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Resumen 

 

La presente investigación proyectó identificar la relación entre la adicción a las 

redes sociales y procrastinación académica en universitarios de Lima Norte, Perú, 

2021. Tipo del estudio fue correlacional y diseño no experimental con corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 119 universitarios de ambos sexos, 

con edades implicadas de 18 a 40 años. Los instrumentos utilizados fueron el 

cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS) por Salas y Escurras (2010) y 

la Escala de procrastinación académica (EPA) de Busko (1998) adaptación de 

Domínguez y Centeno (2014). Los resultados comprobaron que la adicción a las 

redes sociales y procrastinación académica compuesta por dos componentes de 

autorregulación académica y postergación académica, se relacionan de manera 

inversa y directa significativa respectivamente (Rho =. -.43) (Rho = .56). De la 

misma manera, se presentó que no evidencia diferencias significativas con las 

variables socio demográficas, sexo y edad. Por conclusión, se indicó que mayor 

presencia de la adición a las redes sociales se evidencia deficiencia de 

autorregulación ocasionando que se posterguen las actividades académicas. 

 

Palabras clave: adicción a las redes sociales, procrastinación, adicción psicológica, 

postergación de actividades, ausencia de autorregulación  
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Abstract 

 

The present research projected to identify the relationship between addiction to 

social networks and academic procrastination in university students from Lima 

Norte, Peru, 2021. Type of study was correlational and non-experimental design 

with cross-sectional section. The sample consisted of 119 university students of 

both sexes, with ages involved from 18 to 40 years. The instruments used were the 

Social Media Addiction Questionnaire (ARS) by Salas and Escurras (2010) and the 

Academic Procrastination Scale (EPA) by Busko (1998) adapted by Domínguez and 

Centeno (2014). The results verified that addiction to social networks and academic 

procrastination, composed of two components of academic self-regulation and 

academic procrastination, are significantly inversely and directly related respectively 

(Rho =. -.43) (Rho = .56). In the same way, it was presented that there were no 

significant differences with the sociodemographic variables, sex and age. In 

conclusion, it was indicated that a greater presence of addition to social networks is 

evidence of deficiency of self-regulation, causing academic activities to be 

postponed.  

Key words:  Social media addiction, procrastination, psychological addiction, 

postponement of activities, lack of self-regulation
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente conectarse a internet es de fácil acceso para diversos usuarios, lo 

cual, ha generado un gran impacto en la población, es decir, que navegar por el 

mundo cibernético es parte ya de la vida usual del individuo. Por ello, puede generar 

adicciones a internet cuando se sobrepasa el uso de estos medios, por lo cual, se 

origina problemas influenciados por el internet y una de ellas es la adicción a las 

redes sociales, ocasionando que se postergue sus actividades personales y 

académicas, creando procrastinación.  

La mayoría de jóvenes interactúa por estos medios a través de un dispositivo móvil 

o un computador. Sadiku, Omotoso & Musa (2019, párr. 5) expresaron que a 

medida que las redes sociales intentan satisfacer las necesidades cognitivas, 

personales y sociales, afecta su vida, incluidas las relaciones sociales, familiares, 

el matrimonio, la escuela, la iglesia y el entrenamiento. La ausencia de 

autorregulación sobre el manejo de las redes sociales se ha transformado en una 

problemática que trae consigo consecuencias negativas, siendo una de las más 

frecuentes la agresividad. 

Dentro del panorama mundial, se puede observar que la población tiene 

paralelamente una vida virtual, por esto, los colaboradores de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT, 2019, párr. 10) mencionaron que se está extendiendo 

el acceso al internet, debido a que en el año 2015 el 16.8% de la población global 

presentaba conexión a internet, creando un aumento en el año 2019 con un 53.6%. 

En tanto en las redes sociales, según los colaboradores de Hootsuite (2020, párr. 

2) manifestaron que el 50 % de la población interactúa en estos sitios web o app, 

esto es 3.8 mil millones de los habitantes, originando un incremento de 9.2% desde 

el año 2019, así mismo Steel y Ferrari (2012, párr. 6) estimaron que el 80% de 

estudiantes universitarios retrasa sus tareas y el 95% de los cuales reconoce ser 

procrastinadores. 

En Perú, los colaboradores de Hootsuite (2019, párr. 3) mencionaron que la 

población peruana aborda los 32 millones de habitantes, de los cuales, se observa 

que hay 39 millones de suscriptores móviles, es decir que el 19% por encima de la 

población nacional, de los cuales 24 millones son usuarios en las redes sociales. 

La red social que presenta mayor popularidad según los colaboradores de 
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StatCounter GlobalStats (2020, párr. 2) en Perú, es el Facebook con 76,34%, que 

se utiliza para comunicarse, postear fotos y anuncios entre los usuarios. Por otro 

lado, Atalaya y García (2019, p. 364) expresaron que el 20% los estudiantes de 

secundaria de Lima Metropolitana ejercían la procrastinación. Asimismo, Contreras, 

Conspira, Espinoza, Gil, Hinostroza, Lam, Mori, Rojas y Torrejón (2013, párr. 1) 

manifestaron que hay una asociación significante entre la procrastinación 

académica y el empleo de internet.  

En un estudio estadístico realizado por los colaboradores de Statista (2020, párr. 2) 

mencionaron que seguirá el crecimiento del uso de redes sociales, debido a que, 

en el 2020 se estimó que los 3.600 millones de habitantes a nivel global usaban las 

redes sociales, lo cual, se prevé que incremente a 4.410 millones en el 2025 de 

usuarios. Por lo cual, los universitarios que disfruta estar mucho tiempo en las redes 

sociales tiene pre exposición a  presentar una adicción a las redes obteniendo 

consecuencias negativas para el usuario, por esto, Cabero, Pérez y Valencia (2020, 

párr. 3) expresaron que la adicción de esta tecnología produce diferentes secuelas 

negativas, como problemas de flexibilidad cognitiva, a tomar decisiones, el 

incremento de sentimiento de angustia, olvido a realizar ciertas actividades, bajo 

estado de ánimo y problemas de concentración. ` 

Por lo dicho anteriormente, es importante detectar dichas conductas y poder 

realizar una revisión teórica, ya que la adicción a redes se considera una conducta 

desadaptativa, en tanto, la procrastinación puede acumular ansiedad y estrés, por 

la presión de realizar las actividades atrasadas. Además, los alumnos que poseen 

un uso inadecuado del internet, presentan vulnerabilidad a estar deprimido o 

agresivo, asimismo se resalta que la agresividad es un aspecto significativo en la 

adicción al internet (Matalinares, Diaz, Arenas, Campos, Dioses, Leyva, Baca, 

Yarleque, Huari, Fernández, Raymundo, Uceda, Fernández, Quispe, Huari, 

Villavicencio, Vargas, Sánchez y Yaringaño, 2013). 

Por ello, esta investigación tiene como formulación de problema ¿Cuál es la 

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

universitarios de Lima Norte, 2021? 
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En tanto, a la justificación teórica, el presente estudio está orientado en aportar con 

un conjunto de conocimiento sobre ambas variables, por ello, Cabero, Pérez y 

Valencia (2020) expresaron que el uso abusivo y conflictivo de los diversos medios 

tecnológicos está acarreando en realizar una línea de investigación y análisis   

orientada hacia la adicción y que consecuencias conlleva (p. 5). 

En tanto, la justificación metodológica en la investigación usa un método científico, 

que se basa a través de teorías que aporta al trabajo de estudio, debido a que su 

resultado aporta a futuras investigaciones aplicadas, para reducir la problemática, 

debido a las particularidades del uso, cualidades y conocimiento del uso 

descomunal y percepciones que se presenta esta problemática (Rueda y Flores, 

2016, p. 515). 

Por el lado de la justificación práctica, se podrán identificar el nivel de la 

problemática, ya que, Cabero, Pérez y Valencia (2020) manifestaron que no se 

puede ocultar la presencia de la extensión gradual de los medios tecnológicos, 

originando trastornos en la vida cotidiana (p. 6). 

En la relevancia social, este trabajo está encaminado a contribuir a los 

universitarios, ya sea de una manera indirecta a las diversas universidades de Lima 

Norte. 

Por lo dicho anteriormente, la investigación pretende alcanzar el objetivo general, 

identificar la relación entre la adicción a las redes sociales y procrastinación en 

estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021. En tanto, los objetivos específicos; 

a) identificar la relación entre la procrastinación y los componentes de adicción a 

las redes sociales en los universitarios, b) identificar la relación entre la adicción a 

las redes sociales y  procrastinación según sexo y edad, c) comparar la adicción a 

las redes sociales y procrastinación según sexo y edad en universitarios, e)  

describir los niveles de adicción a redes sociales en universitarios, f) describir los 

niveles de la procrastinación  en universitarios.  

Por otro lado, en esta investigación se formula la siguiente hipótesis general: existe 

correlación significativa y directa entre la adicción a las redes sociales y 

procrastinación en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021. En lo referente 

a las hipótesis específicas de la investigación se plantea de la siguiente manera: a) 
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existe una correlación significativa y directa entre procrastinación y los 

componentes de adicción a las redes sociales en los universitarios, b) existe una 

correlación significativa y directa entre las adicciones a redes sociales y la 

procrastinación según sexo y edad en universitarios, c) existe una diferencia 

significativa entre la adicción a las redes sociales y procrastinación según sexo y 

edad en universitarios.  
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II. MARCO TEÓRICO  

Para un mayor soporte en la investigación, se realizó una revisión de literatura 

científica de trabajos previos para indagar a profundo sobre la adicción a las redes 

sociales (ARS) y procrastinación académica (PA) ubicándose dentro del contexto. 

A nivel nacional, Núñez y Cisneros (2019) efectuaron un estudio cuyo propósito fue 

acordar la relación entre la ARS y PA en universitarios. Presentó un enfoque 

cuantitativo con 220 participantes, quienes conformaron alumnos de una institución 

universitaria de Arequipa del primer año, para lo cual se utilizaron las herramientas 

del inventario y medición a las redes sociales (MEYVA) y la escala de 

procrastinación académica más conocida como (EPA). En resultados, se presentó 

(r= .98, p<.05) entre ARS y PA, por otro lado, el 85.9% de estudiantes manifiestan 

algún grado de procrastinación académica, de los cuales el 8.18% presenta un nivel 

alto, por otro lado, el 85% de los participantes presentan adicción a redes sociales, 

de lo cual el 4.55% muestra una adicción muy grave. En conclusión, presentó una 

relación directa y significativa de ambas variables. 

Cahuana y Ricaldi (2019) realizaron una investigación que obtuvo como finalidad 

identificar la relación entre la PA y la ARS en alumnos de nivel media en un centro 

educativo de Arequipa. Fue un tipo correlacional y un diseño no experimental, con 

113 participantes adolescentes. Se empleó los instrumentos del inventario y 

medición a las redes sociales MEYVA y la escala de procrastinación más conocida 

como (EPA). Que tuvo como resultados entre la ARS y PA (r=.30, p<.05), a su vez, 

en el nivel descriptivo presento que el 30.1% de los participantes poseen un nivel 

alto de ARS, en PA tiene el nivel medio con 43,8%. Por conclusión, para los autores 

presentó una correlación directa y significativa.   

Castro y Mahumud (2017) ejecutaron un estudio que presentó como objetivo 

determinar la relación entre adicción a internet y PA en universitarios de Lima 

Metropolitana en una institución privada. Cual diseño fue cuantitativo tipo 

correlacional con una muestra de 168 estudiantes, de los cuales 71 fueron mujeres 

y 97 hombres, con un intervalo de 18 a 25 años de edad. Se emplearon como 

instrumentos la escala de adicción a internet y la escala de procrastinación. En los 

resultados, se evidenció que la adicción a internet tiene una relación con PA (r= .21, 
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p<.05), en tanto, en la relación con el género presenta diferencias significativas, con 

el varón (r= .35, p<.05), mientras que con la mujer (r= .21, p> .05), a nivel 

descriptivo, la adicción a internet, presento un nivel moderado con 49.9%, de la 

misma manera con PA, con 58.3%. Por conclusión, se obtuvo que presentan una 

relación positiva y significativa entre las dos variables mencionadas. 

Matalinares, Díaz, Rivas, Dioses, Arenas, Raymundo, Baca, Uceda, Fernández y 

Yaringaño (2017) hicieron una investigación con el propósito de establecer la 

relación entre la procrastinación y la ARS en universitarios de pre y postgrado. 

Presentó un diseño descriptivo tipo correlacional. Se contó con 402 participantes 

de educación de pre y postgrado de la ciudad de Lima, con un corte de 16 a 65 

años de edad. Utilizaron los instrumentos del cuestionario de adicción a las redes 

sociales (ARS) y la escala de procrastinación por Iparraguirre, Javier y Bernardo en 

el año 2014. Obtuvieron como resultados, que ambas variables tiene relación (r 

=.38, p<.05), en tanto en el parte comparativo, no presenta diferencias significativas 

según edad, pero si en sexo, en la parte de descripción de niveles, la 

procrastinación y ARS presentaron un nivel alto con 13.6% y 21.2% 

respectivamente. Por conclusión se reveló una relación directa y positiva entre la 

ARS y procrastinación.  

Condori, Mamani y Mamani (2015) ejecutaron un estudio, con el objetivo de 

describir la relación que existe en la adicción a Facebook y PA. Presentó un diseño 

correlacional y transversal, con una muestra de 218 alumnos universitarios de una 

institución privada de Juliaca, se utilizó el cuestionario de la escala de 

procrastinación académica (EPA) y uso de Facebook. Como resultado presentó que 

el factor de autorregulación académica y la adicción de Facebook (AF) presenta 

una relación positiva (r= .44, p<.05), asimismo, el factor de postergación de 

actividades y AF en negativa (r=-.62, p<.05). En conclusión, AF y PA presenta una 

relación directa y negativa significativa. 

A nivel internacional, Del Toro, Chávez y Arias (2019) realizaron una investigación, 

en la cual, el objetivo planteado era de identificar si presentan contrastes en los 

ambos factores que componen la procrastinación académica y la adicción al 

internet en estudiantes de educación superior. Tuvo como diseño descriptivo y 
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correlacional, con una muestra de 230 de estudiantes de diferentes carreras, lo cual 

se aplicó los instrumentos de la escala de procrastinación académica (EPA) y el 

test de adicción a internet (IAT). Como resultados se obtuvieron que la adicción a 

internet y el factor de postergación de actividades tienen una relación positiva 

(r=.37, p=.00) asimismo que con el factor de autorregulación académica en negativa 

(r=-.27, p=.00) En conclusión, se obtuvo una correlación baja entre la postergación 

y la adicción al internet.  

Shuai, Xiao & Zong (2018) efectuaron un estudio que tuvo como finalidad, examinar 

el papel mediador de la fatiga de los sitios de redes sociales y el papel moderador 

del control forzado en este vínculo entre los estudiantes chinos. Tuvieron un diseño 

cuantitativo con un muestreo de conveniencia, con una muestra de 1 085 

estudiantes de dos universidades en dos ciudades importantes de china, Hangzhou 

y Wuhan, con rango de edad de 18 a 24 años. Se usó las herramientas de medición 

de la escala de control del esfuerzo, la escala de fatiga de los servicios de redes 

sociales, la escala de procrastinación irracional y la escala de adicción a los sitios 

de reses sociales. En resultados, se obtuvo que ninguna variable tuvo relación 

significativa con la edad, además que la procrastinación irracional se correlacionó 

negativamente con el control esforzado. En conclusión, ayudan a aclarar el 

mecanismo subyacente de la conexión entre la procrastinación irracional y la 

adicción a redes sociales, que tienen implicaciones potenciales para la intervención. 

Este efecto fue más fuerte para las personas con menor control por esfuerzo. 

Demir & Kutlu (2018) ejecutaron una investigación con finalidad de examinar la 

relación entre la adicción a internet de los adolescentes, la motivación académica, 

la procrastinación académica y los niveles de apego a la escuela. Cual diseño fue 

cuantitativo con el método de muestreo estratificado con una muestra de 689 

adolescentes. Se empleó los instrumentos, la prueba de adicción a internet para 

jóvenes, formulario corto (YID – SF), la escala de motivación académica (AMS), la 

escala de procrastinación académica y la escala de apego escolar para niños y 

adolescentes (SAC). Que se observó como resultados que la adicción a internet y 

la PA tiene una relación positiva (r=40, p=.00.) Por conclusión, la adicción a internet 

presenta una correlación directa y significativa con PA. 
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Ramos, Jadán, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) ejecutaron un estudio con 

finalidad de estudiar la relación de la procrastinación, adicción al internet y 

rendimiento académico en universitarios. Que presentó como diseño metodológico 

cuantitativo de corte transversal, tipo correlacional, que presentó 250 participantes 

que fueron estudiantes de Quito, aplicándose la escala de procrastinación de 

Álvarez y la escala de adicción a internet (EAIL). Que presentó como resultados su 

coeficiente de alfa de .86 y (r= .50, p=<.00) entre la adicción al internet y PA. En 

conclusión, si presentó una relación directamente proporcional entre ambas 

variables.  

Se continuará sobre la revisión de la literatura científica sobre la ARS y PA, se 

adhiriere a un enfoque cognitivo conductual. 

En tanto, en la primera variable, se va a delimitar el concepto de ARS, por ello, Vilca 

y Vallejo (2015, p. 191) expresaron que la dependencia es la necesidad de realizar 

el comportamiento y la contingencia de la vida diaria para el mantenimiento de la 

adicción.  

Por cuál, durante los tiempos se ha comenzado a presentarse nuevos tipos de 

adicciones conductuales, que no tiene relación a sustancias, más que todo a la 

relación del mundo virtual, debido a que la tecnología  ha evolucionado e 

influenciando a la conducta de la vida de los individuos que lo emplea, por ello, 

Aponte, Castillo y Gonzáles (2017, p. 180) manifestaron que los individuos que 

presenta adicción a internet, presentan cuatro componentes, como la depresión 

cuando no puede acceder a la conexión a la red, tolerancia con consecuencias 

nocivas en la vida cotidiana, sentimientos de ira y uso excesivo. 

La adicción a internet es un reciente tema, por lo cual, se genera otras adicciones 

a partir de ahí, como la ARS, Clemente, Guzmán y Salas (2018, p. 16) mencionaron 

que los universitarios emplean las redes sociales para adecuarse a las 

pretensiones, a su vez a las nuevas necesidades que plantea el contexto actual, ya 

que estas redes son nuevos canales de comunicaciones sociales, lo cual, estas 

redes acaparan mayor atención los usuarios, es decir, que estos medios le va 

absorbiendo el tiempo. Por otro lado, se tiene a Salas (2014, p. 112) que considera 

adicción psicológica, a la adicción a redes sociales, debido a que, presenta un 
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enlazamiento a un aglomerado de comportamientos repetitivos donde los sujetos 

no pueden manejarlo, mostrando una incapacidad para tratar el entorno en la que 

se hallan. 

A su vez, Salas (2014, pp. 120 -124) evidenció que la adicción psicológica tiene 

relación con alteraciones emocionales, de humor cámbiate, vergüenza, baja 

autoestima, culpa, estados de agresividad e irritabilidad.  Además, que está 

sujetada a los trastornos obsesivos compulsivos, sobre todo ausencia de control de 

los impulsos. 

Hou, Xiong, Jiang, Song & Wang (2019, párr. 2) indicaron que se ha evidenciado 

que la adicción a redes sociales presenta asociación de conflictos emocionales, 

salud, desempeño e interpersonales.  Además, Andreassen (2015, p. 176) expresó 

que es una distinción clave entre la participación excesiva y normal en las redes 

sociales que pueden experimentar ocasionalmente mucho de estos problemas, la 

ARS presenta asociación a consecuencias desfavorables cuando las navegaciones 

a los sitios web sociales en línea se vuelven incontrolables y compulsivo. 

Vilca y Vallejos (2015, p. 191) mencionaron que el comportamiento adictivo no tiene 

relación con la frecuencia sino con la dependencia, la pérdida de control y graves 

interferencias causadas en la vida cotidiana. Además, Escurra y Salas (2014, p. 74) 

manifestaron que las adicciones psicológicas presentan la particularidad de ser 

conductas repetitivas que implica satisfactorios a primera instancia que sitúan como 

hábitos, lo cual, se forman momentos de necesidad que no se puede manejar y se 

conectan con niveles dominantes de ansiedad, en consecuencia, los individuos 

desenvuelven el comportamiento adictivo para disminuir dicha ansiedad. Asimismo, 

se crea la adicción, ya que es un modo de placer – repetición, lo cual, los individuos 

realizan la conducta porque le causa satisfacción y por ello viene la repetición, lo 

cual tiene la relación con el enfoque cognitivo conductual. 

Por otro lado, Andreassen (2015, p. 179) manifestó que la ARS puede explicarse 

sobre una base de teorías del aprendizaje. Si el comportamiento excesivo en las 

redes sociales, presentó una recompensa anteriormente, tiene más indicios que 

ese comportamiento se presente nuevamente. Los resultados positivos, como el 

entretenimiento, la popularidad, la atención y la retroalimentación positiva de otras 
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personas importantes, pueden fomentar el comportamiento. Del mismo modo, si el 

comportamiento de las redes sociales ha llevado previamente a evitar 

consecuencias negativas, es más probables que vuelva a ocurrir. 

Además, en el marco del aprendizaje social y modelo, como también, en el 

condicionamiento operante, son adaptables para entender el progreso de la 

aparición de la ARS en un aspecto de reforzamiento conductual.  

Por esto, Escurra y Salas (2014, p. 81) dividieron la ARS en tres componentes, la 

cual, la primera es obsesión por las redes sociales, lo cual consiste en  que los 

sujetos presenten  pensamientos constantemente en navegar por las redes 

sociales, a su vez, intranquilidad por tener acceso a ellas, causando malestar si no 

está conectado; el segundo componente es falta de control personal en el uso de 

las redes sociales, de lo cual,  describe la capacidad reducida de poseer el manejo 

del lapso de tiempo sobre la navegación de las  redes sociales, postergando las 

tareas, estudios y actividades; el tercer componente, es el uso excesivo de las 

redes sociales, es decir, la inhabilidad de dominar las horas de acceso a las redes 

sociales. 

En tanto la variable de la procrastinación, a lo largo de los tiempos, la palabra 

procrastinar ha tenido diversas definiciones, por ello, Garzón y Gil (2017, p. 2) 

mencionaron que la procrastinación es un comportamiento que involucra postergar 

el comienzo de una tarea y terminar en la última instancia, asimismo exceder las 

metas programadas, como también evitar esas tareas en un tiempo indefinido para 

cumplirla.  Además, Sirois & Kitner (2015, p. 433) expresaron que la procrastinación 

es una tendencia conductual problemática que ha sido vinculado a un bienestar 

físico y psicológico deficiente.  

Garzón y Gil (2017, p. 3) expresaron la importancia que se tiene que tomar con la 

procrastinación debido que presenta relación con un déficit de comportamientos de 

autorregulatorias de una manera general, lo cual, implica que los sujetos que 

procrastina tienen dificultades para poder controlar su tiempo. 

En tanto, la procrastinación académica, Alblwi, Stefanidis, Phalp & Ali (2019, párr. 

3) mencionaron que implica que los estudiantes retrasen el inicio de su tarea y, en 
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consecuencia, entregar trabajo de baja calidad o prolongue la entrega del producto 

académico, provocando un estrés inevitable. Por otro lado, la procrastinación no 

controlada se refiere a la incapacidad de retener el control sobre el aplazamiento 

de otros compromisos y tareas necesarias.  

En tanto a su modelo teórico, se menciona un modelo motivacional, Atalaya y 

García (2019, párr. 370) manifestaron que presenta un modelo que influyen a 

conseguir el éxito, que cuenta como un indicador indisoluble del individuo que altera 

una agrupación de conductas para alcanzar el éxito, consiguiente, en su teoría, se 

menciona que es de las metas de logro de Elliot del 1997, que tiene como desarrollo 

un compromiso en un comportamiento asertivo para realizar sus actividades y sus 

funciones cognitivas.  

Domínguez y Centeno (2014, p. 300) dividieron la PA en dos factores, de lo cual el 

primero fue la autorregulación académica, en qué consisten sobre el 

comportamiento guiado a las metas y planificación de las actividades y el segundo, 

postergación de actividades, que es el núcleo general de la procrastinación.  

En tanto la población, son estudiantes universitarios, jóvenes, en lo cual, Dávila 

(2004, pp. 92-93) manifestó que en esta etapa la juventud está en proceso 

psicosocial de cimentación de la identidad y lo habitual al contexto de las relaciones 

empíricas sociales. De la misma manera, esta etapa presenta sus particulares 

limitaciones y oportunidades, es decir, que esto no es un solo periodo de retraso y 

preparación para la etapa adulta, ya que, es un proceso que se asocia a diversos 

niveles simultáneamente, como condiciones culturales, sociales, familiares e 

individuales.  

Por todo lo dicho, ambas variables  son considerados comportamientos 

desadaptativos,  por ello, dentro de la teoría cognitiva, Bandura, Vittorio, Fida, 

Vecchione, Del Bove, Veccho & Barbaranelli (2008, p. 526) manifestaron que dentro 

de la teoría cognitiva social, la autorregulación opera a través de tres sub 

funcionamiento, los cuales, están el autocontrol de las propias actividades, las 

condiciones cognitivas y sociales en la que se involucra en ellos; adopción de metas 

próximas, acomodadas en un valor sistema, para motivar y orientar los esfuerzos, 

a la vez, las estrategias para darse cuenta de los retos planteados por uno mismo; 
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el ejercicio de la auto influencia que incluyen el reclutamiento de incentivos para la 

auto motivación.  

En tanto, a modelo teórico se tiene la autoeficacia de Bandura (1977, p. 201) 

manifestó que los individuos temen y evitan situaciones amenazantes que creen 

exceder sus habilidades de afrontamiento, mientras que se involucran en 

actividades y se comporten. En tanto, las expectativas de la eficacia, cuando se 

relacione por la duración de tiempo que se esfuerza en gastar los individuos y 

cuánto tiempo persistan frente a las adversidades y obstáculos. Es decir, si se 

presenta mayor autoeficacia, se perciben mayor esfuerzo de los individuos. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de investigación  

 

Tipo  

El estudio fue correlacional, es decir, que se tuvo como objetivo instaurar el valor 

correlacional en el ámbito estadístico que existen en dos variables en una 

investigación (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p. 51). 

Diseño  

El estudio fue no experimental, es decir, que no se manipularon deliberadamente 

alguna variable, además, fue de corte transversal, debido a que estuvo situada en 

una dimensión temporal de un solo momento de recolección de información en un 

determinado lugar específico (Hernández y Mendoza, 2018, pp. 174-176). 

3.2 Operacionalización de las variables 

 

Variable 1: Adicción a las redes sociales   

Definición conceptual 

Se considera una adicción psicológica, ya que, tiene como relación a un grupo de 

conductas repetitivas sin que las personas no pueda manejarlo, mostrando una 

incapacidad para tratar el entorno en la que se hallan (Salas, 2014, p. 112) 

Definición operacional  

Se consideró el cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS) de Salas y 

Escurras en el 2014, para medir la conducta de ARS que contiene tres 

componentes, la obsesión por redes sociales, falta de control personal y uso 

excesivo de redes sociales, con puntaje directo, excepto el ítem 13. 

Componentes e indicadores  

El instrumento cuenta con tres componentes, por consiguiente, la primera es 

obsesión por las redes sociales, con indicadores, junto con la intranquilidad y 

ansiedad al no poder acceder a esta,  pensar y fantasear continuamente en las 

redes sociales, (ítems 2,3,5,6,7,13,15,19,22 y 23), en tanto, el segundo 
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componente es falta de control personal en el uso de redes sociales, con 

indicadores de interrupción de estas y preocupación por el descontrol en el uso de 

las redes sociales (ítems, 4,11,12,14,20 y 24). En tanto, el último componente seria 

uso excesivo de redes sociales, con indicadores de no tener la capacidad de poder 

reducirlo y exceso en el uso del tiempo de redes sociales, (ítems, 1, 8, 9, 10, 16, 

17,18 y 21). 

Escala de medición  

El instrumento cuenta con una escala ordinal de 24 ítems, con tipo Likert de 5 

alternativas, Siempre (4), Casi siempre (3), A veces (2), Rara vez (1) y Nunca (0), 

en tanto en el ítem 13 es inverso, Siempre (0), Casi siempre (1), A veces (2), Rara 

vez (3) y Nunca (4). 

Variable II: Procrastinación académica 

Definición conceptual 

Es el entorno que implica que los estudiantes retrasen el inicio de su tarea, en 

consecuencia, entregar trabajo de baja calidad o tarde, provocando un estrés 

inevitable (Alblwi, Stefanidis, Phalp & Ali, 2019, párr. 3).  

Definición operacional 

Se consideró el instrumento de escala de procrastinación académica (EPA) de 

Busko (1998) adaptación de Domínguez y Centeno (2014) para medir la conducta 

de procrastinación, que contiene dos factores independientes, autorregulación 

académica y postergación de actividades con puntajes directos. 

Dimensiones e indicadores 

El instrumento cuenta con dos factores, autorregulación académica (ítems 

2,3,4,5,8,9,10,11 y 12) con indicador de hábitos de estudio, y el factor de 

postergación de actividades (ítems 1,6 y 7) con indicador de estrategias de estudio. 

Escala de medición 

El instrumento cuenta con una escala ordinal, con 12 ítems, tipo Likert y con 5 

alternativas, Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3) Casi siempre (4) y Siempre (5). 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

Población  

Se define como con una agrupación de sujetos con rasgos aproximados o similares 

(Arias, 2016, p. 81). Por ello, la población del estudio estuvo formada por 223, 493 

estudiantes universitarios de Lima Norte con 115, 218 masculinos y 108, 275 

femeninos (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

[SUNEDU], 2016). 

Muestra 

Según Hernández y Mendoza (2018, p. 196) expresaron que es un subconjunto de 

la población en general, en lo cual se recogió la información esencial de la 

investigación. La muestra determinada fue  119 estudiantes universitarios de Lima 

Norte, determinada por el programa estadístico G*Power versión 3.1., orientada por 

el procedimiento de acuerdo a lo señalado por Cárdenas y Arancibia (2014, p. 212) 

donde el nivel de error es presentado por α= .05 y en la potencia estadística 

esperada de (1 – β = 95) con en el efecto en poblaciones pequeñas, medias y 

grandes bajo condiciones de nivel de .05 no direccionales de Cohen (1962, p. 150), 

en tanto, a la correlación se utilizó con el valor de p H1= .322 encontrado en la 

investigación de Castro y Mahumud (2017, p. 194) de la correlación entre las 

variables de ARS y PA con una población simular de presente estudio. 

Muestreo 

Fue no probabilístico y por conveniencia, es decir, que estuvo orientada 

dependiendo de las particularidades del estudio y caracterizado por la sociabilidad 

de aprobación en la inclusión de la muestra (Hernández y Mendoza, 2018, p. 216). 

Con un rango de edad de 18 a 40 considerado como la adultez temprana, por lo 

cual, Levinson (1978) que cita en Monreal, Macarro y Muñoz (2001, p. 103) 

manifestaron que en esta etapa presenta mayor estrés y tensión debido que se 

encuentra en un aspecto social y psicológico determinante, presenta buscar un 

lugar de pertenecía en la sociedad, valora el estatus y responsabilidades de sus 

actos y estilo de vida.  
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Criterio de inclusión  

● Presentar condición de estudiante del presente ciclo  

● Tener la nacionalidad peruana  

● Pertenecer entre el rango de edad de 18 a 40 años de edad 

● Pertenecer una universidad privada de Lima Norte 

Criterios de exclusión  

● Individuos que manifiesten alguna limitación intelectual para la evaluación  

● Estudiantes que no emplee redes sociales  

● Sujetos sin estudios universitarios 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para identificar las variables, se aplicó la técnica de la encuesta, Torres, Paz y 

Salazar (2019, p. 22) manifestaron que es un método descriptivo con el que se 

consiguen reconocer las características, preferencias, actitudes y hábitos del 

sujeto. En lo cual, se realizó a través de un formulario en línea, por lo cual, Mora 

(2011, p. 99) manifestó que es una aplicación por el medio del internet para crear 

encuestas. Este servicio permite colocar diferentes tipos de ítems, además que 

revelar los resultados, una vez generado el tipo de encuesta se puede enviar a los 

participantes por correo, además manifiesta que este formulario en línea se puede 

generar por el formulario de Google, que es un servicio gratuito que está en el 

paquete de Google. 

INSTRUMENTOS  

Ficha técnica 1 

variable de adicción a las redes sociales  

Nombre del instrumento: Adicción a las Redes Sociales (ARS) 

Autores:                             Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas 

Año:    2014 

Procedencia:   Lima – Perú 
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Número de ítems:  24  

Edad:    16 - 46 años 

Puntuación:   Tipo Likert 

Tiempo:   15 a 30 minutos 

Administración:  individua y colectiva 

Componentes: Obsesión por las redes sociales, falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo 

de las redes sociales. 

Reseña histórica 

Escurras y Salas (2014, p. 74) presentaron al inicio de su investigación una 

orientación a la descripción de la variable de ARS en los universitarios de Lima, 

pero en la revisión de la literatura científica, se encontraron que había deficiencia 

en los materiales para realizar el estudio, lo cual, estructuraron su objetivo y se 

encaminó a la construcción del instrumento alienado con los criterios de DSM-IV. 

Consigna de aplicación  

Se indica a los participantes, leer cada ítem y rellenar la frecuencia que emplea de 

siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca, en cada situación pautada del 

instrumento. 

Calificación del instrumento 

Para obtener la puntuación, es manera directa, excepto el ítem 13, en el cual es 

inverso, luego se suma por cada una de las tres componentes, consecutivamente, 

se adquiere el puntaje global. 

Propiedades psicométricas originales   

En el instrumento se pudieron observar sus valores psicométricos, Escurras y Salas 

(2014, pp .78- 85) en su versión original, presentaron, KMO= .95, Alfa de Cronbach 

presentó 0.95 en la escala total, en tanto del componente 1, un valor de .91, en la 

componente 2, un valor de .88, en la componente 3, un valor de .92. En tanto a su 

validez, se realizó mediante evaluaciones respecto al contenido del instrumento, 
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corroborando que cumple los requerimientos psicométricos, es decir que los jueces 

expertos coincidieron con su análisis de cada ítem. 

Propiedades psicométricas peruanas 

En su investigación de Mendoza (2020, p.26) se pudo evidenciar los valores 

psicométricos en su análisis factorial confirmatorio, que se demostró que presenta 

valores adecuados de índices de ajuste, como, GFI= .98 SRMO= .07, RMSEA=.08, 

TLI=.98, a su vez, se presentó cargas factoriales >.30, en tanto, en su confiabilidad, 

se realizó a través de Alfa de Cronbach, que tuvo como valor de .94, a su vez, a 

través de Omega de McDonald un valor de .94. 

Propiedades psicométricas piloto  

Para corroborar los resultados se empleó una prueba piloto a 70 estudiantes 

universitarios de Lima Norte, donde su escala general presenta .95, asimismo, sus 

componentes logran .86, .86, y .89 con el coeficiente alfa de Cronbach, es decir, 

que su fiabilidad es excelente en tanto la puntuación general, en tanto sus 

componentes es bueno (Almehrizi, 2013, p.7). Por otro lado, en relación con la 

validez de ítem - test, en los índices de Claridad, Relevancia y Pertenencia, 

presenta óptimos resultados, sin observación de los jueces, además, que presenta 

un valor mayor a .80 es decir, que está considerado como ítem aceptable. 

(Meneses, Barrios, Cosculluela, Lozano, Turbany y valero, 2013, p. 150) (Aiken, 

1985, p. 141). 

Ficha técnica 2 

variable de procrastinación académica 

Nombre del instrumento: Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Autores:                             Debora Ann Busko 

Año:    1998 

Procedencia:   Canadá 

Número de ítems:  16  

Edad:    A partir de los 10 años 
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Traducción:   Óscar Álvarez (2010) Adaptación peruana  

Adaptación:   Sergio Domínguez y Centeno (2014) 

Número de ítems:  12 (adaptación peruana de Domínguez y Centeno)  

Puntuación:   Tipo Likert 

Tiempo:   10 a 15 minutos 

Administración:  individua y colectiva 

Factores: Autorregulación académica y Postergación de 

actividades (adaptación de Domínguez y Centeno, 

2014) 

Reseña histórica  

Busko (1998, p. 8) manifestó que no encontró diversas enliteraturas científicas 

sobre la procrastinación, como también le cautivó la comparación de los roles 

diferenciales de dos mecanismos de cambio psicológico, tanto la reactancia y 

autoeficacia percibida bajo la variedad más amplia de mandatos y directivas, 

influenciando su instrumento de medición de la procrastinación tanto general como 

académica, con una unidimensional de 16 ítems. Posteriormente, Álvarez (2010) 

realizó la traducción para la población peruana, lo cual, fue usado para posteriores 

investigaciones, posteriormente, Domínguez y Centeno (2014) lo adaptaron para la 

población universitaria, dividiendo en dos factores con 12 ítems.  

Consigna de aplicación 

Se indica a los participantes, leer cada ítem y rellenar la frecuencia que emplea de 

nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre, en cada escenario impreso del 

instrumento. 

Calificación del instrumento 

Para obtener la puntuación, es de manera directa, en lo cual, se sumará cada ítem 

para tener el resultado de los dos factores 

 

 



20 
 
 

Propiedades psicométricas originales 

Busko (1998, p. 34) realizó su investigación por un análisis factorial exploratorio, en 

el cual, aplicó el método varimax de rotación, proyectando un resultado de 82%, en 

tanto en su confiabilidad, aplicó el alfa de Cronbach, con un valor de .82, por otro 

lado, sus valores de errores de la medición alcanzaron 0.19 y .12. 

Propiedades psicométricas peruanas   

Se realizó posteriores investigaciones de adaptación como de Álvarez (2010, pp. 

168- 169) en lo cual, presentó sus valores en su adaptación y tradujo, en lo cual, 

se tuvo en su alfa de Cronbach un valor de .87 en la procrastinación general, en 

tanto en la procrastinación académica se presentó una confiabilidad con el alfa un 

valor de .80, en tanto, en su estudio de Domínguez y Centeno (2014, pp. 9-15) 

manifestaron que sus valores se presentaron que el KMO= .81, en tanto, la 

confiabilidad se midió por el alfa de Cronbach con un valor de  .82 de la escala en 

total, por otro lado, .82 para el primer factor y .75 para el segundo factor, a su vez, 

se estimó por el coeficiente omega, de la primera y el segundo factor, en lo cual, 

tuvieron valores de .83 y .79. 

Propiedades psicométricas piloto  

Para corroborar los resultados se empleó una prueba piloto a 70 estudiantes 

universitarios de Lima Norte, donde su escala general presenta .80, asimismo, sus 

factores logran .86 y .86 con el coeficiente alfa de Cronbach, es decir que para 

Almehrizi (2013, p. 7) que su fiabilidad es buena, tanto para el general como sus 

factores. Por otro lado, en relación con la validez de ítem -test, en los índices de 

Claridad, Relevancia y Pertenencia, presenta óptimos resultados, sin observación 

de los jueces, además, que presenta un valor mayor a .80 es decir, que está 

considerado como ítem aceptable (Meneses, Barrios, Cosculluela, Lozano, 

Turbany y Valero, 2013, 150) (Aiken, 1985, p. 141). 

3.5 Procedimientos 

Se realizó como primer paso, seleccionar el título de la investigación, de lo cual, se 

encontró dos pruebas, la ARS que es una prueba construida en Perú y de 

procrastinación que fue creada en Canadá,  adaptada en Perú, posteriormente, se  
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comunicó con los autores de las pruebas mediante correos electrónicos para 

comunicarles el interés que se tiene en sus investigaciones, de esta manera, 

comunicarse con la universidad para generar el permiso del uso de las pruebas, 

para enviarles a los autores, lo cual, mediante un documento firmado por la escuela 

de psicología de la Universidad Cesar Vallejo, se les envió la solicitud de 

autorización a los autores, de lo cual, respondieron, enviando archivos para que 

aporte en la investigación presente.  

3.6   Métodos de análisis de datos 

Para el cálculo de la muestra, se manejó el programa estadístico G*Power 3.1., que 

fueron de 119 universitarios que participaron en el estudio. Se evaluó la validez de 

contenido mediante la prueba V de Aiken, que se realizó mediante por 5 criterios 

de jueces, esta es una técnica para cuantificar la validez de contenido o relevancia 

de cada ítem (Merino y Livia, 2009, p.169). Por otro lado, se verificó la confiabilidad 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, ya que, se puede estimar a partir de una 

administración de forma única de elementos o tareas puntuables con cualquier 

patrón de puntuación (Almehrizi, 2013, p. 440). 

Posteriormente se empleó el programa SPSS 25, JAMOVI 1.8.1 y JASP 0.14.1.0. 

Para el análisis de los datos estadísticos, donde, ya con los valores que se va a 

analizar, se realizó le prueba de normalidad Shapiro-Wilk, que es la prueba bien 

establecida y poderosa de desviación de la normalidad (Royston, 1992, p. 117), los 

datos no  se ajustó  a  p>.05, es decir,  no presentó una  distribución  normal, por 

ello, se realizó el coeficiente Rho de Spearman, en la estadística inferencial para el 

análisis comparativo, se usó las pruebas no paramétrica de U de Mann Whitney  y 

H de Kruskal-Wallis  (Dagnino, 2014, p. 151)(Rubio y Berlanga, 2012, p. 

88)(Berlanga y Rubio, 2012, pp. 107-111). 

 Por otro lado, se realizó un análisis descriptivo, en el que se estableció los niveles 

de adicción a las redes sociales y procrastinación, donde, se organizó en 

porcentajes y frecuencias. 
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3.7    Aspectos éticos 

 

Esta investigación se solicitó con la autorización del consentimiento informado a los 

participantes de la investigación, asimismo, se informó que se cuidará estrictamente 

sus datos para que no sea perjudicados, como también, se explicó detalladamente 

sobre el objetivo del estudio (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017, párr. 6). 

Los colaboradores  de la American Psychological Association, APA (2017, párr. 12) 

manifestaron que no se debe engañar a los posibles participantes acerca de la 

investigación, como también, lo menciona en la declaración de Helsinki de los 

participantes la Asociación  Médica Mundial, AMM (2017) que la responsabilidad 

de la protección de los sujetos que forman parte del estudio es incurrida al 

profesional de la salud encargado de la presente investigación, como también en el 

principio de la privacidad y confidencialidad, se tomó todas las formas de 

previsiones para proteger la intimidad de los participantes de  la investigación.  

De acuerdo, con los cuatro principios bioéticos,  con lo que expresó  Siurana (2010, 

pp. 123-127) la investigación presentó autonomía, debido a que se  respetó los 

pensamientos de los participantes en su colaboración del desarrollo del 

cuestionario, a su vez, fue no-maleficencia, debido a que no tiene intención de 

dañar a ningun participante, como también, presentó el principio de la beneficencia, 

debido a que este estudio tiene buena voluntad para aportar conocimientos de las 

variables estudiada y el principio de la  justicia, con intereses objetiva y equitativa.  
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (n=119) 

Variables Componentes S.W. p. 

Adicciones a las 
redes sociales 

Obsesión .95 .00 

Falta de control .98 .06 

Uso excesivo .98 .17 

Procrastinación 
académica 

Autorregulación .97 .02 

Postergación de actividades .97 .01 
Nota: p: nivel de significancia, S.W: Shapiro-Wilk. 

En la tabla 1, se observa que se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk, 

cedido por Mendes y Pala (2003, p. 138) expresaron que la prueba se ha convertido 

en la preferida de normalidad debido a su eficacia en las propiedades de potencia 

sin tener relación con el tamaño y distribución de la muestra. De esta manera, con 

el análisis de la prueba Shapiro-Wilk presentan que el valor de la variable de ARS 

no se ajusta a una distribución normal, pero que la variable de PA si se ajuste 

(p<.05), siendo que las dos variables presentan diferentes ajusten de distribución, 

se estableció el empleo de estadísticos no paramétricos (Berlanga y Rubio, 2012, 

p. 102). 
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Tabla 2 

Correlación entre la variable de adicción a las redes sociales y procrastinación 

académica, componentes y según sexo con edad (n=119) 

Variables 

Postergación de actividades Autorregulación académica 

r p TE 
IC95% 

r p TE 
IC95% 

<  >  <  >  

Adicción a las redes 
sociales 

.56** .00 .32 .43 .68 -.43** .00 .18 -.56 -.27 

Compone
ntes  

Obsesión .49** .00 .25 .35 .62 -.46** .00 .21 -.59 -.31 

Falta de control .55** .00 .31 .42 .67 -.34** .00 .12 -.49 -.17 

Uso excesivo .54** .00 .30 .40 .66 -.39** .00 .15 -.53 -.23 

Adicción 
a las 
redes 

sociales 

Mujeres (n=93) .52** .00 .27 .36 .66  -.42** .00 .18 -.57 -.23 

Varones (n=26) .70** .00 .49 .42 .85  -.52** .01 .27 -.75 -.16 

18 a 20 (n=13) .65* .02 .42 .15 .88  -.68* .01 .46 -.89 -.20 

21 a 24 (n=64) .67** .00 .45 .51 .79  -.44** .00 .19 -.62 -.22 

25 a más (n=42) .35* .02 .12 .06 .59  -.37* .02 .14 -.61 -.08 

Nota: r: correlación, TE: tamaño del efecto, p: nivel de significancia, n: muestra, IC: intervalo de 

confianza 

En la tabla 2, se demuestra una correlación directa y alta significativa entre la 

variable de adicción a las redes sociales con el componente de PA, postergación 

de actividades (Rho= .564**, p<.05), esto quiere decir, que a mayor aparición de 

ARS, mayor será la postergación de actividades, por otro lado, presenta una 

correlación inversa y significativa con el componente autorregulación académica, 

(Rho= -.426**, p<.05), es decir, que a la mayor existencia  de  ARS, menor será la 

existencia de autorregulación, de igualmente,  se puede afirmar que los valores de 

sus correlaciones, oscilan en dos rangos, el primero de 0.51 a .75 y el segundo, -

.10 a -.5, es decir, que presentan una intensidad considerable y media (Mondragón, 

2014, p. 100). De igual importancia, se definió que el tamaño de efecto es de .32 y 

0.18 por lo cual, Cohen (1988) que cita en Hill, Bloom, Black, y Lipsey (2008, p.172) 

confirman que el valor de .10 se considera relativamente pequeño, mientras que el 

.30 representan medio. 
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En tanto a la correlación de los componentes confirma una correlación directa y alta 

significativa entre el factor  de postergación de actividades y los componentes de 

ARS, por otro lado, una relación significativa inversa con el factor de 

autorregulación, es decir, que, a una superior existencia de postergación de 

actividades, se presenta una superior obsesión  (Rho= .49**, p<.05) , falta de control 

(Rho= .55**, p<.05) y uso excesivo por las redes sociales (Rho= .54**, p<.05) , pero 

una menor presencia de  autorregulación   (Rho= -.46**, p<.05), (Rho= -.34**, 

p<.05)(Rho= -.39**, p<.05),  se puede apreciar  que los valores de sus 

correlaciones, oscilan en tres rangos, el primero de .51 a .75 y el segundo, .10 a .5, 

y - .10 a -.5, siendo que los componentes de la ARS con el factor de autorregulación 

presenten una intensidad media inversa, mientras que el factor postergación de 

actividades con el componente obsesión, una intensidad media, pero con los 

componentes falta de control y uso excesivo de redes una intensidad considerable 

(Mondragón, 2014, p. 100). De igual importancia, se definió que el tamaño de efecto 

es de .21, .25, .12, .31, .15 y .30 por lo cual, Cohen (1988) que cita en Hill, Bloom, 

Black, y Lipsey (2008, p.172) confirman que el valor de .10 se considera 

relativamente pequeño, mientras que el .20 solo pequeño y .30 un tamaño mediano 

(Domínguez, 2017, p.2).  

En tanto, a la correlación con la variable socio demográfica según sexo, se 

manifiestan que la adicción a las redes sociales y el factor postergación de 

actividades tiene una correlación directa y significativa en mujeres y varones (Rho 

=.52**, p<.05) (Rho =-.70**, p<.05), en tanto con el factor autorregulación 

académica una correlación inversa y significativa (Rho =-.42**, p<.05) (Rho =-.52**, 

p<.05), de los cuales presentan una intensidad considerable tanto positiva como 

negativo  debido a que están oscilando en el rango de .51 a .75 (+/-)  (Mondragón, 

2014, p. 100). De igual importancia, se definió que el tamaño de efecto es de .27, 

.18, .49 y .27, por lo cual, Cohen (1988) que cita en Hill, Bloom, Black, y Lipsey 

(2008, p.172) confirman que el valor de .10 se considera relativamente pequeño, 

mientras que .30 es medio y .50 es grande, es decir que .49 se considera el punto 

medio de estos valores.  

En tanto, a la correlación con la variable socio demográfica según edad, se dividen 

en tres rangos, 18 a 20, 21 a 24 años y 25 a más edad, el tanto con la ARS y el 
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factor postergación de actividades, presenta una correlación directa y significativa 

(Rho=.65*, p <.05) (Rho=.67**, p<.05) (Rho= .35*, p<.05), en tanto con el factor de 

autorregulación académica una correlación inversa y significativa ((Rho=-.68*, p 

<.05) (Rho=-.44**, p<.05) (Rho= -.37*, p<.05). Además, se presenta con una 

intensidad media y considerable tanto positivo como negativo, debido a que oscilan 

en el rango de .10 a .50 y .51 a .75 (+/-) (Mondragón, 2014, p. 100). De igual 

importancia, se definió que el tamaño de efecto es de .42, .46, .45, .19, .12 y .14 

por lo cual, Cohen (1988) que cita en Hill, Bloom, Black, y Lipsey (2008, p.172) 

confirman que el valor de .10 se considera relativamente pequeño, mientras que 

.30 es medio y .50 es grande, es decir que .49 se considera el punto medio de estos 

valores.  

Tabla 3 

Comparación de las variables adicción a las redes sociales y procrastinación 

académica según sexo 

Variables  Sexo n 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Mann-
Whitney 

U 
p rbis 

Postergación 
de actividades 

Mujeres 93 61.51 5720.50 
1069 .36 .12 

Varones 26 54.60 1419.50 

Autorregulación 
Mujeres 93 60.45 5621.50 

1168 .79 .03 
Varones 26 58.40 1518.50 

Adicción a las 
redes sociales 

Mujeres 93 61.67 5735.50 
1054 .32 .13 

Varones 26 54.02 1404.50 
Nota: rbis: tamaño del efecto, n: muestra, p: nivel de significancia. 

En tabla 3, se observa que la de ARS y PA tienen un nivel significativo superior 

(p>.05), es decir, que no presenta diferencias significativas entre mujeres y 

varones. Además, se concretó que el tamaño del efecto de las ambas variables es 

de .13, .03 y .12.  
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Tabla 4 

Comparación de las variables adicción a las redes sociales y procrastinación 

según edad 

 Variables Edad n 
Rango 

promedio 

H de 
Kruskal-
Wallis 

p η2H 

Postergación de 
actividades 

18 a 20 13 58.38 

.03 .98 .00 21 a 24 64 60.13 

25 a mas 42 60.31 

Autorregulación 

18 a 20 13 65.19 

.45 .80 .00 21 a 24 64 60.29 

25 a mas 42 57.95 

Adicción a las 
redes sociales 

18 a 20 13 59.85 

.37 .83 .00 21 a 24 64 61.68 

25 a mas 42 57.49 
Nota: η2H: tamaño del efecto, n: muestra, p: nivel de significancia. 

En tabla 4, se visualiza que la ARS y autorregulación tienen un nivel significativo 

superior (p>.05), es decir, sostiene que no conecta diferencias significativas entre 

edades. Como también, se concretó sobre el tamaño del efecto de las ambas 

variables presentando un valor de .00 

Tabla 5 

Descripción de Adicción a las redes sociales y procrastinación académica  

        Niveles   

Variables Componentes 
  

Bajo Medio Alto Total 

Procrastinación 
académica 

Autorregulación 
f 16 50 53 119 

% 13.4 42.0 44.5 100 

Postergación de 
actividades 

f 21.0 67.0 31.0 119 

% 17.6 56.3 26.1 100 

Adicción a las 
redes sociales 

  

 Adición a las redes 
escala total  

f 20 59 40 119 

% 16.8 49.6 33.6 100 

Obsesión 
f 30.0 42.0 47.0 119 

% 25.2 35.3 39.5 100 

Falta de control 
f 21.0 48.0 50.0 119 

% 17.6 40.3 42.0 100 

Uso excesivo 
f 28.0 62.0 29.0 119 

% 23.5 52.1 24.4 100 
Nota: f: frecuencia, %: porcentaje 
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En la tabla 5, se evidencia que la variable de ARS tiene el nivel medio con un 49.6% 

siendo con mayor frecuencia y el menor el nivel bajo con 16.8 % mientras que sus 

componentes, obsesión y falta de control por las redes sociales presentan mayor 

porcentaje en el nivel alto con un 39.5%, 42% respectivamente, mientras que el uso 

excesivo en el nivel medio con 52.1%, por otro lado, con un porcentaje menor en el 

nivel bajo con 25.2%,10.9%, y 23.5% respectivamente. En tanto, en el componente 

de postergación de actividades se aprecia que nivel Medio presentan mayor 

porcentaje con un 56.3%, mientras que el nivel bajo es el menor porcentaje con un 

17.6% en cuanto al componente de autorregulación presenta el nivel alto un 44.5% 

y con menor porcentaje el nivel bajo con 13.4%. 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados en este estudio, fueron obtenidos a base de los 

objetivos planteados, por lo cual, su objetivo general fue identificar la relación entre 

la ARS  y PA en universitarios del Lima Norte, en el 2021. Luego de ejecutar el 

análisis de los resultados, se observó que existe una correlación directa y 

significativa de intensidad considerable entre la adicción a las redes sociales y la 

postergación de actividades (r=.56, p<.05), mientras que el factor de 

autorregulación académica una correlación inversa y significativa con intensidad 

media (r=-.43, p<.05). Estos resultados coinciden con trabajos previos, como el de 

Castro, y Mahamud, (2017) que también manifestaron que la procrastinación y la 

adicción a internet presentó una correlación directa y significativa (r=.32, p<.05) de 

intensidad media en una población de universitarios. Asimismo, Cahuana y Ricaldi 

(2019) obtuvieron una correlación significativa y significativa entre la 

procrastinación académica y adicción a las redes sociales (r =.30 p<.05). Como 

también, Núñez y Cisneros (2019) presentaron en su estudio una correlación 

directa y significativa con intensidad alta entre la ARS y PA (r=.98, p<.05) en una 

muestra de estudiantes universitarios. De esta manera, Matalinares et al (2017) en 

su investigación también presentó una correlación positiva y significativa (.38, 

p<.05) entre las variables de procrastinación y ARS en estudiantes de educación 

universitaria. Por ello, esto respalda lo que menciona Salas (2014, p. 112) que 

expresó que la adicción a las redes sociales se considera una adicción psicológica, 

debido, que presenta una relación a un aglomerado de comportamientos repetitivos 

sin que los sujetos no pueda manejarlo, mostrando una incapacidad para tratar el 

entorno en la que se hallan. Es decir que presenta ausencia de autorregulación, 

como se puede ver en los datos recogidos, que presenta una relación negativa con 

la adicción a las redes sociales. Además, Vilca y Vallejos (2015, p. 191) 

mencionaron que el comportamiento adictivo no tiene relación con la frecuencia 

sino con la dependencia, la pérdida de control y graves interferencias causadas en 

la vida cotidiana. Además, Abbasi (2019, p. 277) expresó que la adicción a los sitios 

web puede presentar síntomas de abuso de sustancias, incluyendo autorregulación 

deficiente, negligencia de la vida personal, cognitiva preocupación, experiencias 
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que modifican el estado de ánimo, tolerancia, ocultación de conductas adictivas y 

escapismo 

En tanto, a los objetivos específicos, después del análisis, se evidencia que entre 

sus componentes de adicción a las redes sociales como es la obsesión, falta de 

control y uso excesivo a las redes sociales, presenta una correlación directa y 

significativa  (r=.49, p<.05) (r=.55, p<.05) (r=.54, p<.05) con el factor de 

postergación de actividades, mientras con el factor de autorregulación una 

correlación inversa y significativa (r=-.46, p<.05) (r=-.34, p<.05) (r=-.39, p<.05), lo 

cual coincide con la investigación de Condori, Mamani y Mamani (2016) que 

realizaron un estudio en estudiantes universitarios, de lo cual, el total de la variable 

de adicción al Facebook, que es considerada una red social y el factor de 

postergación de actividades presenta una correlación significativa y positiva, (r=.44, 

p<.05), mientras que con el factor de autorregulación académica evidencia una 

correlación significativa y negativa  (r=-.62, p<.05). La adicción a las redes sociales 

y la procrastinación son considerados comportamientos desadaptativos, por ello, 

dentro de la teoría cognitiva, Bandura, Vittorio, Fida, Vecchione, Del Bove, Veccho 

& Barbaranelli (2008, p. 526) manifestaron que, dentro de la teoría cognitiva social, 

la autorregulación opera a través de tres sub funcionamiento, los cuales, están el 

autocontrol de las propias actividades, las condiciones cognitivas y sociales en la 

que se involucra en ellos, lo cual coinciden con el análisis procesado con los datos 

recogidos, que menciona que la autorregulación y el autocontrol se relaciona de 

una manera directa, es decir, que lo contrario sería la falta de control, que se 

encuentra en la adicción a las redes sociales, siendo una relación negativa. 

Además, Demir & Kutlu (2018, p. 323) manifestaron que la adicción a Internet 

predice la motivación académica de manera negativa y significativa. Por tanto, se 

ve que la adicción a internet tiene un efecto negativo en la motivación académica 

de los estudiantes, generando que postergue sus actividades. Los dependientes a 

menudo retrasan el trabajo para dedicar tiempo en línea, la mala gestión del tiempo 

y la falta de control pueden ser las razones de esto (Nalwa & Anand, 2003, p. 654). 

Mientras otro objetivo de correlación, de adicción a las redes sociales y 

procrastinación académica según las variables socio demográficos, el sexo, 

presentó que la adicción a las redes sociales y el factor de postergación de 
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actividades presentó correlación directa y significativa (r=.52, p<.05) (r =-.70, p<.05) 

mientras que con el factor de autorregulación académica una correlación inversa y 

significativa (r =-.42, p<.05) (r =-.52, p<.05) mientras que según con la variable de 

socio demográfica según edad, 18 a 20, 21 a 24 y 25 a más edad, presentó una 

correlación directa significativa con el factor de postergación de actividades 

significativa (r=.65, p <.05)(r=.67,p<.05)(r= .35, p<.05), mientras que con el factor 

autorregulación de actividades una correlación inversa y significativa (r=-.68,p 

<.05)(r=-.44,p<.05)(r= -.37, p<.05). Esto quiere decir, que hay una asociación entre 

las variables y los datos socio demográficos, esto coinciden con lo dicho por 

Amiera, Rahman, Hanis y Razak (2019, p.2) que manifestaron que los estudiantes 

universitarios son los que son muy vulnerables debido a que Internet es parte 

importante en la vida estudiantil. A la vez, estos jóvenes nativos digitales, que son 

recién ingresados a la fuerza laboral o estudiantes, a menudo se describen como 

los milenios con conocimientos tecnológicos y el más sofisticado visualmente 

complicado de toda generación antes que ellos. Los usuarios de redes sociales 

entre los 18 y los 34 años tienen más probabilidades que los grupos de mayor edad 

prefieren usar las redes sociales para interactuar con sus amigos, conocidos y 

familiares. 

Por otro lado, el objetivo de comparación de ARS  y PA que lo conforma los factores 

de autorregulación académica y postergación de actividades con las variables socio 

demográficas según sexo y edad, en la primera instancia no se presentó diferencia 

significativa entre mujeres y varones, de la misma manera con las edades no se 

evidenció diferencia significativa, en tanto, a sus puntuaciones, son ligeramente 

similares, lo cual, coincidió con la investigación de Núñez y Cisneros (2019) que 

manifestaron que la adicción a las redes sociales y procrastinación académica no 

existieron diferencias significativas según sexo, en tanto Matalinares et al (2017), 

lo cual, coinciden que no hay diferencia significa con las variables de 

procrastinación académica y adicción a las redes sociales según sexo, por otro 

lado, lo contrario sucede con las variables según edades, debido a que, en la 

investigación si presentaron diferencias significativas, a favor del rango de edad de 

25 a menos. Por otro lado, Shuai, Xiao & Zong (2018) en su investigación con 

estudiantes de educación superior, no presentaron diferencias significativas según 

edad, mientras que Ramos, Jadán, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) en su estudio 
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en alumnos universitarios, manifestaron que la adicción a internet y procrastinación 

según sexo no presenta diferencias significativas. Por lo cual, Álvarez (2010, p.174) 

manifestó que la procrastinación no presenta diferencias con los roles genéricos. 

Por otro lado, se asemeja con lo que mencionó Guimond (2008, p.495) que las 

conductas de mujeres y varones no se puede determinar claramente las diferencias 

y similitudes, debido que influyen el ámbito cultural, lo que, si se puede diferenciar 

alguna perspectiva psicológica, como su manera de sentir y pensar, debido que 

califica al varón de una manera más dominante y preocupado por sí mismo, 

mientras que la mujer se le describe como afectuosa y preocupada por los demás. 

Asimismo, sobre la edad, Echeburía (2012) manifestó que los jóvenes tienen el 

atractivo de navegar por internet por la gran disposición de interactuar con su 

entorno de manera rápida y sencilla, mientras la conducta presente respuestas 

positivas, se seguirá involucrado en su vida diaria. Asimismo, Steel (2007, p.71) 

mencionó que las personas deberían postergar menos las actividades a medida 

que envejecen y aprenden en el transcurso de su vida. 

En tanto, al último objetivo que es descriptivo presentó que, en la variable de 

procrastinación académica, está conformado por autorregulación académica y 

postergación de actividades, presentó el nivel más elevado es nivel Alto con 44.5% 

y nivel  Medio  con 56.3% respectivamente, por lo contrario, el nivel con menor 

porcentaje fue muy bajo con 13.4% y 17.6% respectivamente, que también expresó 

con mayor frecuencia, en tanto, en la adicción a las redes sociales, el nivel que 

presentó mayor porcentaje con 49.6% fue Medio, y el menor con 16.8% en Bajo, 

asimismo, en sus componentes, los universitarios de Lima norte, presentaron 

mayor frecuencia en el nivel Alto con 39.5 y 42%, lo contrario 25.2%  y 17.6% en 

nivel Bajo, lo que fue obsesión y falta de control por las redes sociales, igualmente  

en uso excesivo de redes sociales presentó el nivel medio con 52.1%, en tanto a 

su menor porcentaje fue nivel bajo con 23.5. Asimismo, se contrasta con la 

investigación de Matalinares et al (2017), que los estudiantes de pregrado 

presentaron 66.4% de nivel medio en la adicción a las redes sociales, por otro lado, 

en la procrastinación académica los universitarios de pregrado, evidenciaron un 

nivel medio con 75.6%. En tanto, Cahuana y Ricaldi (2019) presentaron que la 

adicción a las redes sociales tuvo un 43.4% en el nivel Medio y menor el nivel Bajo 
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con 30%, de este modo, en la procrastinación académica, se evidenció un nivel 

Medio con 43.4% y con porcentaje menor el nivel Bajo con 27.4%. Por otro lado, 

Ramos, Jadán, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) describieron sus niveles de 

procrastinación y adicción a internet, de lo cual, ambas variables presentaban 

porcentajes altos en el nivel Medio con 31.12% y 20.95% respectivamente. Por lo 

tanto, se presentó que la población universitaria evidenció niveles medios de 

adicción a las redes sociales, lo cual, consiguen expresarse en el estado de ánimo, 

las reacciones emocionales y físicas, los problemas interpersonales, la cognición y 

psicológicos (Hou, Xiong, Jiang, Song y Wang, párr. 2). Además, que los 

universitarios que presentó están predispuesto a presentar depresión cuando no 

puede acceder a la conexión a la red, tolerancia con consecuencias nocivas en la 

vida cotidiana, sentimientos de ira y uso excesivo (Aponte, Castillo y Gonzales, 

2017, p. 180). Por otro lado, la adicción de cualquier tipo se asocia tradicionalmente 

con un impulso incontrolable, a menudo acompañada de una pérdida de control, 

una preocupación por el uso, este mismo proceso, sucede con la adicción a 

internet, presentando consecuencias negativas a los sujetos que presente dicha 

conducta (Young, 2004, p.403). 

Finalmente, se resalta que en la investigación se cumplió con un proceso de análisis 

de los instrumentos para validar su confiabilidad, para posteriormente ser 

ejecutados en el estudio, presentado una validez interna sustentable. Además que 

las manifestaciones de este estudio sugieren que la adicción a las redes sociales 

aumenta el tiempo que se pasa conectado en línea y, como resultado de ello, hay 

posibilidad que presente mayor procrastinación académica, debido a que se 

proyecta, mientras que más avance la tecnología, los jóvenes seguirá navegando 

más en el mundo digital, por ello, se originó más hipótesis sobre esta investigación, 

que los estudiantes que presente mayor adicción a las redes sociales y 

procrastinación presente trastornos de ánimos, como depresión, ansiedad, a su vez 

otros tipos de conflictos como la inclusión social. 

En las limitaciones que se presentaron durante el proceso del estudio, fue la 

complicación de la recolección, debido a que se tenía que llegar de una manera 

indirecta a los participantes y que debía cumplir los criterios de inclusión.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

En primer lugar, se indicó que mayor presencia de la adición a las redes sociales 

se evidencia deficiencia de autorregulación ocasionando que se postergue las 

actividades académicas. 

SEGUNDA 

A su vez, se determinó que los factores de la procrastinación académica, 

postergación de actividades y autorregulación academia presenta una relación con 

la obsesión, uso excesivo y falta de control por las redes sociales. 

TERCERA 

Independientemente de sexo y edad se observa que postergar actividades esta 

siempre asociado al uso inadecuado y constante de redes sociales, es decir existe 

un vínculo permanente del uso de redes sociales y procrastinación en hombres y 

mujeres de todas las edades del grupo estudiado.  

CUARTA 

Así mismo, se determinó que los hombres y mujeres independiente a la edad, tiene 

la misma conducta de adicción a las redes sociales y procrastinación académica. 

QUINTA 

Por último, se terminó que en la variable de adicción a las redes sociales predomina 

el nivel medio con 49.6%. En tanto en procrastinación académica, sus factores de 

autorregulación academia predomina el nivel alto con 44.5%, mientras que el factor 

de postergación de actividades predomina el nivel medio con 56.3% 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Elaborar un estudio donde presente un muestreo probabilístico con una muestra 

aleatoria para que fortalezca su validez externa para mayor generalización.  

SEGUNDA 

Ejecutar próximas investigaciones con la adicción a las redes sociales y 

procrastinación que relacione con la ansiedad en universitarios, para ampliar en 

campo de estudio con más variables.  

TERCERA 

Fomentar campañas y talleres que estimule las actividades recreativas para que 

los sujetos puedan seguir relacionando presencialmente con otros individuos, para 

reducir una vida virtual y reforzar su capacidad de control de manejo de redes, para 

presentar una autorregulación académica. 

CUARTA 

Realizar investigaciones que relacione ambas variables con la personalidad, para 

verificar si influyen el inicio de estas actitudes y como contrarrestar la problemática 

para que no sigan en aumento el déficit de autorregulación y conductas 

dependientes a la navegación de al mundo virtual.  

QUINTA 

Realizar futuras investigaciones sobre la relación de adicción a las redes sociales 

y procrastinación en una población que estudien y trabajen de manera remota para 

describir sus niveles de impacto en su vida diaria. 

SEXTA  

Para la población se sugiere tener seguimiento constante de las actividades aparte 

de la fecha límite de entrega de los trabajos académicos, para que los universitarios 

no puedan dejarlo en la última instancia y mejore su habilidad de autorregulación, 

para que generen una cultura en el mundo universitario en los plazos establecidos. 
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de Consistencia  

Problema Hipótesis Objetivos Variables E Items Método 

¿Cuál es la 
relación entre 
la adicción a 
las redes 
sociales y 
procrastinació
n en 
estudiantes 
universitarios 
de Lima Norte, 
2021? 

General General Variable 1: Adicción a las redes sociales  

Existe correlación significativa y 

directa entre la adicción a las redes 

sociales y procrastinación en 

estudiantes universitarios de Lima 

Norte, 2021. 

Identificar la relación entre la adicción a las 

redes sociales y procrastinación en 

estudiantes universitarios de Lima Norte, 

2021 

Componentes Ítems  

Obsesión por las 
Redes Sociales 
Falta de control 
personal en el uso 
de Redes Sociales 

Uso excesivo de 
Redes Sociales 

1 al 24 

Diseño: 
No experimental y 

transversal 
 

Tipo 
Descriptivo-

correlacional. 

Específicos Específicos  

a) Existe una correlación significativa y 
directa entre procrastinación y los 
componentes de adicción a las redes 
sociales en los universitarios. 
b) Existe una correlación significativa y 
directa entre las adicciones a redes 
sociales y la procrastinación según 
sexo y edad en universitarios 
c) Existe una diferencia significativa 
entre la adicción a las redes sociales y 
procrastinación según sexo en 
universitarios 

 

a) Identificar la relación entre la 
procrastinación y los componentes de 
adicción a las redes sociales en los 
universitarios  

b) Identificar la relación entre la adicción a 
las redes sociales y procrastinación según 
sexo y edad. 
c) Comparar la adicción a las redes sociales 
y procrastinación según sexo en 
universitarios. 
 d) Identificar los niveles de adicción a redes 
sociales en universitarios.  

e) Identificar los niveles de procrastinación en 
universitarios.  

Variable 2: Procrastinación 
académica 

POBLACIÓN- 
MUESTRA 

Factores Ítems  

Autorregulación 
Académica 

 
Postergación de 

Actividades 

1 al 12 

n= 119 

 

Instrumentos 
 

Escala de 
adicción a las 
redes sociales 

(ARS) 
Encuesta de 

procrastinación 
académica 

(EPA) 



 
 

Anexo 2: Operacionalización de variables  

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Componentes Indicadores Ítems 

Escala 
de 

medició
n 

Adicción a 
las redes 
sociales 

Se considera 
una adicción 
psicológica, ya 
que, tiene como 
relación a un 
conjunto de 
conductas 
repetitivas sin 
que los 
individuos no 
pueda 
manejarlo, 
mostrando una 
incapacidad 
para tratar el 
entorno en la 
que se hallan 
(Salas, 2014) 

La variable se 
medirá 
mediante la 
escala de 
adicción a las 
redes sociales 
(ARS) de Salas 
y Escurras, con 
24 ítems de 
escala Likert 
con 5 
alternativas. 

Obsesión por las 
Redes Sociales 

Pensar y fantasear continuamente en 
las redes sociales, junto con la 
preocupación y ansiedad al no poder 
acceder a estas 

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

Ordinal 

Falta de control 
personal en el 
uso de Redes 
Sociales 

Preocupación por el descontrol en el 
uso de las redes sociales, así como 
por la interrupción de estas 

4, 11, 
12, 
14, 

20, 24 

Uso excesivo de 
Redes Sociales 

Exceso en el uso del tiempo de redes 
sociales y no tener la capacidad de 
poder reducirlo. 

1, 8, 
9, 10, 
16, 
17, 

18, 21 

 

 

 

 



 
 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Factores Indicadores Items 

Escala 
de 

medició
n 

Procrastinació
n académica 

Es el entorno 
que implica que 
los estudiantes 

retrasen el 
inicio de su 
tarea y en 

consecuencia, 
entregar trabajo 
de baja calidad 

o tarde el 
trabajo, 

provocando un 
estrés inevitable 

(Alblwi, 
Stefanidis, 
Phalp & Ali, 

2019). 

La variable se 
medirá mediante 
el cuestionario 

de 
procrastinación 
académica de 
Domínguez y 

Centeno de 12 
ítems, de escala 

Likert con 5 
alternativas 

Autorregulación 
Académica 

Hábitos de Estudio 

2, 5, 8,9 
10, 11, 
12,13 y 

14. 

Ordinal 

Postergación de 
Actividades 

Estrategias de Estudio 1, 6 y 7 



 
 

Anexo 3: Instrumentos  

(Salas y Escurras, 2014) 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes Sociales, por 

favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, 

buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda 

a lo que Ud. siente, piensa o hace: 

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

DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

S C

S 

A

V 

R

V 

N 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) 

a las redes sociales. 

     

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis 

asuntos relacionados con las redes sociales. 

     

3. El tiempo que antes destinaba para estar 

conectado(a) a las redes sociales ya no me satisface, 

necesito más. 

     

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes 

sociales. 

     

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

las redes sociales. 

     

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a 

las redes sociales. 

     

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

a las redes sociales. 

     

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

me relaja. 

     

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido 

del tiempo. 

     

10. Generalmente permanezco más tiempo en las      



 
 

redes sociales, del que inicialmente había destinado. 

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

sociales. 

     

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de 

conectarme a las redes sociales. 

     

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por 

varios días. 

     

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

prolongado e intenso de las redes sociales. 

     

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de 

pensar en lo que sucede en las redes sociales. 

     

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales. 

     

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las 

redes sociales. 

     

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

las redes sociales a mi teléfono o a la computadora. 

     

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar 

conectado(a) a las redes sociales. 

     

20. Descuido las tareas y los estudios por estar 

conectado(a) a las redes sociales. 

     

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con 

disimulo a las redes sociales. 

     

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

atención por mi dedicación y el tiempo que destino a las 

cosas de las redes sociales. 

     

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes 

sociales, me siento aburrido(a). 

     

24. Creo que es un problema la intensidad y la 

frecuencia con la que entro y uso la red social. 

     

 

 



 
 

 

(Domínguez y Centeno, 2014) 

EPA 

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

de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como 

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

N= Nunca        CN= Casi Nunca        AV= A veces      CS= Casi siempre     S = 

Siempre 

 

 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.      

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. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

 

Enlace del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH6dE1n2tnqzgLpKdmUOsstyNlItvlw

czw3TSPNm96VysOqg/viewform?usp=sf_link 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica    

 

 



 
 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad.  

Instrumento 01 

 

  



 
 

 

Instrumento 02 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6: Autorización de uso del instrumento por parte del autor original 

 Adicción a las redes sociales (ARS) 

 

 

  



 
 

Encuesta de procrastinación Académica (EPA) 

 

  



 
 

 

Anexo 7: Consentimiento informado  

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio del presente documento confirmo mi consentimiento para participar en 

la investigación denominada: “Adicción a las redes sociales y procrastinación 

en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021” Se me ha explicado que 

mi participación consistirá en lo siguiente: 

Entiendo que debo responder con la verdad y que la información que brindan mis 

compañeros también es confidencial. 

Se me ha explicado también que si decido participar en la investigación puedo 

retirarme en cualquier momento o no participar en una parte del estudio. 

Acepto voluntariamente participar en esta investigación y comprendo qué cosas 

voy a hacer durante la misma.  

 

                                                                          Lima, de………………de 2021 

 

Nombre del participante: 

_______________________________________________ 

DNI: ____________________________  

 

  

                                           ___________________________ 

Investigadora 

Janet Lopez Recharte 

DNI: 70068197  

 

 

FIRMA 



 
 

Anexo 8: Resultados del piloto 

 
Tabla 6 

Validez de contenido a través del criterio de jueces del ARS 

Variable 
Ítem Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 

(V) 
N° P R C P R C P R C P R C P R C 

Adicción 
a las 
redes 

sociales 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Nota: 0 = No está de acuerdo, 1 = Sí está de acuerdo. En los criterios de calificación: P =Pertinencia, 

R = Relevancia, C = Claridad 

 

Como resultado de la tabla 6, en relación a la validez de ítem -test, en los índices 

de Claridad, Relevancia y Pertenencia, presenta óptimos resultados, sin 

observación de los jueces, además, que presenta un valor mayor a .80 es decir, 

que está considerado como ítem aceptable. (Aiken, 1985, p. 141). 

 

 



 
 

Tabla 7 

Validez de contenido a través del criterio de jueces del EPA 

Variabl
e 

Ítem Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5 
(V) 

N° P R C P R C P R C P R C P R C 

Escala 
de 

procrasti
nación 

académi
ca 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Nota: 0 = No está de acuerdo, 1 = Sí está de acuerdo. En los criterios de calificación: P =Pertinencia, 

R = Relevancia, C = Claridad 

Como resultado de la tabla 7, en relación a la validez de ítem -test, en los índices 

de Claridad, Relevancia y Pertenencia, presenta óptimos resultados, sin 

observación de los jueces, además, que presenta un valor mayor a .80 es decir, 

que está considerado como ítem aceptable. (Aiken, 1985, p. 141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 8 

Análisis estadístico de los ítems del componente Obsesión por las redes sociales 

de (ARS) 

Ítems M DE g1 g2 h2 IHC 

P2 1.53 1.07 .42 -.46 .50 .63 

P3 1.26 1.26 .80 -.31 .67 .50 

P5 .97 .96 .83 .27 .34 .74 

P6 .74 .89 .92 -.16 .26 .81 

P7 .85 .96 1.30 1.83 .14 .81 

P13 1.82 1.19 .26 -.68 .87 .26 

P15 1.11 1.02 .35 -1.09 .54 .61 

P19 1.00 .99 .62 -.32 .43 .70 

P22 .92 1.02 1.08 .83 .16 .67 

P23 1.14 .89 .45 .13 .42 .57 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 

discriminación; h2: Comunalidad. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 8, los 10 ítems oscilan del valor recomendado 

de -/+ de 1.5, excepto el ítem P7 de la curtosis. En tanto, el índice homogeneidad 

corregida oscila entre .26 a .81 (Forero, Maydeo y Gallardo, 2009, p. 631). 

 

Tabla 9 

Análisis estadístico de los ítems de del componente Falta del control personal de 

redes sociales de (ARS) 

Ítems M DS g1 g2 h2 IHC 

P4 2.14 1.09 .05 -.65 .65 .55 

P11 1.36 1.08 .41 -.56 .40 .71 

P12 1.72 1.35 .21 -1.09 .34 .74 

P14 1.28 .98 .42 .03 .66 .54 

P20 1.22 1.09 .61 -.12 .46 .67 

P24 1.28 1.12 .68 .00 .39 .72 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 

discriminación; h2: Comunalidad. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla  9, que los valores de la asimetría y curtosis   



 
 

oscilan de -1.09 a .68, que está dentro de lo recomendado. En tanto, el índice 

homogeneidad corregida oscila entre .55 a .74 (Forero, Maydeo y Gallardo, 2009, 

p. 631). 

 

Tabla 10 

Análisis estadístico de los ítems del componente Uso excesivo de redes sociales 

de (ARS) 

Ítems M DS g1 g2 h2 IHC 

P1 1.74 1.02 .15 -.43 .58 .56 

P8 1.46 1.05 .27 -.52 .49 .56 

P9 1.63 1.19 .31 -.80 .31 .74 

P10 1.79 1.09 .29 -.60 .22 .80 

P16 1.58 .99 .03 -.65 .55 .63 

P17 1.88 1.06 .04 -.62 .19 .79 

P18 1.65 1.01 .08 -.49 .34 .68 

P21 1.63 1.00 .39 .19 .47 .57 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 

discriminación; h2: Comunalidad. 

 

En la Tabla 10, se observa que los valores de la asimetría y curtosis   oscilan de -

.80 a -.39, que está dentro de lo recomendado. En tanto, el índice homogeneidad 

corregida oscila entre .56 a .80 (Forero, Maydeo y Gallardo, 2009, p. 631). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 11 

Análisis estadístico de los ítems del factor de Autorregulación de (EPA) 

Ítems M DS g1 g2 h2 IHC 

P2 3.19 1.02 .01 -.39 .78 .43 

P3 3.64 1.12 -.42 -.49 .76 .48 

P4 4.35 1.09 -1.88 3.00 .77 .46 

P5 3.63 1.00 -.31 -.19 .37 .74 

P8 3.54 .96 -.71 .48 .45 .70 

P9 3.39 .88 .03 -.08 .34 .77 

P10 3.74 1.05 -.65 .16 .36 .74 

P11 3.42 .98 -.18 -.23 .43 .69 

P12 3.67 1.10 -.47 -.35 .40 .71 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 

discriminación; h2: Comunalidad. 

En la Tabla 11, se observa que los valores de la asimetría y curtosis oscilan de -

1.88 a 3, que hay valores que no está dentro de lo recomendado. En tanto, el índice 

homogeneidad corregida oscila entre .43 a .77 (Forero, Maydeo y Gallardo, 2009, 

p. 631). 

 

Tabla 12 

Análisis estadístico de los ítems del factor de postergación de actividades de 

(EPA) 

 

Ítems M DS g1 g2 h2 IHC 

P1 2.82 1.05 .15 -.26 .67 .54 

P6 2.79 1.09 -.04 -.48 .14 .77 

P7 2.94 1.05 -.04 -.32 .27 .74 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de 

discriminación; h2: Comunalidad. 

 

En la Tabla 12, se observa que los valores de la asimetría y curtosis oscilan de -.26 

a .15, que está dentro de lo recomendado. En tanto, el índice homogeneidad 

corregida oscila entre .54 a .77 (Forero, Maydeo y Gallardo, 2009, p. 631). 

Tabla 13 



 
 

Confiabilidad de consistencia interna coeficiente de Alfa de Cronbach de adicción 

a las redes sociales  

Variable 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de elementos 

Escala total .95 24 
Obsesión por las redes sociales .86 10 

Falta de control personal en el uso  .86 6 
Uso excesivo de redes sociales .89 8 

 

En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del 

coeficiente de alfa de Cronbach de sus dimensiones obsesión por las redes 

sociales, falta de control personal en el uso y uso excesivo de redes sociales, con 

un valor de .95, .86 y .89 (Meneses, Barrios, Cosculluela, Lozano, Turbany y valero, 

2013, p. 150). 

Tabla 14 

Confiabilidad de consistencia interna de Alfa de Cronbach de Procrastinación 

académica  

Variable Alfa de Cronbach N.º de elementos 

 
Autorregulación académica  .82 9 
Postergación de actividades .88 3 

   

 
En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del 

coeficiente de alfa de Cronbach de sus componentes logran .82 y .88, es decir que 

para Almehrizi (2013, p. 7) que su fiabilidad es buena. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1 

Correlación de los ítems del componente de Obsesión por las redes sociales de 

(ARS) 

 

 

Figura 2 

Correlación de los ítems del componente de Falta de control personal de redes 

sociales de (ARS) 

 

 



 
 

Figura 3 

Correlación de los ítems del componente de Uso excesivo de redes sociales de 

(ARS) 

 

 

Figura 4 

Correlación de los ítems del componente de Autorregulación de EPA 

 

 



 
 

Figura 5 

Correlación de los ítems del componente de postergación de actividades  

 

 

Tabla 15 

Prueba de ajuste exacto de la adiccion a las redes sociales (ARS) 

χ² df p 

478 206 < .001 
 

Tabla 16 

Indice de ajuste del analisis factorial confirmatorio del instrumento de adiccion a las 

redes sociales (ARS) 

   RMSEA 90% CI   

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC BIC 

.76 .73 .09 .14 .12 .15 3915 4072 

 

 

 

 



 
 

Figura 6 

Diagrama del adiccion a las redes sociales (ARS) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 7 

Diagrama de la encuesta de procrastinacion academica (EPA) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 17 

Percentiles elaborados para el cuestionario de adicción a las redes sociales  

Percentiles Categoría 
Adicción A 
Las Redes 
Sociales 

Falta de 
control 

Obsesión 
Uso 

excesivo 

    Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje 

1 a 29 Bajo 1 a 16 0 a 4 0 a 5 0 a 10 

30 a 69 Medio 23 a 42 5 a 9 6 a 13 11 a 18 

70 a 99 Alto 43 a 60 10 a 14 14 a 23 19 a 25 

 

Tabla 18 

Percentiles elaborados para la encuesta de procrastinación académica  

Percentiles Categoría Autorregulación  
Postergación de 

actividades  

    puntaje puntaje 

1 a 19 Bajo 0 a 27 0 a 5 

20 a 69 Medio 28 a 35 6 a 9 

70 a 99 Alto 36 a 40 10 a 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9: Escaneo de criterio de los jueces  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: Resultados adicionales  

Figura 8 

Matriz de correlación entre procrastinación y adicción a las redes sociales  

 

 

 

Figura 9 

Matriz de correlación entre procrastinación con los componentes uso excesivo, 

falta de control y obsesión 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 10 

Gráfico de comparación de adicción a las redes sociales según edades  

 

Figura 11 

Gráfico de comparación de procrastinación académica según edades  

  



 
 

 

Figura 12 

Gráfico de comparación de adicción a las redes sociales según sexo  

 

 

 

 

 



 
 

Figura 13 

Gráfico de comparación de procrastinación académica según sexo 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 11:  Sintaxis del programa usado  

ANÁLISIS DE FIABILIDAD- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ÍTEMS EN JAMOVI 

Componente de Obsesión por las redes sociales 

jmv::reliability( 
    data = data, 
    vars = vars(V1.2, V1.3, V1.5, V1.6, V1.7, V1.13, V1.15, V1.19, V1.22, V1.23), 
    meanScale = TRUE, 
    sdScale = TRUE, 
    corPlot = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
 
Componente de falta del control personal de redes sociales 
jmv::reliability( 
    data = data, 
    vars = vars(V1.4, V1.11, V1.12, V1.14, V1.20, V1.24), 
    meanScale = TRUE, 
    sdScale = TRUE, 
    corPlot = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
 
Componente de uso excesivo de redes sociales  
jmv::reliability( 
    data = data, 
    vars = vars(V1.1, V1.8, V1.9, V1.10, V1.16, V1.17, V1.18, V1.21), 
    meanScale = TRUE, 
    sdScale = TRUE, 
    corPlot = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
   
Componente de autorregulación  
jmv::reliability( 
    data = data, 
    vars = vars(V2.2, V2.3, V2.4, V2.5, V2.8, V2.9, V2.10, V2.11, V2.12), 
    meanScale = TRUE, 
    sdScale = TRUE, 
    corPlot = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
 
 
Componente de postergación de actividades  
jmv::reliability( 



 
 

    data = data, 
    vars = vars(V2.1, V2.6, V2.7), 
    meanScale = TRUE, 
    sdScale = TRUE, 
    corPlot = TRUE, 
    alphaItems = TRUE, 
    omegaItems = TRUE, 
    meanItems = TRUE, 
    sdItems = TRUE, 
    itemRestCor = TRUE) 
 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD EN SPSS 
Componente de Obsesión por las redes sociales 

RELIABILITY  
  /VARIABLES=V1.2 V1.3 V1.5 V1.6 V1.7 V1.13 V1.15 V1.19 V1.22 V1.23  
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
  /MODEL=ALPHA  
  /STATISTICS=SCALE 
 
Componente de falta del control personal de redes sociales 
RELIABILITY  
  /VARIABLES=V1.4 V1.11 V1.12 V1.14 V1.20 V1.24  
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
  /MODEL=ALPHA  
  /STATISTICS=SCALE  
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Componente de uso excesivo de redes sociales  
 RELIABILITY  
  /VARIABLES=V1.1 V1.8 V1.9 V1.10 V1.16 V1.17 V1.18 V1.21  
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
  /MODEL=ALPHA  
  /STATISTICS=SCALE  
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Componente de autorregulación  
RELIABILITY  
  /VARIABLES=V2.2 V2.3 V2.4 V2.5 V2.8 V2.9 V2.10 V2.11 V2.12  
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
  /MODEL=ALPHA  
  /STATISTICS=SCALE  
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
Componente de postergación de actividades 
RELIABILITY  
  /VARIABLES=V2.1 V2.6 V2.7  
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
  /MODEL=ALPHA  
  /STATISTICS=SCALE  
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO EN JAMOVI 

Instrumento de adicción a las redes sociales 
jmv::cfa( 
    data = data, 
    factors = list( 
        list( 
            label="Factor 1", 



 
 

            vars=c( 
                "V1.2", 
                "V1.3", 
                "V1.5", 
                "V1.6", 
                "V1.7", 
                "V1.13", 
                "V1.15", 
                "V1.19", 
                "V1.22")), 
        list( 
            label="Factor 2", 
            vars=c( 
                "V1.4", 
                "V1.11", 
                "V1.12", 
                "V1.20", 
                "V1.24")), 
        list( 
            label="Factor 3", 
            vars=c( 
                "V1.1", 
                "V1.8", 
                "V1.9", 
                "V1.10", 
                "V1.16", 
                "V1.17", 
                "V1.18", 
                "V1.21"))), 
    resCov = NULL, 
    fitMeasures = c( 
        "cfi", 
        "tli", 
        "rmsea", 
        "srmr", 
        "aic", 
        "bic"), 
    pathDiagram = TRUE) 
 
  Encuesta de procrastinación académica  
jmv::cfa( 
    data = data, 
    factors = list( 
        list( 
            label="Factor 1", 
            vars=c( 
                "V2.2", 
                "V2.3", 
                "V2.4", 
                "V2.5", 
                "V2.8", 
                "V2.9", 
                "V2.10", 
                "V2.11", 
                "V2.12")), 
        list( 
            label="Factor 2", 
            vars=c("V2.1", "V2.6", "V2.7"))), 
    resCov = NULL, 



 
 

    fitMeasures = c( 
        "cfi", 
        "tli", 
        "rmsea", 
        "srmr", 
        "aic", 
        "bic"), 
    pathDiagram = TRUE) 

 

CORRELACIÓN MATRIX 

 

Componente obsesión por las redes sociales 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(V1.2, V1.3, V1.5, V1.6, V1.7, V1.13, V1.15, V1.19, V1.22, V1.23)) 

Dimensión de falta del control personal de redes sociales 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(V1.4, V1.11, V1.12, V1.14, V1.20, V1.24)) 

 

Componente de uso excesivo de redes sociales 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(V1.1, V1.8, V1.9, V1.10, V1.16)) 

Dimensión de autorregulación 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(V2.2, V2.3, V2.4, V2.5)) 

Dimensión de postergación de actividades  

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(V2.1, V2.6, V2.7)) 

 

Base final 

Calculación de variables 

  /COMPRESSED. 

COMPUTE Obsesión=V1.2 + V1.3 + V1.5 + V1.6 + V1.7 + V1.13 + V1.15 + V1.19 + V1.22 + 

V1.23. 

EXECUTE. 

COMPUTE Control=V1.4 + V1.11 + V1.12 + V1.14 + V1.20 + V1.24. 

EXECUTE. 

COMPUTE Uso=V1.1 + V1.8 + V1.9 + V1.10 + V1.16 + V1.17 + V1.18 + V1.21 . 

EXECUTE. 

COMPUTE REDES=V1.1 + V1.3 + V1.2 + V1.4 + V1.5 + V1.6 + V1.7 + V1.8 + V1.9 + V1.10 + 

V1.11 + V1.12 

    + V1.13 + V1.14 + V1.15 + V1.16 + V1.17 + V1.18 + V1.19 + V1.20 + V1.21 + V1.22 + V1.23 + 

V1.24. 

EXECUTE. 

COMPUTE AutoReg=V2.2 + V2.3 + V2.4 + V2.5 + V2.8 + V2.9 + V2.10 + V2.11 + V2.12. 

EXECUTE. 

COMPUTE Posterga=V2.1 + V2.6 + V2.7. 

EXECUTE. 

EXECUTE. 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

 



 
 

Prueba de normalidad 

EXAMINE VARIABLES=Obsesión Control Uso REDES AutoReg Posterga PROCRASTI 

  /PLOT STEMLEAF HISTOGRAM NPPLOT 

  /STATISTICS NONE 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=REDES PROCRASTI 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Correlación de las dos variables 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=REDES Posterga AutoReg 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Obsesión Control Uso PROCRASTI 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Comparación de variables 

* Agrupación visual. 

*EDAD. 

RECODE  EDAD (MISSING=COPY) (LO THRU 20=1) (LO THRU 24=2) (LO THRU HI=3) 

(ELSE=SYSMIS) INTO edad2. 

VARIABLE LABELS  edad2 'EDAD (Agrupada)'. 

FORMATS  edad2 (F5.0). 

VALUE LABELS  edad2 1 '18 a 20' 2 '21 a 24' 3 '25 a mas'. 

VARIABLE LEVEL  edad2 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

EXAMINE VARIABLES=Obsesión Control Uso REDES AutoReg Posterga PROCRASTI 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

 

SORT CASES  BY SEXOMUJER1VARON2 edad2. 

SPLIT FILE LAYERED BY SEXOMUJER1VARON2 edad2. 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=PROCRASTI REDES 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

EXAMINE VARIABLES=Obsesión Control Uso REDES AutoReg Posterga PROCRASTI 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 



 
 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

NPAR TESTS 

  /M-W= AutoReg Posterga REDES BY SEXOMUJER1VARON2(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

jmv::ttestIS( 

    formula = AutoReg + Posterga + REDES ~ SEXOMUJER1VARON2, 

    data = data, 

    vars = vars(AutoReg, Posterga, REDES), 

    students = FALSE, 

    mann = TRUE, 

    qq = TRUE, 

    effectSize = TRUE, 

    desc = TRUE, 

    plots = TRUE) 

 

NPAR TESTS 

  /K-W=REDES AutoReg Posterga BY edad2(1 3) 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

jmv::anovaNP( 

    formula = AutoReg + Posterga + REDES ~ edad2, 

    data = data, 

    es = TRUE, 

    pairs = TRUE) 

 

   Frecuencia-Descripción de niveles 

* Agrupación visual. 

GET 

* Agrupación visual. 

*Redes. 

RECODE  Redes (MISSING=COPY) (LO THRU 16=1) (LO THRU 42=2) (LO THRU HI=3) 

(ELSE=SYSMIS) INTO 

    AdiccionRe2. 

VARIABLE LABELS  AdiccionRe2 'Redes (Agrupada)'. 

FORMATS  AdiccionRe2 (F5.0). 

VALUE LABELS  AdiccionRe2 1 'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alto'. 

VARIABLE LEVEL  AdiccionRe2 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

* Agrupación visual. 

*CONTROL. 

RECODE  CONTROL (MISSING=COPY) (LO THRU 4=1) (LO THRU 9=2) (LO THRU HI=3) 

(ELSE=SYSMIS) INTO 

    FaltaControl2. 

VARIABLE LABELS  FaltaControl2 'CONTROL (Agrupada)'. 

FORMATS  FaltaControl2 (F5.0). 

VALUE LABELS  FaltaControl2 1 'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alto'. 

VARIABLE LEVEL  FaltaControl2 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

* Agrupación visual. 

*OBSESION. 

RECODE  OBSESION (MISSING=COPY) (LO THRU 5=1) (LO THRU 13=2) (LO THRU HI=3) 

(ELSE=SYSMIS) INTO 



 
 

    Obsesion2. 

VARIABLE LABELS  Obsesion2 'OBSESION (Agrupada)'. 

FORMATS  Obsesion2 (F5.0). 

VALUE LABELS  Obsesion2 1 'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alto'. 

VARIABLE LEVEL  Obsesion2 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

* Agrupación visual. 

*USO. 

RECODE  USO (MISSING=COPY) (LO THRU 10=1) (LO THRU 18=2) (LO THRU HI=3) 

(ELSE=SYSMIS) INTO 

    UsoExcesivo2. 

VARIABLE LABELS  UsoExcesivo2 'USO (Agrupada)'. 

FORMATS  UsoExcesivo2 (F5.0). 

VALUE LABELS  UsoExcesivo2 1 'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alto'. 

VARIABLE LEVEL  UsoExcesivo2 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

* Agrupación visual. 

*Autoregulacion. 

RECODE  Autoregulacion (MISSING=COPY) (LO THRU 27=1) (LO THRU 35=2) (LO THRU HI=3) 

(ELSE=SYSMIS) 

    INTO Autorregulacion2. 

VARIABLE LABELS  Autorregulacion2 'Autoregulacion (Agrupada)'. 

FORMATS  Autorregulacion2 (F5.0). 

VALUE LABELS  Autorregulacion2 1 'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alto'. 

VARIABLE LEVEL  Autorregulacion2 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

* Agrupación visual. 

*Postergacion. 

RECODE  Postergacion (MISSING=COPY) (LO THRU 5=1) (LO THRU 9=2) (LO THRU HI=3) 

(ELSE=SYSMIS) INTO 

    Postegarcion2. 

VARIABLE LABELS  Postegarcion2 'Postergacion (Agrupada)'. 

FORMATS  Postegarcion2 (F5.0). 

VALUE LABELS  Postegarcion2 1 'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alto'. 

VARIABLE LEVEL  Postegarcion2 (ORDINAL). 

EXECUTE. 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

FREQUENCIES VARIABLES=REDES2 control2 obsesion2 uso2 Poste2 Auto2 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


