entre la dimensión de

carencia de control personal y la procrastinación académica, representada

por un valor de rs=0,269**. Aunque esta correlación presenta una magnitud

considerable, indica que la carencia de control personal con respecto al uso

de los medios de interés social es pasible de dificultar la capacidad de los

pubescentes para manejar su comportamiento de manera adaptativa. Esta

carencia de control personal parece influir en la direccionalidad de los

pubescentes a descuidar sus actividades personales y académicas, que son
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cruciales para su crecimiento y desarrollo durante esta etapa crítica de la

vida. Este resultado confirma la hipótesis planteada, que sugiere la

existencia de unarelación entre la dimensión de carencia de control personal

y la procrastinación académica en los pubescentes. La carencia de control

personal en el uso de las plataformas sociales y otros medios sociales

parece tener un impacto negativo en la capacidad de los pubescentes para

priorizar adecuadamente sus actividades académicas, lo que es pasible de

llevar a una disminución en el compromiso con los logros educativos y el

desarrollo personal. Es importante reconocer la importancia de fomentar

el desarrollo de habilidades de autorregulación y autocuidado en los

pubescentes, especialmente en relación con su uso de las plataformas

sociales y otros medios sociales. La comprensiónde esta relación es pasible

de respaldar la implementación de programas y estrategias dirigidos a

promover un equilibrio saludable entre el uso de la tecnología y el

compromiso con las cargas académicas, lo que es pasible de fomentar un

desarrollo personal y académico más sólido y equilibrado.

Cuarto

El análisis muestra una correlación directa significativa entre la dimensión

de uso excesivo de las plataformas sociales y la procrastinación académica,

representada porun valor de rs=0,169**. Aunque esta correlación exhibe una

magnitud pequeña, indica que el uso excesivo de las plataformas sociales

entre los pubescentes está relacionado con una conducta disfuncional

problemática en lo que respecta a su actitud frente a las cargas académicas.

Este hallazgo sugiere que el tiempo excesivo dedicado a las plataformas

sociales es pasible de afectar negativamente la capacidad de los

pubescentes para manejar y priorizar sus obligaciones educativas, lo que es

pasible de conducir a un comportamiento de procrastinación en relación con

las tareasy actividades académicas. Aunque la magnitud de esta relación es

pasible de ser considerada pequeña, subraya la importancia de fomentar un

uso equilibrado y consciente de las plataformas sociales para garantizar un

compromiso adecuado con el desarrollo educativo y personal. Es esencial
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promover una mayor conciencia sobrelos posibles efectos adversos del uso

excesivo de las plataformas sociales en la productividad y el desempeño

académico de los pubescentes. Fomentar la implementación de estrategias

de gestión del tiempo y el uso consciente de las plataformas sociales es

pasible de ser beneficioso para apoyar a los pubescentes enel desarrollo de

hábitos saludables y en la mejora de su compromiso con las cargas

educativas y personales.
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VII. RECOMENDACIONES

Primera

A manera de recomendación, la institución educativa podría impulsar la

implementación de talleres y programas que faciliten a los pubescentes la

adquisición de hábitos de estudio visualmente ejemplificados y eficaces, con

el propósito de contrarrestar la postergación de tareas. Esto podría

contribuir a mejorar la actitud hacia los estudios, así como a fomentar una

preparación adecuada y respetuosa tanto consigo mismos como con las

autoridades académicas.

Segunda

Sería beneficioso que la institución educativa fomente de manera continua

la realización de talleres y el suministro de materiales visuales atractivos, los

cualessean útiles tanto para educadores como para cuidadores y sus hijos.

Estos recursos podrían orientar hacia un control adecuado y una

supervisión regular en el uso de las plataformas sociales. Así, se podría

promover la adquisición dehábitos saludables en el uso de medios digitales,

acompañados de afiches preventivos que enfaticen la importancia del uso

responsable de las plataformas interactivas bajo la supervisión de adultos

responsables.

Tercera

Sería recomendable respaldar alianzas estratégicas que faciliten la

implementación de sesiones de intervención individual para adolescentes

que presenten indicios de adicción a las plataformas sociales. Estas

sesiones podrían llevarse a cabo en un centro de salubridad público cercano,

garantizando un proceso de recuperación gradual y previa comunicación con

los cuidadores. Del mismo modo, se podría extender esta asistencia a
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aquellos pubescentes propensos a posponer tareas, de manera que puedan

empezar a regular sus direccionalidads procrastinadoras.

Cuarta

Es esencial llevar a cabo investigaciones de carácter predictivo con el fin de

identificar los elementos que predisponen e influyen en el desarrollo de

líneas de actividad adictivas a las plataformas sociales en línea y la

procrastinación. Esto permitiría comprender mejor los factores que están

detrásde estos comportamientos y desarrollar estrategias de prevención y

apoyo másefectivas.

.
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ANEXO N° 1 Matriz de consistencia

TÍTULO:Adicción a las plataformas sociales y procrastinación académica en adolescentes de secundaria de una Institución Educativa del distrito de

Comas, 2022.

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

ProblemaGeneral

¿Cuál es la relación entre
adicción a las plataformas
sociales y procrastinación
académica en adolescentes
de secundaria de una
Institución Educativa del
distrito de Comas, 2022?
Problemas Específicos.
1.¿Cuál es la relación entre

la dimensión obsesión
por las plataformas
sociales y la
procrastinación
académica?

2.¿Cuál es la relación entre
la dimensión falta de
control personal y la
procrastinación

Objetivo General
Determinar la relación entre
adicción a las plataformas
sociales y procrastinación
académica en adolescentes
de secundaria de una
Institución Educativa del
Distrito de Comas, 2022.
Objetivos Específicos
1.Establecer la relación

entre la dimensión
obsesión por las
plataformas
procrastinación
académica.

2.Indicar la relación entre
falta de control personal
y procrastinación
académica.

Hipótesis General

Existe relación entre adicción a
las plataformas sociales y
procrastinación académica en
adolescentes de secundaria de
una Institución Educativa del
Distrito de Comas, 2022.
Hipótesis Específicos
1.Existe relación entre la

dimensión obsesión por las
plataformas sociales y
procrastinación
académica.

2.Existe relación entre falta de
control personal y
procrastinación
académica.

3.Existe relación entre la

Variable 1: Adicción a las plataformas sociales

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de Rango y
valores Rango

Obsesión Pensamientos 2, 3, 5, 6, 7,

Alto

(24-60)

Medio

(61-90)

Bajo

(91-120)

por las recurrentes. 13, 15, 19,
plataformas Necesidad personal. 22, 23. Siempre (5)
sociales Casi siempre

Falta de Dificultad en la
regulación personal.
Dificultad de control en
el uso.

4, 11, 12, 14, (4)

control 20, 24. A veces (3)
personal Rara vez (2)
en el uso Nunca (1)

de las
platafor
mas

Uso
excesivo

Tiempo de uso. 1, 8, 9, 10,
Interferencia en las 16, 17, 18,

ANEXOS
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académica?
3.¿Cuál es la relación entre la

dimensión uso
excesivo de las

sociales y la
procrastinación
académica?

3.Explicar la relación
entre la dimensión uso

excesivo de las
sociales y

procrastinación
académica.

dimensión uso excesivo de
las plataformas

procrastinación
académica.

de las
platafor

sociales

tareas personales. 21.

Variable: Procrastinación académica.

Dimensiones Indicadores Ítems
Escala de Rango y
valores Rango

Autorregulación Repararse 2, 3, 4, 5, 8, Siempre (5) Alto
académica anticipadamente.

Desarrollar las tareas
anticipadamente.

9, 10, 11, 12. Casi siempre
(4)
A veces (3)

(12-30 )

Medio

Invertir tiempo en Casi nunca (2) (31-45 )

estudiar.
Utilizar recursos para

Nunca (1) Bajo (4 6-

cumplir con las tareas 60)

Postergación Aplazar actividades 1, 6, 7.
de actividades Esperar el último

momento para comenzar
las actividades



79

Tipo y diseño de

investigación

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar

TIPO:
Básica

DISEÑO:

No experimental.
Transversal
Correlacional
(Fernández Hernández y
baptista, 2014)

MÉTODO:
Hipotético deductivo, con un
enfoque cuantitativo

POBLACIÓN:

La población está
compuesta por 600
adolescentes, de la
Institución Educativa.

Variable 1: Adicción a las plataformas sociales.

Técnicas: encuesta

Instrumentos: Cuestionario de Adicción a las
Redes Sociales.
Autor: Escurra y Salas (2014).
Ámbito de Aplicación: Adolescentes.

Forma de Administración: Individual y colectiva.

Variable 2: Procrastinación académica.
Técnicas: encuesta.

Instrumentos: Escala de Procrastinación
Académica.
Autor: Busko (1998)
Ámbito de Aplicación: Adolescentes.

Forma de Administración: Individual y colectiva.

DESCRIPTIVA:
-Tablas y figuras

INFERENCIAL:
Para el análisis de normalidad la prueba Kolmorogov-Smirno v,
mientras que para el análisis de correlación Pearson o
Spearman.
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Variable de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems Escala de

medición

Adicción a las
plataformas
sociales.

Es un concepto definido como el
conjunto de conductas no
adaptativas y excesivas en el uso de
las plataformas sociales, lo que
acusa malestares importantes en la
calidad de vida, deterioro de la
misma y problemas emocionales
(Echeburúa & Correal, 2010).

La variable se medirá
mediante el Cuestionario de
Adicción a las Redes Sociales
ARS, creado por Escurra y
Salas (2014). El objetivo del
instrumento es evaluar las
características clínicas
propias de la adicción. Está
constituido por 25 ítems, con
un formato de respuesta tipo
Likert. La aplicación se es
pasible de desarrollar tanto de
manera individual como
colectiva.

Obsesión por las
plataformas sociales

Falta de control
personal en el uso de las
plataformas sociales.

Uso excesivo de las
plataformas sociales.

Ítems: 2, 3, 5, 6, 7,
13, 15, 19, 22, 23.

Ítems: 4, 11, 12,
14, 20, 24.

Ítems: 1, 8, 9, 10,
16, 17, 18, 21. Ordinal.

Variable de estudio Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems Escala de

medición

Procrastinación
académica.

Para Busko (1988), se define como
aquel patrón de comportamiento
dirigido a evitar, retrasar, postergar
actividades académicas y exentar

La variable se medirá mediante la
Escala EPA de Procrastinación
Académica. Esta escala se
compone por 12 ítems, los que
miden 2 dimensiones. La

Autorregulación
académica.

Ítems: 2, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 11, 12.

Ítems: 1, 6, 7.

Ordinal

Operacionalización de la variable

ANEXO N° 2
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toda culpa por la falta de aplicación se es pasible de Postergación de

cumplimiento. desarrollar tanto de manera actividades. .

individual como colectiva, con un

formato de respuesta de 5 puntos

y con una duración aproximada

de 10
minutos.
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ANEXO N°3 Instrumento de recolección de datosCuestionario de Redes
Sociales (ARS)

Datos de codificación:

Datos sociodemográficos:

Sexo

Masculino ( ) Femenino ( )

Edad:

Instrucciones:

Gracias por aceptar participar en la presente investigación. A continuación, te
presentaremos una serie de preguntas que buscan conocer el rango de uso de las
plataformas sociales. Marca con una (X) dentro del cuestionario que se ajuste
más a tu opinión.

Recuerda que solo puedes marcar un casillero y debes responder todas las

preguntas.

(Cada número representa una

categoría).

1 2 3 4 5

Nunca Rara vez A veces Casi Siempre Siempre

(Cada número representa una

categoría).
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Ítem Preguntas Siempre Casi
Siempre

A veces Rara
vez

Nunca

1 Siento una gran falencia de
permanecer conectado (a) a las
plataformas sociales.

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

3 El tiempo que antes destinaba
para estar conectado(a) a las
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plataformas sociales ya

no me
satisface,

necesito más.
4 Apenas despierto ya estoy

conectándome a las
plataformas sociales.

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

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

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

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

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

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

11 Pienso en lo que es pasible
de estar pasando en las
plataformas sociales.

12 Pienso en que debo controlarmi
actividad de conectarme a las
plataformas sociales.

13 Puedo desconectarme de las
plataformas sociales por varios
días.
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14 Me propongo sin éxito,
controlar mis hábitos de uso
prolongado e intenso de las
plataformas sociales.
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15 Aun cuando desarrollo otras
actividades, no dejo de pensar
en lo que sucede en las
plataformas
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sociales.

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

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

18 Estoy atento(a) a las alertas
que me envían desde las
plataformas sociales a mi
teléfono o a la

computadora.
19 Descuido a mis amigos o

familiares por estar
conectado(a) a las plataformas
sociales.

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

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

23 Cuando estoy en clase sin
conectar con las plataformas
sociales, me siento aburrido(a).
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24 Creo que es un problema la
intensidad y la recurrencia con la
que entro y uso la red social.
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ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA

Datos de codificación:

Dato

s

soci

ode

mog

ráfic

os:

Sexo

Masculino ( ) Femenino ( )
Edad:
Instrucciones:

Gracias por aceptar participar en la presente investigación. A continuación, te
presentaremos una serie de preguntas que buscan conocer el rango de
procrastinación o aplazamiento de tus actividades académicas. Marca con una (X)
dentro del cuestionario que se ajuste más a tu opinión.

Recuerda que solo puedes marcar un casillero y debes responder todas las

preguntas.

(Cada número representa una

categoría).

1 2 3 4 5

Nunca Rara vez A veces Casi Siempre Siempre

(Cada número representa una
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categoría).

ÍTEMS N CN AV CS S

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 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.
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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.
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias

DIMENSIÓN 1: OBSESIÓN POR LAS REDES SOCIALES Si No Si No Si No

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

X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X

13 Puedo desconectarme de las plataformas sociales por varios días. X X X

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

X X X

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

X X X

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
plataformas sociales.

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

X X X

DIMENSIÓN 2: FALTA DE CONTROL PERSONAL Si No Si No Si No

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las plataformas sociales. X X X

11 Pienso en lo que es pasible de estar pasando en las plataformas
sociales.

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

X X X

14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e
intenso de las plataformas sociales.

X X X

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

X X X

24 Creo que es un problema la intensidad y la recurrencia con la que
entro y uso la red social.

X X X

DIMENSIÓN 3: USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES Si No Si No Si No

1 Siento una gran falencia de permanecer conectado (a) a las
plataformas sociales.

X X X

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

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

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

X X X

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

X X X

17 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome
de las plataformas sociales.

X X X

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

X X X

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

X X X

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Presenta suficiencia
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Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ] Apellidos y nombres del juez validador: Andy Pavel Julca

Roncal DNI: 70659192
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Especialidad del validador: Estadístico: Psicólogo en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Asesor de Investigación, análisis de
datos y estadística aplicada en Psicodata Consulting, Psicólogo asociado en Inkamay Salud, capacitación perenne en análisis de datos,
estadística aplicada en SPSS, JAMOVI, JASP, R, AMOS, estudios en modelamiento de ecuaciones estructurales, análisis factorial e
investigación psicométrica.

Sábado 22 de
octubre del

2022
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para
representar al componente o dimensión
específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el
enunciado del ítem, es conciso, exacto y
directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando

los ítems planteados son suficientes para

medir la dimensión

Firma del Experto Informante.
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE PROCRASTINACION ACADEMICA

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias

DIMENSIÓN 1: AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA Si No Si No Si No

2 Generalmenteme preparo por adelantado para los exámenes. X X X

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

X X X

4 Asisto regularmente a clase. X X X

5 Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible. X X X

8 Constantemente intentomejorarmis hábitos de estudio. X X X

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

X X X

10 Trato demotivarme paramantener mi ritmo de estudio. X X X

11 Trato de terminarmis trabajos importantes con tiempo de sobra. X X X

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

DIMENSIÓN 2: POSTERGACIÓN DE ACTIVIDADES Si No Si No Si No

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

X X X

6 Postergo los trabajos de los cursos que nome gustan. X X X

7 Postergo las lecturas de los cursos que nome gustan. X X X
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): Presenta suficiencia

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]
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Apellidos y nombres del juez validador: Andy Pavel Julca Roncal DNI: 70659192

Especialidad del validador: Estadístico: Psicólogo en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Asesor de Investigación, análisis de
datos y estadística aplicada en Psicodata Consulting, Psicólogo asociado en Inkamay Salud, capacitación perenne en análisis de datos,
estadística aplicada en SPSS, JAMOVI, JASP, R, AMOS, estudios en modelamiento de ecuaciones estructurales, análisis factorial e
investigación psicométrica.

Sábado 22 de octubre del 2022

1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para
representar al componente o dimensión
específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el

enunciado del ítem, es conciso, exacto y

directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia
cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión

Firma del Experto Informante.
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ADICCIÓN A LAS
REDES SOCIALES

N° Dimensiones/ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugere
ncias

DIMENSIÓN 1: OBSESIÓN POR LAS REDES SOCIALES Si No Si No Si No
2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados

con las plataformas sociales.
X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X

13 Puedo desconectarme de las plataformas sociales por varios días. X X X

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

sucede en las plataformas sociales.

X X X

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

X X X

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 plataformas
sociales.

X X X

Desde
“Me han
llamado”

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

X X X

DIMENSIÓN 2: FALTADE CONTROL PERSONAL
4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las plataformas sociales. X X X
11 Pienso en lo que es pasible de estar pasando en las plataformas sociales. X X X

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

X X X

14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e
intenso de las plataformas sociales.

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

X X X

24 Creo que es un problema la intensidad y la recurrencia con la que
entro y uso la red social.

X X X

DIMENSIÓN 3: USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES
1 Siento una gran falencia de permanecer conectado (a) a las plataformas

sociales.
X X X

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

9 Cuando entro a las plataformas sociales pierdo el sentido del tiempo. X X X
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10 Generalmente permanezco más tiempo en las plataformas sociales, del
que inicialmente había destinado.

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

X X X

17 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de
las plataformas sociales.

X X X

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

X X X

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

X X X

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ES SUFICIENTE

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]
No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Rosa Esther Chirinos Susano
DNI: 08217185 Especialidad del validador: Psicólogo Clínico Educativo 5
deJunio del 2023

12Pertinencia:3 El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica

del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y

directo.

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes paramedir la dimensión

Rosa E. Chirinos
Susano
C.Ps.C.
Nº3090
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ADICCIÓN A LAS
REDES SOCIALES

N° Dimensiones/ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugere
ncias

DIMENSIÓN 1: OBSESIÓN POR LAS REDES SOCIALES Si No Si No Si No
2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados

con las plataformas sociales.
X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X

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

X X X

13 Puedo desconectarme de las plataformas sociales por varios días. X X X

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

sucede en las plataformas sociales.

X X X

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

X X X

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 plataformas
sociales.

X X X

Desde
“Me han
llamado”

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

X X X

DIMENSIÓN 2: FALTADE CONTROL PERSONAL
4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las plataformas sociales. X X X

11 Pienso en lo que es pasible de estar pasando en las plataformas sociales. X X X

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

X X X
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14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e
intenso de las plataformas sociales.

X X X

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

X X X

24 Creo que es un problema la intensidad y la recurrencia con la que
entro y uso la red social.

X X X

DIMENSIÓN 3: USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES

1 Siento una gran falencia de permanecer conectado (a) a las plataformas
sociales.

X X X

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

9 Cuando entro a las plataformas sociales pierdo el sentido del tiempo. X X X
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10 Generalmente permanezco más tiempo en las plataformas sociales, del
que inicialmente había destinado.

X X X

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

X X X

17 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de
las plataformas sociales.

X X X

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

X X X

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

X X X

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Rosa Esther Chirinos Susano DNI:
08217185Especialidad del validador: Psicólogo Clínico Educativo 5 deJunio del
2023

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ES SUFICIENTE

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]
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12Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica

del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del

ítem, esconciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes paramedir la dimensión

Rosa E. Chirinos
Susano
C.Ps.C.
Nº3090
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