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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como finalidad principal determinar el tipo de 

relación que tienen las variables uso de internet y procrastinación académica en 

estudiantes de una institución educativa secundaria del distrito de Lima 2021. Para 

determinarla, se utilizó un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de un 

nivel descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 80 estudiantes, 

tanto masculinos como femeninos, pertenecientes al tercer, cuarto y quinto grado 

de secundaria. Para la medición de las variables, se utilizó una encuesta y los 

instrumentos de tipo cuestionario los cuales fueron correctamente validados a 

través de juicio de expertos. 

 Respecto a los resultados, estos indicaron que los estudiantes poseen el nivel de 

correlación entre las variables uso del internet y procrastinación según el Rho de 

Spearman es de 0,410 señala una correlación positiva moderada en consecuencia 

el nivel de significancia es de 0,000<0,05. Por último, se concluyó que si existe una 

relación positiva moderada entre las dos variables. Dicha correlación y conclusión 

fue compartida por todas las dimensiones de uso de internet; uso excesivo, 

tolerancia y retirada o abstinencia; las cuales se relacionaron de manera significativa 

con la variable procrastinación académica. 

Palabras clave: Internet, procrastinación académica, abstinencia, autorregulación. 
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ABSTRACT 

The present study, together with the principal finalization, determines the type of 

relationship that has the variables used by the Internet and academic procrastination 

in students of a Secondary Educational Institution of the district of Lima 2021. To 

determine, a quantitative and experimental approach is used. a correlational 

descriptive level. The study was performed by 80 students, as many as females, 

belonging to the third, quarter and fifth grade. For the treatment of the variables, a 

questionnaire and the questionnaire-type instruments were used to properly validate 

the experts' juices. 

 Regarding the results, these indicate that the students possess the level of 

correlation between the variables used by the Internet and procrastination according 

to the Spearman's Rho is 0.410 signaled a moderately positive correlation and 

consequently the level of significance is 0.000 <0.05. Ultimately, it is concluded that 

there is a moderate positive relationship between the two variables. Correlation and 

conclusion was shared by all the dimensions of internet use; excessive use, 

tolerance and withdrawal or abstinence; the currents are related in a significant way 

with the variable academic procrastination. 

Keywords: Internet, academic procrastination, abstinence, self-regulation. 
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I. INTRODUCCIÓN
Los usuarios de internet son todos aquellos individuos que hacen uso de 

internet desde cualquier ubicación vía una computadora, un teléfono móvil, un 

asistente digital, una máquina de juegos o un televisor digital; en relación a este 

concepto, la cantidad de usuarios mundialmente se ha ido incrementando de 

manera sostenida los últimos años, actualmente el 56,7% de la población mundial 

hace uso del internet, lo que marca un crecimiento de más de 17% en sólo 5 años 

(Banco Mundial, 2019). Si bien es cierto, la tecnología es cada vez más necesaria 

para realizar diversas actividades, cabe la preocupación por la generación de un 

“nueva necesidad” que es el “estar en línea” permanentemente con la consecuente 

aparición de estrés por suplirla. 

Entorno al Internet, se suma que son jóvenes el grupo que usa los medios 

sociales con más asiduidad. Generalmente, es probable que sean los jóvenes 

quienes participen mayormente en las comunidades sociales que los de 35 años a 

más. Este dato respecto a la edad se observa en los países en vías de desarrollo y 

también en países desarrollados. Una muestra de ello se da en Alemania donde el 

79% de los jóvenes que utilizan redes sociales, mientras que solo el 39% de los 

usuarios de más edad de ese país las usa. Esta diferencia de cibernautas jóvenes 

y las personas mayores son similares en muchos lugares a nivel mundial, como 

Vietnam (86% y 49% respectivamente) y Japón (78% y 43% respectivamente). 

Alrededor del 80% de los jóvenes cibernautas son activos en las redes sociales 

(ONU, 2018). Estas cifras sugieren que los jóvenes son más propensos al uso del 

internet como medio de encontrar información, de comunicación y entretenimiento. 

En 2019, los usuarios de internet alcanzaron la cifra de 430 millones, 

equivalente al 67% de la población, esto muy a pesar de las diferencias 

sustanciales que existen entre los países de esta región. Cabe mencionar que 

América Latina y El Caribe abarcan el cuarto lugar mundial en cuanto a incursión 

de personas que hacen uso del internet después de América del Norte (88.5%); por 

otro lado, la edad referencial inicial para hacer la medición, según los indicadores 

TIC, es distinta en cada país; por ejemplo, Brasil, El Salvador y Paraguay incluye 

población desde los 10 años; Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador desde 

los 5 años; Perú y Uruguay desde los 6 años (CEPAL, 2021).  
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El 57,1% de la población peruana hace uso de internet y acceden a este de 

diferentes formas (Smartphone, laptops o computadoras), de los cuales el 52,2% 

se encuentra entre los 6 y 16 años de edad y el 84,4% se encuentra entre los 17 y 

24 años de edad; esto significa un incremento de más de 14% en el total de usuarios 

actuales en comparación con los usuarios de hace una década (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2019). Además, hasta el primer semestre del 2020, 

hubo un incremento de personas que hacen uso de internet entre los 6 y 16 años 

de edad con una cifra de 64% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2020). Como se puede apreciar, los niños y adolescentes en edad escolar son los 

más expuestos al internet, pudiendo producirse consecuencias nocivas en el ámbito 

académico, desde la falta de interés hasta la procrastinación. Cuando la 

procrastinación se convierte en una característica general, afecta diversas áreas 

del comportamiento y la toma de decisiones, y se convierte en un serio obstáculo 

para el desempeño personal y social satisfactorio (Brando, 2020). 

La procrastinación es una falla en la autorregulación que es prevalente y 

perniciosa (Steel, 2007). Los estudiantes de secundaria, en especial, como un vasto 

grupo expuesto al internet, puede fácilmente hacer uso de este como una 

herramienta de procrastinación con consecuencias negativas. Las consecuencias 

negativas de la procrastinación son preponderantes en relación a los estudiantes 

en general, en quienes estas conductas afectan su quehacer académico y crean 

una serie de obstáculos para alcanzar sus metas y el éxito académico (Brando, 

2020). Existe un vínculo entre el uso de internet, la presión producida por este uso 

y la procrastinación académica (Gong, Wang & Wang, 2021).  

Con la información expuesta, se plantea la siguiente interrogante de análisis 

¿Cuál es la relación entre el uso de internet y la procrastinación académica en los 

estudiantes de secundaria del distrito de Lima,2021? Además, se debe considerar 

la problemática específica siguiente ¿Cuál es la relación entre el uso de 

procrastinación académica y las dimensiones; uso excesivo; retirada; tolerancia y 

consecuencias negativas, en la referida institución del distrito de Lima? 

La siguiente investigación se justifica desde una perspectiva teórica, puesto 

que permite utilizar los conceptos establecidos respecto al uso de internet, su 

concepción como un elemento modificador del comportamiento, y su vínculo con la 

procrastinación académica; ratificando conclusiones de estos estudios, pero a la 
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vez, sumando data actualizada y fehaciente. Desde una perspectiva práctica, los 

resultados que se alcancen con este estudio; servirán como información relevante 

en primer lugar para las autoridades de la institución educativa, de manera que 

puedan revisar los datos, obtener conclusiones y promover la autogestión y 

autorregulación de decisiones con respecto a cómo lidiar con la problemática 

planteada , de ser necesario; también, los resultados de esta investigación pueden 

valorados y observados para futuros otros proyectos de investigación similares en 

otras instituciones educativas; así como también, desde una perspectiva 

metodológica, se usó un método inductivo de recojo de datos para determinar la 

correlación de las variables, esto es debido al tipo de información que se recolectó 

de la población conduciendo a una conclusión general que puede tomarse como 

referencia ulterior para otros estudios afines. 

La finalidad de la presente investigación será: Establecer la relación entre el 

uso de internet y la procrastinación académica en los estudiantes de secundaria de 

una institución educativa del distrito de Lima. A su vez, como objetivos específicos 

tenemos los siguientes: Determinar la relación entre procrastinación académica y 

las dimensiones; uso excesivo, retirada, tolerancia y consecuencias negativas en 

la referida institución. 

La hipótesis general se plantea lo siguiente: Existe relación entre el uso de 

internet y la procrastinación en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa del distrito de Lima. Respecto a las hipótesis específicas: Existe relación 

entre procrastinación académica y las dimensiones; Uso excesivo, tolerancia y 

retirada o abstinencia. 
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II. MARCO TEÓRICO
Es relevante destacar los estudios relacionados a las variables del estudio 

efectuados en nuestro país. Paredes (2019), quien tuvo como propósito conocer la 

relación entre el uso de internet enfocado en las redes sociales y la procrastinación 

académica. Se halló una relación directa en las dos variables. Asimismo, tenía el 

propósito de establecer relación entre procrastinación académica y adicción a 

internet, la misma que obtuvo como resultado según la correlación de Spearman 

de (r = 0.322; p < 0.05). Se encontró relación alta entre las dos variables antes 

mencionadas. También se puede mencionar el trabajo de investigación Araujo y 

Núñez (2017) que buscaba el vínculo entre el uso del internet con la conducta 

asertiva y agresiva, tuvo como propósito establecer de qué manera se relaciona el 

Internet con la conducta asertiva y agresiva. Se concluye finalmente que ambas 

variables si se relacionan. Asimismo, Lagos y Solís (2019) su finalidad fue 

determinar cuál es la relación en el uso de Internet y el rendimiento escolar que dio 

como resultado la correlación de Spearman .351**. Se encontró que hay vinculación 

baja positiva de ambas variables.  

Respecto a la investigación de Palomares (2021) su propósito determinar si 

existe relación entre el uso de redes sociales y la procrastinación académica. Tuvo 

como conclusión que el uso de redes sociales se relaciona significativamente 

(p<.05) y directamente (rho, 456**). Se establece que las variables uso de redes 

sociales y procrastinación académica tienen una relación positiva. Otra 

investigación relevante es la ejecutada por Robles (2016) que buscaba valorar la 

ascendencia del uso del internet en las habilidades sociales, se concluyó que hay 

vinculación de ambas variables. Por último, dentro del ámbito nacional, la 

investigación de Rodríguez (2019) se trazó el objetivo de determinar cómo se 

relaciona el uso del internet como recurso educativo y el rendimiento académico. 

Hallándose relación en las variables. 

A nivel internacional, el estudio de García-Oliva (2019) tuvo como objetivo 

establecer el vínculo entre adicción al internet y la procrastinación académica. 

Determinó que hay vinculación de ambas variables. Ramos et al. (2017) Tuvo como 

objetivo establecer el vínculo entre la procrastinación y adicción al internet y 

rendimiento académico. Concluyendo que tienen relación significativa entre las 

variables antes mencionadas. 
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Asimismo, García y Silva (2020) su propósito es hallar el vínculo entre la 

interacción con internet y la procrastinación académica. Concluyendo que hay 

vínculo de las dos variables. También Malyshev y Archipenko (2019) tenía como 

propósito establecer el vínculo entre la procrastinación y la adicción al internet. Los 

resultados mostraron según la correlación de Spearman (r = 0,839; p <0.01)  

(r=0,796; p <0,01). Se concluyó que hay una relación entre ambas variables.  

    El estudio de Chávez y Morales (2017) tuvo como propósito establecer el 

vínculo entre la procrastinación académica y sus dimensiones, autorregulación 

académica y postergación de actividades. Conclusión hay vinculación entre la 

dimensión procrastinación académica y sus dimensiones. Por último, la 

investigación de Cevallos (2019) propuso establecer el vínculo entre edad, grado y 

procrastinación académica. Por lo tanto, se concluye que el año escolar y la edad 

son factores esenciales en la procrastinación académica. 

El internet se ha transformado en una parte primordial en nuestras vidas, y 

tanto niños como los adultos están experimentando la ubicua naturaleza de ella. 

Variadas formas de tecnología rodean a los niños en sus hogares, colegios y 

lugares públicos; y ellos están usando el internet con una creciente frecuencia en 

edades cada vez menores, incluso desde la infancia (Holloway, et al; 2020). 

Recientemente, en muchos países es imperativo que los padres compren 

computadoras para sus hogares u otros dispositivos digitales y se suscriban a 

internet para proveer a sus hijos con las herramientas necesarias para su 

educación. Sin embargo, a menudo, sus hijos utilizan estas herramientas para otro 

tipo de actividades como los son las redes sociales y los video juegos en línea. En 

tanto, el tiempo, cada vez mayor, usado por los niños en sus dispositivos 

conectados a internet nos hace preguntarnos acerca del impacto de estas 

actividades en su bienestar psicológico (Pakalniskiene, et al.2020). 

Justamente, el uso del internet y como este puede tener consecuencias en 

la conducta por su fuerte influencia, alta frecuencia de contacto y el rol de los padres 

(Ku, et al 2013 como se citó en Huayana 2020) en la teoría de Uso y Gratificaciones 

en la que refiere que fue el rol activo de los usuarios en la selección de los medios 

a su alcance; es decir, los individuos intentan buscar activamente, reconocen y 

usan los medios para cumplir con sus necesidades propias de gratificación. Se 

puede entender por lo anterior que el uso y gratificaciones que cada medio de 
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comunicación conforma una opción que los receptores escogen según sus 

requerimientos. Que pueden escoger ver televisión, poder sintonizar una radio o 

navegar por el internet. Según Dolan, et al, (2015) refiere sobre la misma teoría que 

existen diversas necesidades como la interacción social, el entretenimiento, la 

indagación de datos y el compartir. También, Dolan et al, (2015) considera que el 

englobado de las comunidades sociales se cataloga en agrupaciones de dos pares 

principales en el rol del grado de información, remunerativo, y contenido relacional. 

La transferencia de estas necesidades y contenidos gratificará las razones de los 

usuarios para el empleo de las redes sociales por consiguiente se obtendrán 

manifestaciones de comportamiento de compromiso en las redes sociales. 

Respecto a la teoría del uso y gratificación Bakshi et al; (2019) en el cual se ha 

identificado gratificación dirigidas a los usuarios conseguidos por la utilización de 

varios sitios virtuales. Dentro de ellos se puede llegar a encontrar al altruismo, 

personal, hedónico y social (Ab Rahman, 2017); Información, entretenimiento, 

interacción social, autoexpresión y gestión de impresiones (Gao & Feng, 2016). 

Respecto a tratar los enfoques conceptuales juntos con sus dimensiones 

según (Amar 2006 como se citó en Laguna (2013) refiere que el internet tiene una 

importancia en la economía y en la educación. Las tecnologías han tenido un rol 

importante en las transformaciones que se observan en las últimas décadas 

generando una forma de interacción individual y forma de producir una nueva 

manera de acceder al conocimiento. Según Reolid et al. (2015) refiere que las 

aplicaciones más utilizadas por los adolescentes es el WhatsApp y las redes 

sociales, en el cual el internet se convierte en componente primordial para la 

comunicación con su entorno dedicándose en un mayor uso de su tiempo en 

acceder a este medio, a pesar de tener el conocimiento de los peligros que abarca 

en la web. 

Según Sánchez et al. (2015) Las redes sociales son organizaciones que son 

conectadas por medio del internet teniendo en común alguna actividad o interés 

sea en lo profesional o lo individual sirve para la comunicación de forma virtual y en 

tiempo real sirve para compartir una variada información. Según Ruano y Maca 

(2017) El estudio de la utilización de las redes sociales produce la necesidad de 

entender la interrelación de sus usuarios con y a partir de ellas. Por consiguiente, 
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es importante saber los elementos implícitos en la motivación de los usuarios, así 

como también las características que inciden en la permanencia de las mismas. 

Hay costumbres de conducta supuestamente inofensivos que, en 

determinadas coyunturas, pueden transformarse en adictivos y obstaculizar 

considerablemente en la vida cotidiana de los individuos que se pueden encontrar 

afectados, en un grado familiar, social o de salud (Echeburúa, et al;2010 como se 

citó por Bolaños, 2017). La persona que hace uso del internet en forma excesiva 

tiene una conducta en donde se queda varias horas bajo conexión con propósitos 

recreativos en el transcurso del día, lo que le produce la inatención en varios 

campos primordiales de su vida como el trabajo, las vinculaciones sociales, el 

descanso, etc.  

El uso del internet de modo excesivo y sin vigilancia puede producir un 

proceder adictivo, que lo conduce a una dedicación excesiva, separando a los 

individuos de sus labores diarias, produciendo un proceder de dependencia y sin 

vigilancia. El adolescente es más tendente a este patrón de dependencia que el 

adulto, debido a que su corteza prefrontal se halla aún inmadura y su autocontrol 

no ha logrado aún el nivel adulto (Oliva, 2012 como se citó en Bolaños, 2017). 

Cuando se habla de adolescentes en el que la utilización de la tecnología no es 

empleada como un medio, sino, como un fin, se puede hablar de un proceder 

adictivo. Dichos comportamientos lo conducen a percibir un gran deseo por 

conseguir el móvil de tecnología avanzada o quedar capturado en las redes 

sociales, creando y disfrutando de una identidad falsa e irreal. 

El uso del internet en forma excesiva puede causar cambios de conducta 

como depresión, euforia, agresividad y adicción (pasar la mayor cantidad de tiempo 

conectado a internet). Estas conductas pueden afectar su grado de concentración 

para los estudios secundarios, ya que el tiempo dedicado al empleo de las redes 

sociales merma el desempeño en actividades académicas, lazos familiares y la 

calidad de sueño, entre otras consecuencias negativas (Palate & Paredes, 2016).  

Los adolescentes son más propensos a realizar un uso excesivo de Internet 

y las redes sociales, no habiendo una diferencia de género en el primero, pero en 

cuanto a las redes sociales, estas son más usadas por el sexo femenino; el 

incremento del uso se hace más evidente a medida que incremente la edad, sobre 
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todo entre los 13 y 16 años, produciéndose diversos problemas conductuales en 

consecuencia (Martín-Perpiñán, 2019). 

La adicción a Internet ha aparecido como un nuevo problema de salud 

mental. En la actualidad, las verificaciones se han centrado en investigaciones 

clínicos y de tratamiento de la dependencia al Internet y el trastorno de los juegos 

de Internet, limitando el estudio a un diagnóstico en particular de un trastorno 

potencial que aún no ha sido reconocido de manera oficial, en lugar de un estudio 

minucioso de las dependencias vinculadas con el uso de Internet (incluido el uso 

problemático de Internet) de forma más generalizada (Kuss & López-Fernández, 

2016). 

Hay una vinculación entre la adicción a Internet y el uso diario del Internet, 

las personas que utilizan Internet durante 5 horas o más por día tenían niveles más 

altos de adicción; por lo tanto, el tiempo que se pasa en Internet puede considerarse 

un factor esencial en la formación de adicciones, además las personas que usan 

Internet para redes sociales y juegos tienen niveles más altos de adicción a Internet 

que aquellos que usan Internet por otras razones (Koçak , et al; 2021). 

Los adolescentes utilizan principalmente Internet para entretenerse, siendo 

el nivel de dependencia a Internet más alto en los adolescentes en edades de 15 y 

16 años; el propósito para usar de Internet no es determinante en el nivel de 

adicción a este, puesto que la diversidad de actividades que se pueden realizar en 

línea es abrumadora, creando un espacio enorme de “movimiento” para los 

adolescentes sobre todo en la parte superior de este grupo etáreo (Karacic et al; 

2017). 

La edad fue un predictor significativo del nivel de adicción a Internet, al igual 

que la interacción entre el propósito del uso de Internet y la edad. Después de 

comparar los ocho valores medios entre ellos, descubrimos que el nivel de adicción 

a Internet era el más bajo entre el grupo más joven (11-12 años) que usaba Internet 

en la escuela. También tenían la tasa más baja de uso de Internet para 

entretenimiento. El nivel más alto de adicción a Internet se encontró en el grupo de 

jóvenes de 15 a 16 años. Este grupo tuvo la tasa más alta de uso de Internet para 

la escuela, pero también para el entretenimiento. En agrupaciones por edades de13 

a 14 años, el 38,2% (116/303) de los adolescentes usaba Internet para la escuela 

y el 34,2% (104/303) para el entretenimiento. En la agrupación de 17 a 18 años, el 
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38,2% (91/237) de los adolescentes usaba Internet para la escuela / el trabajo y el 

35,9% (85/237) lo usaba para entretenerse (Kawabe, et al.; 2021). 

Las causas del uso excesivo de determinadas actividades en línea son 

diversas, desde el aspecto individual que se relaciona con evitar el aburrimiento y 

evadir  la realidad; los usuarios de las redes sociales les agradan tener 

actualizaciones constantes en todas las áreas y usan las redes sociales de manera 

obsesiva para escudriñar la vida de los demás y compararla con su propia vida, 

compartir un pasatiempo con otras personas que tienen intereses similares en 

tecnologías y actividades en línea, construir vínculos con quienes comparten las 

mismas actividades en línea y estar constantemente conectados a través de juegos 

y redes para información (López-Fernández, 2018). 

Para aliviar y regular estas emociones negativas provocadas por el estrés, 

es más probable que los adolescentes recurran a conductas poco saludables para 

afrontarlas, como el uso excesivo de Internet; los adolescentes que se encuentran 

en situaciones estresantes o sienten estrés experimentarían ansiedad, depresión y 

otras emociones negativas, usan los juegos en línea y chatear en línea para 

eliminar estas emociones negativas; la popularidad de los teléfonos inteligentes ha 

facilitado el acceso a Internet prácticamente todo el tiempo. Esto significa que 

cuando los adolescentes están en situaciones sociales y se sienten estresados o 

ansiosos, utilizan sus teléfonos inteligentes para acceder a Internet para lidiar con 

estas emociones negativas (Feng, et al; 2019). 

Los jóvenes tienden a descuidar sus tareas domésticas para pasar más 

tiempo en línea, ya sea como entretenimiento o para interactuar con otros jóvenes; 

el desempeño escolar de los estudiantes se vio afectado por el uso excesivo de 

Internet, incluyendo la disminución del rendimiento académico; muchos de ellos, 

revisan su correo electrónico, redes sociales o navegan por internet antes de iniciar 

sus actividades o tareas; debe ser tomado en consideración que incluso se vio 

afectada la asistencia debido al uso excesivo de la red (Taha, et al; 2019). 

El uso de las redes sociales y la adicción a Internet están relacionados entre 

los jóvenes, se asocia especialmente al neuroticismo, la extraversión y la 

nomofobia, condicionando estos y otros comportamientos, la búsqueda de la 

satisfacción personal a través del uso del internet se incrementa en la medida que 

las actividades sean más diversas, siendo los adolescentes varones más 
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propensos a generar adicción al internet, afectando el resto de sus actividades 

cotidianas (Peris,et al; 2020). 

Las variables interpersonales, de autorregulación y comórbidas pueden 

conducir a un mayor riesgo de desarrollar adicción a Internet entre los jóvenes; no 

hay mayor diferencia entre varones y mujeres pero si hay una gran influencia en 

cuanto a la participación afectiva familiar siendo esta última importante como factor 

de menor o mayor inclinación al uso excesivo del internet, también es importante 

recalcar que a mayor sea la edad del joven, la adicción al internet decrece aunque 

no significativamente (Maezilli, et al; 2020). 

La navegación por Internet en los jóvenes sirve como una estrategia 

disociativa para hacer frente a la angustia y las frustraciones ya que los 

adolescentes pueden compartir sentimientos con otros en un mundo virtual y 

también obtener reconocimiento y respuestas; esto permite que los adolescentes 

se sientan acompañados y satisfechos, lo que no son capaces de tener en el mundo 

real debido a conexiones sociales efectivas insuficientes, por lo tanto, los 

adolescentes pasan más tiempo en Internet, utilizándolo como medio adaptativo 

para la solución de los conflictos que afrontan y el alivio de los sentimientos 

negativos asociados (Zhu, Shek & Chu; 2021). 

Los adolescentes son el grupo de usuarios más frecuentes de Internet, los 

cambios físicos, sociales y emocionales sustanciales favorecen la aparición de 

diferentes adicciones; los estudiantes necesitan de las conexiones sociales en 

mayor medida y frecuencia, esto lleva a los usuarios a comunicarse con amigos en 

un mundo virtual en lugar del contacto directo con la cara; de este modo, se generan 

situaciones como ansiedad, irritabilidad, abandono académico y, hasta, depresión, 

lo que conlleva al uso excesivo de la red (Haddad, et al.2021). 

El uso de teléfonos inteligentes ha aumentado drásticamente entre los 

alumnos de nivel secundaria y preparatoria en los últimos años en Japón para fines 

de comunicación con una alta tasa de descarga de aplicaciones, uso de redes 

sociales y juegos en línea, en el caso de los dos primeros con predominancia de 

las mujeres y en el último con predominancia de los varones; el factor común es la 

relación de su uso con la adicción a internet y el impacto académico negativo que 

sobreviene por ello (Mihara, et al. 2016). 
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El constructo uso de internet se contextualiza, con lo vertido por (Young 1996 

citado por Matalinares, et al, 2014), como la acción por la cual una persona accede 

a la red de interconexión mundial a través de un dispositivo (variado) y que conlleva 

al desarrollo de patrones conductuales dependientes y/o anómalos. A partir de esto, 

se derivan las dimensiones  
El uso excesivo: Está relacionado a un desperdicio de tiempo, como una 

peculiaridad inconsciente del comienzo de la dificultad, donde el individuo no 

alcanza a dominar la propia exigencia de conectarse a la red, rechazando diversas 

acciones sociales y familiar para continuar conectándose a internet, estando varias 

horas de las que había programado (Matalinares, 2014).  

Tolerancia: Es la premura de un aparato tecnológico, un nuevo software, 

como una respuesta impulsiva para mitigar la inquietud de no encontrarse 

navegando en la red, o angustia por posiciones agobiantes de la vida diaria, las 

cuales son sustituidas por el empleo del web (Matalinares, 2014).  

Abstinencia: Se determinan sentimientos de ira y angustia, al tener un equipo 

con poca accesibilidad a internet, obstaculizando en sus sensaciones y 

aspiraciones aminorando la distancia de horas de una entrada a otro a sitio web 

(Matalinares, 2014).  

Consecuencias negativas: Se valoran alegatos, engaños, desempeño              

escolar bojo, retraimiento socialmente y omisión de las responsabilidades del hogar 

como resultado de encontrarse conectado a las redes informáticas (Matalinares, 

2014).  

La procrastinación tiene un inicio etimológico que en el idioma latín 

“procastinare” que se encuentra compuesto por dos vocablos, pro (adelante) y 

crastinus (en referencia al futuro) que unidos ambos vocablos significa posponer 

las cosas. Las bases teóricas están representadas por fundamentos científicos 

acerca de la variable al cual será materia para estudiar en relación con eso vamos 

a continuación a explicar la procrastinación académica y sus modelos teóricos más 

trascendentales. 

El aplazar tareas y decisiones es una práctica común la vida cotidiana, sin 

que pueda tener una primordial influencia ni suponga ninguna consecuencia 

personal de malestar (Rosental, et al; 2015 como se citó en Brando, 2020). Según 

(Baker 1979 como se citó en Espinoza 2018) en su teoría psicodinámica de Baker 
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refiere que la procrastinación está vinculada a eludir las responsabilidades y las 

tareas determinadas que fueron encargadas a una persona. En este modelo teórico 

se puede distinguir el rol de la angustia al eludir la tarea ya que representa una 

situación de precaución para el yo; o sea cuando el yo localiza el estrés producido 

por una actividad, el individuo enciende varios instrumentos de defensas que logra 

que eluda o se pueda aplazar la tarea. 

Baker estableció en sus investigaciones que la procrastinación se muestra 

como un miedo a fracasar, se inicia en la familia, en el cual el papel para hacerse 

cargo de los padres, posibilitarían la optimización de los referidos estados 

transformándolos en una práctica de forma habitual, (Quant y Sánchez 2012 como 

se citó en Espinoza, 2018). Otro modelo teórico que podemos aportar a esta 

investigación según (Skinner 1977 como se citó en Valle, 2017) en su teoría del 

modelo conductual, Skinner señalo que un comportamiento se sostiene o se 

acrecienta cuando es fortalecido. De esta forma los comportamientos propenden a 

perseverar ya que puede servir como inicio de repercusiones que estas puedan 

tener. De esta manera, la procrastinación, desde la perspectiva conductual, hace 

referencia a la postergación de actividades se sostiene por que ha sido reforzada 

por el ambiente en donde se encuentra la persona. En ese mismo sentido (Quant y 

Sánchez 2012 como se citó en Valle 2017) sostiene “Los individuos que 

procrastinan tienden a poder hacer una planificación, organización y propiciar 

actividades, pero rápidamente tienden a eludirlo sin presentir los beneficios y las 

consecuencias y los efectos de llevar a cabo la actividad”. 

Otra teoría sobre la segunda variable según (Mcclelland 1953 como se citó 

en Valle 2017) en su teoría del modelo motivacional quien refiere que el aliciente al 

logro representa una particularidad estable en las personas, ya que se instalan una 

secuencia de medios y conductas dirigidos a alcanzar la victoria en las diferentes 

posturas que se manifiesten. Es decir, nos explica que las personas se enfrentan 

continuamente a dos posturas: la primera es la motivación para poder lograr salir 

exitoso y la segunda es temor al fracasar. Las dos formas son motivadoras para la 

persona, la primera está representada al éxito motivacional y la segunda está 

representada a evitar una situación negativa. De lo previo cuando en una persona 

el temor al fracaso excede a la confianza de conseguir la meta, los individuos 

tienden a escoger labores en donde exista mayores posibilidades de alcanzar el 
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éxito, eluden actividades que tienen mayor grado de dificultades y donde existe la 

posibilidad que el fracaso sea mayor (Quant y Sánchez 2012 como se  citó en Valle 

2017). 

En cuanto a los enfoques conceptuales de la variable juntos con sus 

dimensiones (Quant y Sánchez 2012 como se citó en Chávez 2020) se refiere a la 

procrastinación académica que se realiza netamente en el entorno educativo y se 

basa en posponer tareas o trabajos, así como prepararse para las evaluaciones a 

último momento y está supeditada por diferentes variables lo que le da una forma 

dinámica y en varias oportunidades pueden ser una desventaja ante todo si se da 

de forma crónica.  Según Umerenkova (2017) Señala que cuando se habla de 

procrastinación la probabilidad de perder el tiempo de atrasarlo o aplazarlo a 

propósito. Ósea de manera intencionada enterado que es consciente de los efectos 

no llevar a cabo dichos trabajos. En esta forma de conductas prevalece postergar 

el comienzo de sus actividades académica, finalizarlas en el último momento y en 

varias oportunidades sobrepasar los límites que se tienen establecidos para la 

misma actividad o en dejar de realizarlo de forma definitiva. Para ello la persona 

tomara una situación activa que va determinado a efectuar otras actividades en vez 

de las que en realidad se debería efectuar normalmente por las distinciones que 

recibe. 

La investigación usada dedicada al estudio de componentes relacionados a 

la procrastinación ha determinado rasgos de personalidad vinculados, 

principalmente señalado a la planificación y autorregulación para la consecución de 

propósitos y metas (Shouwenburg et al 2004 como citó en Brando, 2020). La 

procrastinación, como rasgo de personalidad, podría ser un factor de riesgo para la 

adicción a otras adicciones, por ejemplo, al consumo de sustancias, al uso excesivo 

de internet y al uso excesivo de smartphones; los problemas de autorregulación 

son afines en estos casos; los procrastinadores, que se caracterizan por su bajo 

autocontrol y su preferencia por las recompensas a corto plazo, pueden convertirse 

fácilmente en adictos a diferentes cosas o acciones, la teoría existente de 

"personalidad - comportamiento peligroso" es aplicable (Yang, Wang & Hu; 2020). 

El uso excesivo de internet y teléfonos móviles en jóvenes estudiantes están 

relacionados a la ansiedad y a la procrastinación, más marcado en varones que en 

mujeres, puede afectar sus niveles de dedicación al aprendizaje y logro de 
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objetivos; la auto planificación, la auto ejecución, la autoevaluación y la 

autocorrección son habilidades que distinguen a aquellos estudiantes con 

rendimiento académico óptimo y a aquellos que no, siendo estos últimos quienes 

lidian con la procrastinación académica (Tian, et al.; 2021). 

Existe una correlación negativa entre el autocontrol y la procrastinación, el 

autocontrol es una variable importante para prevenir comportamientos 

problemáticos en el uso de la tecnología, este incluye un proceso de control activo 

y constructivo en términos de las emociones, pensamientos, comportamiento y 

motivación del individuo; en cuanto a la procrastinación es la tendencia a evitar una 

tarea que tiene efectos negativos en el individuo, por lo tanto, la falta de autocontrol 

y la procrastinación también pueden generar un uso problemático de las 

tecnologías digitales (Gökalp, et al; 2022). 

Existe una correlación entre el nivel de motivación intrínseca de aprendizaje 

y la procrastinación entre los estudiantes que se perciben a sí mismos como de alta 

y baja competencia; las clases a distancia pusieron a prueba la motivación de los 

estudiantes, resultando claro que los estudiantes más competitivos pudieron 

administrar mejor su tiempo en comparación con los demás, la procrastinación fue 

un factor notorio en el segundo grupo por variados motivos, desde la poca 

motivación, escasa supervisión, dificultades para comprender las explicaciones de 

los docentes, alejamiento de sus compañeros, entre otros (Pelikan, et al; 2021). 

Durante la pandemia, los problemas relacionados al uso excesivo de internet 

y la procrastinación académica ha aumentado notoriamente, más en estudiantes 

varones que en mujeres; siendo ligeramente más alta esta problemática en los 

primeros años de la secundaria que en los últimos; otra característica encontrada 

es que a mayor tiempo conectado a internet esté un estudiante, debido a las clases 

en línea, mayor tiempo pasa navegando en búsqueda de temas de su interés y 

entretenimiento, sin importar la exigencia académica (Tezer, et al.; 2020). 

El uso problemático de la web en estudiantes procrastinadores es evidente, 

más allá de que el internet sea un recurso especialmente útil para numerosos fines 

académicos aumenta la probabilidad de que su uso pueda tener efectos negativos, 

muchos estudiantes tienden a justificar mejor la tendencia a la procrastinación 

mediante el uso de Internet, frente a otras actividades, ya que suelen interactuar 

con información que consideran útil para sus actividades, algunos datos evidencian 
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que esta relación entre internet y procrastinación es el resultado de una estrategia 

de ajuste emocional (Cerniglia, 2019). 

El uso excesivo de internet está vinculado a cuadros de ansiedad y falta de 

autorregulación que pueden desencadenar consecuencias negativas como la 

procrastinación académica; la autorregulación tiene una correlación negativa con la 

procrastinación, pero el uso excesivo de internet tiene una correlación positiva, 

encontrándose también que no hay mayor diferencia en la incidencia entre 

estudiantes varones que en mujeres (O´Sullivan, 2020). 

Para la segunda variable de la presente investigación, el autor de base es 

Busko quien señala que la procrastinar académicamente es toda conducta que 

tiene como finalidad posponer las actividades académicas. Las dimensiones de 

nuestro interés están determinadas por los instrumentos que se utilizaran para 

medir la procrastinación académica, los mismos que la contextualizan en un par de 

dimensiones: 

En primer lugar, se refiere a la autorregulación académica, se establece 

como la capacidad de auto orientarse alrededor del cumplimiento de actividades de 

orden académico (Busko, 1998). Conductas dirigidas a eludir la procrastinación, de 

manera tal que se sistematice la conducta desadaptativa, al servicio del 

cumplimiento de todas sus responsabilidades académicas (Domínguez, et al., 

2014).  

La segunda es la postergación de actividades, Rasgo duradero por el cual 

las tareas o actividades son postergadas continuamente sin un motivo aparente 

(Busko, 1998). Al no haber compromiso para proteger los compromisos 

académicos, de tal modo, que los adolescentes puedan estar concentrados en 

acciones que los distraen y originan un alto rango de satisfacción, por lo que se 

establece (Domínguez, et al., 2014).  
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III    MÉTODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de la investigación 

       Para el presente estudio se tuvo en consideración el tipo básico según 

Escudero & Cortes (2018) “Esta dirigida a encontrar los principios básicos, así como 

en ahondar las definiciones de una ciencia siendo considerada como una base de 

apoyo preliminar para la investigación de los hechos. También según los autores 

Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014) “Es de tipo básico cuando se obtiene 

recientes hallazgos de nuevos conocimientos sin fines que sean prácticos” 

     Igualmente el diseño es de corte transversal descriptiva-correlacional 

según Fernández, Hernández y Baptista (2014) “ Se efectúa sin modificar las 

variables y se estudian diversos fenómenos sin la necesidad de modificar su 

entorno natural, igualmente los autores antes mencionados nos indican “El diseño 

transversal tiende acopiar datos en un solo momento igualmente el diseño 

descriptivo correlacional según Hernández (2014) “tiene como objetivo de crear una 

relación o nivel de agrupación de más de dos ideas de una muestra en un sitio 

determinado. 

Figura. 1. Esquema del diseño de investigación (Hernández et al., 2014) 

Dónde: M: Muestra de la población  

Ox: Uso de internet 

Oy: Procrastinación académica 

R = Relación Causa 
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3.2.   Variables y operacionalización  
Uso del internet 

Definición conceptual Young (1996) señala al uso del internet como la acción 

por la cual una persona accede a la red de interconexión mundial a través de un 

dispositivo (variado) y que conlleva al desarrollo de patrones conductuales 

dependientes y/o anómalos. 

Definición operacional parte de los resultados obtenidos del cuestionario 

usos de internet el mismo que considera cinco dimensiones con sus respectivos 

indicadores. El puntaje total será medido por la escala de Likert (5 niveles) para la 

recopilación de la información. 

 

Procrastinación académica  

Definición conceptual, Busko (1998) señala que procrastinar 

académicamente es toda conducta que demanda postergar las actividades 

académicas. 

  Definición operacional, se realizó mediante los resultados obtenidos del 

cuestionario Procrastinación académica el mismo que considera dos dimensiones 

con sus respectivos indicadores. La medición de los puntajes con la escala de Likert 

en el cual se usaron 5 niveles seleccionados para la investigación. 

3.3.   Población, muestra y muestreo  
Población  

Hernández y Mendoza (2018) refieren que es una agrupación que está 

compuesto por individuos, corporaciones y otros que funcionan para medir 

características. Por lo tanto, la población objetiva del presente estudio es de 140 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. 

En cuanto al criterio de inclusión se estimó para la selección de la muestra 

a los estudiantes de edades entre los 14 a 17 años de los grados 3°, 4º y 5° de nivel 

secundaria. 

Por otro lado, para el criterio de exclusión no se tomó en cuenta a los 

alumnos que no se encuentren en la nómina y los menores de 14 años del 1° y 2° 

del nivel secundaria. 
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Muestra 

Según Hernández, et, al. (2017) refieren que es un grupo reducido que va a 

seleccionar de la población, por medio de la muestra se prepara la información para 

después establecer los resultantes. 

Muestreo 

En el presente estudio se empleó una técnica no probabilística en base a 

criterio del investigador al tiempo en que se efectúa la selección de la materia de 

estudio de un total de 80 estudiantes. 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se usaron técnicas de encuestas por la forma de investigación según el autor 

Sánchez, Reyes y Mejía (2018) “Es el diseño y aplicación de ciertas incógnitas 

dirigidas a conseguir determinada información” (p.58). En tal sentido esta técnica 

fue un recurso necesario para realizar la investigación recopilando datos.  

El cuestionario de la variable usos de internet fue elaborado por Kimberly 

Young en 1998, y con adaptación de Raymundo et al. (2014); la escala está basado 

en 19 ítems factorizado en 4 dimensiones que son: uso excesivo, tolerancia, 

retirada y consecuencias negativas. El cuestionario se presenta mediante 

puntuaciones tipo Likert como: Nunca (0), Rara vez (1), Ocasionalmente (2), Con 

frecuencia (3), Muy a menudo (4) y Siempre (5). Por último, el presente test se 

evalúa mediante un puntaje total, por medio de la sumatoria de sus ítems en total 

(19). 

Los autores Matalinares et al. (2014) realiza una adaptación del test de 

adicción a internet, con una muestra de 2 225 adolescentes. Se efectuó el análisis 

factorial exploratorio, con la finalidad de medir la pertinencia, por ello analizó las 

valoraciones siguientes: 

 

Muestra una valoración de 0.008 lo que indica alta correlación en ambas 

variables, un KMO con un valor de 0.933 que se consideró excelente, por 

consiguiente, resulta adecuada; con respecto al test de esfericidad de Bartlet señala 

una valoración de Chi – cuadrado significativo (p<0.001) por lo cual considera que 

la matriz de correlaciones no es una matriz de similitud. Concluyendo apropiado el 

uso de análisis factorial. 
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Respecto a la variable de procrastinación Académica, es creada por 

Busko (1998), fundamentándose en la teoría conductual y la teoría cognitiva; luego 

adecuada al entorno de Perú por Álvarez (2010). El cuestionario evalúa los grados 

de procrastinación que posee una persona en cuanto a sus ocupaciones 

academias, contiene 16 preguntas con las cuales es posible medir las dimensiones 

del constructo: Dimensión autorregulación académica (9 ítems) y la dimensión 

postergación de actividades (7 ítems), la cual se valora mediante la escala de tipo 

Likert de 5 respuestas: siempre (1), casi siempre (2), a veces (3), casi nunca (4) y 

nunca (5).  

 

Álvarez (2010) logra la validez de constructo, con el análisis factorial 

exploratorio donde el índice de Kaiser – Meyer – Olkin consigue un valor de 0,80, 

señalando que las variables poseen un apropiado nivel explicativo. Asimismo, la 

esfericidad de Bartlett alcanza una valoración que es significativo (Chi – cuadrado 

= 701,95, p < 0,05) lo que señala que las correlaciones son elevadas.  

 

El trabajo de Álvarez (2010) determina la confiabilidad del instrumento, 

aplicando de alfa de Cronbach, donde logra un índice de 0,80, el cual señala que 

muestra una alta confiabilidad. 

 

Los cuestionarios fueron adaptados por autoría propia realizándose la 

validez aceptable de cada instrumento aprobado mediante el criterio de cuatro 

jueces. 

En cuanto a la confiabilidad realizada por el alfa de Cronbach los valores 

obtenidos fueron los siguientes: ,870 obtuvo la variable uso de internet y ,809 para 

la variable procrastinación académica lo cual hace referencia a una alta 

confiabilidad. 

 

Se efectuó la prueba piloto en la cual participaron 16 estudiantes de 

secundaria de una institución educativa. 
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3.5. Procedimientos. 
En el estudio se utilizó dos pasos, el primer paso se diseñó el proyecto de 

investigación recolectando la información primordial de las variables uso del internet 

y procrastinación académica. También se realizaron recopilaciones de 

investigaciones previas nacionales como internacionales que ayudaran al presente 

estudio, luego en el segundo paso se efectuó la aplicación en la investigación para 

ello ya se consigue efectuar el procedimiento por parte de los expertos de la 

validación de los cuestionarios, después de que se concluyeron la acumulación de 

la información se inició al análisis de los datos obtenidos a través del software SPSS 

para su procesamiento. 

3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados serán ejecutados en Excel para después adjuntar la 

información de los datos al estadístico SPSS 25 dentro del SPSS se efectuó el Alfa 

de Cronbach luego se llevó a cabo la prueba de normalidad con el Kolmogorov 

Smirnov. 

3.7. Aspectos éticos  
El presente estudio está bajo los principios éticos en mérito que los datos 

que se obtuvieron están cumpliendo los criterios de objetividad, veracidad, 

originalidad y confidencialidad. Asimismo, se a respetado la Guía de elaboración 

de trabajo de investigación de la Universidad y se aplicó las normas APA. 
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IV.  RESULTADOS 
4.1. Resultados descriptivos. 

     Descripción de la variable uso del internet. 

     Tabla 1 

     Niveles del uso del internet 

 

 Frecuencia 
                                        

Porcentaje 
 MUY ALTO 3 5.0 

ALTO 31 42,5 
MEDIO 37 31,3 
BAJO 9 21,3 
Total 80 100,0 

 

 
 

        Figura 2. Porcentaje de uso del internet 
 

 Como se observa en la tabla 1 y figura 2, el uso del internet en el nivel alto 

tiene 42,50% seguido del nivel bajo 21,25% así mismo el nivel medio con el 31,25% 

y finalmente el nivel muy alto con un porcentaje del 5%. 
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Tabla 2.  
Niveles de las dimensiones de uso de internet 
 

Nivel                 Uso excesivo             Tolerancia           Retirada            Consecuencia      

                        

                            F           %                 F         %                F        %              F        %        

Muy alto              30       37,5                3        3,8               6         7,5           3       3,8 

Alto                     26       32,5              30      37,5               1         1,3           2       2,5 

Medio                  16       20,0              18      22,5             15      18,8           9      11,3 

Bajo                      2         7,5              23      28,7              40      50,0           2      53,8 

Muy bajo             14        2,5                6        7,5              18       22,5         23     28,7 

Total                    80       100%            80      100%          80       100%       80     100% 

 

 

 
Figura 3. Porcentaje de los niveles de dimensiones de uso de internet. 

 

Como se puede observar en la tabla 2 y figura 3 señalan que la dimensión 

uso excesivo está en el nivel muy alto 37.5%. Asimismo, la dimensión tolerancia 

está en un nivel alto 37.5%. Además, la dimensión retirada está en un nivel bajo 

50% y finalmente la dimensión consecuencia 53%, nos indica que el nivel bajo es 

el que prevalece entre los demás niveles en la dimensión retirada y consecuencia 

negativa, conforme a los colaboradores encuestados. 
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Descripción de la variable Procrastinación 
    Tabla 3.  

Niveles de Procrastinación académica 
     

 

 Frecuencia Porcentaje 
 ALTO 31 38,8 

MEDIO 37 46.3 
BAJO 9 11.3 
MUY BAJO 3 3,8 
Total 80 100,0 

 

 
    Figura 4. Porcentaje de los niveles de procrastinación académica  

 
Como se observa en la tabla 3 y figura 4 la variable procrastinación tiene 

como nivel alto el 38,75 seguido del nivel medio 46,25% así mismo el nivel bajo de 

11,25% y finalmente el nivel muy bajo 3,75%, es decir que prevalece un nivel medio 

de procrastinación académica entre los encuestados. 
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Tabla 4.  
Niveles de dimensiones procrastinación académica  

 
Nivel    Aplazamiento                 Autorregulación 

      F          %                F                  % 

Alto   37         46.3%                3                 3.8%  

Medio   35         43.8%               61              76.3% 

Bajo   8           10.0%              16               20. 0% 

Total  80        100.0%              80              100.0% 

 

 
Figura 5. Porcentajes de las dimensiones de procrastinación académica  

 
Conforme a la tabla 4 y figura 5 se puede observar que la dimensión 

aplazamiento tiene un nivel alto de 46.3% y finalmente la dimensión autorregulación 

tiene un nivel medio de 76%. 

 
4.2. Contrastación de Hipótesis. 

 
Para la realizar la contrastación de hipótesis tuvo que aplicarse las pruebas 

estadísticas inferenciales para poder definir y además contrastar la confiabilidad de 

la correlación de las variables y sus dimensiones, considerando la hipótesis general 
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y as específicas, por consiguiente, se realizó la prueba de normalidad para poder 

establecer el modelo estadístico. 

 
Resultados inferenciales 

Hipótesis General 
H0:   No existe relación entre el uso de internet y la procrastinación en los             

estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 2021 

H1: Existe relación entre el uso de internet y la procrastinación en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 2021 

 
Tabla 5 
Correlación entre uso de internet y procrastinación. 

 
Correlaciones 

 
Uso del 

internet Procrastinación 

Rho de 

Spearman 

Uso del internet Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,410** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Procrastinación Coeficiente de 

correlación 

,410 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

   **La correlación es significativa en un nivel 0,01(bilateral) 

  Fuente: software SPSS Versión 25 

 
Conforme a la tabla 5 el nivel de correlación entre las variables uso del 

internet y procrastinación  según el Rho de Spearman es de 0,410 señala una 

correlación positiva moderada en consecuencia el nivel de significancia es de 

0,000<0,05, en resumen, se rechazó en la hipótesis nula (H0) y se aceptó la 

hipótesis alterna (H1)  por consiguiente se llega a la conclusión que el uso de la 
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información si está relacionada con la procrastinación en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 2021. 

Prueba de hipótesis específico 1 
H0: No existe relación entre procrastinación académica y uso excesivo en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 2021 

H1: Existe relación entre procrastinación académica y uso excesivo en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 2021 

Tabla 6 
Correlación entre procrastinación académica y uso excesivo. 

Correlaciones 

Uso del 

internet Procrastinación 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,275* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Uso excesivo Coeficiente de 

correlación 

,275 1,000 

Sig. (bilateral) ,014 . 

N 80 80 

  **La correlación es significativa en un nivel 0,05 (bilateral) 

   Fuente: software SPSS Versión 25 

En la tabla 6 se puede observar que el nivel correlacional de la variable 

procrastinación académica y la dimensión uso excesivo según el Rho de Spearman 

0,275 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia es de 0,014<0,05 

en resumen se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

se concluye que, si tiene relación entre procrastinada académica y uso excesivo en 

los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 

2021. 
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Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre procrastinación académica y la dimensión 

retirada en los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito 

de Lima, 2021. 

H1: Existe relación entre procrastinación académica y la dimensión retirada 

en los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 

2021. 

Tabla 7 
Correlación entre procrastinación académica y la dimensión retirada 

Correlaciones 

Retirada Procrastinación 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,262* 

Sig. (bilateral) . ,019 

N 80 80 

Retirada Coeficiente de 

correlación 

,262 1,000 

Sig. (bilateral) ,019 . 

N 80 80 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)

Fuente: software SPSS Versión 25 

En la tabla 7 se puede observar que el nivel correlacional de la variable 

procrastinación académica y la dimensión retirada según el Rho de Spearman 

0,262 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia es de 0,019<0,05 

en resumen se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

se concluye que si tiene relación entre procrastinada académica y retirada en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa dl distrito de Lima, 2021. 
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Hipótesis específica 3 

H0: No existe relación entre procrastinación académica y la dimensión 

tolerancia en los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito 

de Lima, 2021 

H1: Existe relación entre procrastinación académica y la dimensión 

tolerancia en los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito 

de Lima, 2021. 

Tabla 8 

Correlación entre procrastinación académica y la dimensión tolerancia 

Correlaciones 

Tolerancia Procrastinación 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,359** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 80 80 

Tolerancia Coeficiente de 

correlación 

,359 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 80 80 

  **La correlación es significativa en el nivel 0,01(bilateral) 

 Fuente: software SPSS Versión 25 

En la tabla 8 se puede observar que el nivel correlacional de la variable 

procrastinación académica y la dimensión tolerancia según el Rho de Spearman 

0,359 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia es de 0,000<0,05 

en resumen se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

se concluye que, si tiene relación entre procrastinada académica y tolerancia en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa dl distrito de Lima, 2021. 
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Hipótesis específica 4 

H0: No existe relación entre procrastinación académica y la dimensión 

consecuencias negativas en los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa del distrito de Lima, 2021 

H1: Existe relación entre procrastinación académica y la dimensión 

tolerancia en los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito 

de Lima, 2021. 

Tabla 9 
Correlación entre procrastinación académica y la dimensión consecuencia negativa 

Correlaciones 

Uso del 

internet Procrastinación 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,266** 

Sig. (bilateral) . ,017 

N 80 80 

Consecuencia 

negativa 

Coeficiente de 

correlación 

,266 1,000 

Sig. (bilateral) ,017 . 

N 80 80 

La correlación es significativa e el nivel 0,05 (bilateral) 

Fuente: software SPSS Versión 25 

En la tabla 9 se puede observar que el nivel correlacional de la variable 

procrastinación académica y la dimensión consecuencia negativa según el Rho de 

Spearman 0,266 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia es de 

0,017<0,05 en resumen se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1) se concluye que, si tiene relación entre procrastinada académica y 

tolerancia en los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito 

de Lima, 2021. 
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V. DISCUSIÓN

La situación de emergencia suscitada por la pandemia ha obligado a 

revalorar aspectos antes no tomados en cuenta como el trabajo remoto que hace 

que muchos estudiantes que estaban acostumbrados a asistir y elaborar en clases 

sus trabajos escolares ahora lo tengan que efectuar a través del internet, lo cual es 

un cambio sustancialmente radical en donde el estudiante tendrá que asistir en 

forma remota usando instrumentos y aplicativos relacionados con el internet para 

poder cumplir con sus obligaciones; esta situación trae como consecuencia el 

aplazamiento de tareas, también llamado procrastinación, como resultado de no 

tener un contacto directo con los maestros, el alumno debe tomar sus propias 

decisiones con respecto a sus obligaciones escolares y en ocasiones no existe el 

criterio adecuado con el cual se pueda cumplir con las expectativas educativas en 

favor del mismo alumno. Es por ello que, uno de los objetivos de esta investigación, 

es llevar al análisis la relación entre el uso de internet y la postergación de las 

actividades en los estudiantes de la institución evaluada. Dentro de la investigación 

se debe dar el espacio para discutir los resultados obtenidos con estudios 

anteriores realizados por otros investigadores y con las teorías que defienden las 

variables en el marco teórico. 

Conforme a nuestra investigación, se ha efectuado un análisis estadístico 

descriptivo correlativo para las variables uso del internet y procrastinación 

académica en una institución educativa secundaria de Lima. En lo que corresponde 

a la hipótesis general, se pudo establecer que hay una vinculación positiva baja 

entre las dos variables antes mencionadas. el nivel de correlación entre las 

variables uso del internet y procrastinación  según el Rho de Spearman es de 0,410 

señala una correlación positiva moderada en consecuencia el nivel de significancia 

es de 0,000<0,05, en resumen, se rechazó en la hipótesis nula (H0) y se aceptó la 

hipótesis alterna (H1)  por consiguiente se llega a la conclusión que el uso de la 

información si está relacionada con la procrastinación en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa del distrito de Lima, 2021. 

Estos resultados se encuentran respaldados por el estudio efectuado por 

Paredes (2019) quien tuvo como propósito conocer la relación entre el uso de 

internet enfocado en las redes sociales y la procrastinación académica el cual se 
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encuentran con una correlación de un nivel positivo moderado el autor concluye 

que existe una relación directa entre ambas variables. Los resultados refieren para 

la adicción a las redes sociales la prevalencia de un nivel bajo en el 56.9%, seguido 

por el medio de 40.9%, y un 2.2% de grado alto, en tanto la procrastinación 

académica prevalece un nivel medio en el 66.7%, seguido por el 32.9% para alto y 

.4% en bajo, asimismo el análisis correlacional reporta relaciones de efecto 

pequeño a mediano, significativos (p<.05) por lo cual se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa. Estos hallazgos nos hacen establecer que a 

mayor uso de internet también aumenta el nivel de procrastinación académica.  

Respecto a la primera hipótesis que señala el nivel correlacional de la 

variable procrastinación académica y la dimensión uso excesivo según el Rho de 

Spearman 0,275 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia es de 

0,014<0,05 en resumen se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1) se concluye que, si tiene relación entre procrastinada académica y uso 

excesivo en los estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito 

de Lima, 2021. 

Los resultados obtenidos guardan relación con Araujo y Núñez (2017) entre 

el uso del internet con la conducta asertiva y agresiva, tuvo como propósito 

establecer de cuál forma el Internet contiene relaciones con la conducta asertiva y 

agresiva. Se concluye como resultado que, si se relaciona el uso del internet con la 

conducta asertiva y agresiva, como consecuencia de ello existe la tendencia de 

aplazar las tareas pendientes por parte del estudiante afectando sus labores 

escolares. Asimismo, Palomares (2021) que tuvo como finalidad establecer si se 

relaciona el uso de internet y procrastinación académica. las resultantes indicaron 

que el uso de internet se relaciona de una manera significativa (p<.05) y directa 

(rho,456**). Se concluye que las variables uso de redes sociales y procrastinación 

académica tienen una relación positiva, lo cual va en concordancia con nuestra 

investigación. 

Desde un punto de vista  teórico  hay un uso y abuso del internet por parte 

del estudiante ya que en este contexto virtual, se pueden hallar nuevas plataformas 

que son virtuales para desarrollar el aprendizaje en el cual el alumno puede subir 

tareas y tener la posibilidad de interactuar para poder aprender sin embargo 

también dentro del internet puede hallar otras alternativas de poco beneficio que el 
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estudiante podría perder su tiempo con el uso de internet, reproductores de 

películas, videojuegos, entre otros recursos de la web que vuelven un estimulante 

que pueden acrecentar el comportamiento procrastinador del estudiante. Como lo 

propuesto por García y Silva (2020) relacionando la interacción con internet y la 

procrastinación académica. Concluyendo que hay vínculo de las dos variables. 

También Malyshev y Archipenko (2019) tenía como propósito establecer el vínculo 

entre la procrastinación y la adicción al internet. Los resultados mostraron según la 

correlación de Spearman (r = 0,839; p <0.01) (r=0,796; p <0,01). Se concluyó que 

hay una relación entre ambas variables. 

Respecto a la segunda hipótesis especifica en donde se buscó probar que 

el nivel correlacional de la variable procrastinación académica y la dimensión 

retirada según el Rho de Spearman 0,262 indica una correlación positiva baja el 

nivel de significancia es de 0,019<0,05 en resumen se rechazó la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) concluyendo que si tiene relación entre 

procrastinada académica y retirada en los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa del distrito de Lima,2021. Los resultados obtenidos guardan 

relación con los autores Castro y Mahamud (2017), tenía como finalidad establecer 

una relación entre procrastinación académica y adicción a internet, la misma que 

obtuvo como resultado según la correlación de Spearman de (r = 0.322; p < 0.05). 

Concluyendo que hay una relación alta entre las dos variables lo que está en 

concordancia con nuestra investigación.  

Asimismo, el estudio de García-Oliva (2019) tuvo como objetivo establecer 

como se relaciona las variables adicción al internet y la procrastinación académica. 

Se concluyó que si tienen relación entre ambas variables. Finalmente, Ramos, 

Jadán, Paredes, Bolaños y Gómez (2017) Tuvo como propósito establecer la 

correlación entre la procrastinación y adicción al internet y rendimiento académico. 

Concluyendo que existe relación entre las dos variables antes mencionadas. 

Desde un punto de vista teórico la abstinencia o retirada es un síndrome que 

se caracteriza por tener síntomas parecidos a la agitación psicomotriz, ansiedad, 

pensamientos recurrentes sobre lo que podría estar ocurriendo en internet, sueños 

y fantasías vinculadas al internet, movimientos involuntarios o voluntarios parecidos 

a los que se realizan sobre un teclado, malestar, agresividad e irritabilidad entre 

otros síntomas si no se tiene acceso a internet o si en caso es interrumpido en el 
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momento que el estudiante se encuentra conectado  (Instituto valenciano de 

ludopatía y adicciones no toxicas 2020). Esto contribuye al aumento del 

aplazamiento de tareas relacionadas con las actividades escolares del alumno, que 

es una realidad negativa y que incide mucho en su rendimiento académico, en el 

cual el alumno no toma como prioridad realizar sus actividades escolares. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que la Abstinencia se pueden observar 

algunas formas de iras o ansiedad cuando esta herramienta tecnológica es 

inalcanzable lo que puede afectar en su manera de pensar, sus motivaciones, 

disminuyendo el intervalo del tiempo.  

Respecto a la tercera hipótesis se puede ver que el grado correlacional de 

la variable procrastinación académica y la dimensión tolerancia según el Rho de 

Spearman 0,359 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia es de 

0,000<0,05 en resumen se rechazó la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1) se concluye que, si tiene relación entre procrastinada académica y 

tolerancia en los estudiantes de secundaria de una institución educativa dl distrito 

de Lima, 2021. Los resultados obtenidos tienen algunas coincidencias con el 

estudio del autor Chávez y Morales (2017) tuvo como objetivo general determinar 

la relación entre la procrastinación académica y sus dimensiones, autorregulación 

académica y postergación de actividades en donde el autor analiza la tolerancia 

como parte o componente primordial en la autorregulación ya que esta ayudará al 

adolescente a poder determinar según su criterio, y así poder autorregularse sin 

tener que sentir estrés. Se concluyó que si hay una relación entre la dimensión 

procrastinación académica y sus dimensiones.  

Por último, la investigación de Cevallos (2019) propuso determinar la 

relación entre la edad, el año escolar y la procrastinación académica, en el cual el 

investigador propone que la tolerancia va en ligada según la edad y el año que está 

cursando sus estudios ya que a menor edad existe menor tolerancia en el uso de 

aplicaciones vinculados a la parte académica. Por lo tanto, se concluye que el año 

escolar y la edad son aspectos determinantes en la procrastinación académica, con 

lo cual se puede establecer que hay algunas coincidencias correspondientes a 

nuestra investigación relacionados a la tercera hipótesis. 

Desde una perspectiva teórica la tolerancia en las instituciones educativas, 

como centros formadores desde la niñez hasta la adolescencia, la tolerancia ha 
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sido instruida primordialmente como un valor y como una actitud; no obstante, la 

existencia de actividades que se encuentran especializadas dentro de los 

programas académicos para la instrucción de tolerancia ha sido mínima. Por lo 

tanto, todas las actividades desarrolladas, en las cuales los estudiantes se 

encuentren obligados a participar, interactuando en diversas situaciones con 

diferentes personas distintas a ellos, les enseña a desarrollarse dentro ambientes 

y contextos que sean diferentes a sus propias realidades. Así se podrá decir que la 

enseñanza de la tolerancia que se encuentran dentro de las instituciones 

educativas puede ser promovidos mediante una convivencia de manera grupal y, 

además, como educación multicultural (Hernández, 2004). Hay que tener en cuenta 

que la tolerancia tiene algunas líneas de coincidencia con el aplazamiento de tareas 

académicas ya que se encuentra a criterio del mismo alumno. Asimismo, debemos 

tener en cuenta que la tolerancia la podemos definir como la capacidad de poder 

ser más flexibles aceptando otras ideas que no se encuentren en concordancia con 

la nuestra o también en la manera de comportarse otras personas. 

Con respecto a la cuarta hipótesis se puede visualizar que el nivel 

correlacional de la variable procrastinación académica y la dimensión consecuencia 

negativa según el Rho de Spearman 0,266 indica una correlación positiva baja el 

nivel de significancia es de 0,017<0,05 en resumen se rechazó la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) se concluye que, si tiene relación entre 

procrastinada académica y consecuencias negativas en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima,2021. 

Los resultados obtenidos guardan algunas coincidencias con los autores, 

García y Silva (2020) tuvo como propósito determinar la relación entre la interacción 

con internet y la procrastinación académica el autor analiza las consecuencias 

negativas del uso del internet donde encuentra una relación con la procrastinación 

académica ya que el uso excesivo del internet en otros temas que no están 

relacionadas a las actividades escolares podrían tener consecuencias en el 

aplazamiento de tareas del alumno. El autor llegó a la conclusión que si existe 

relación entre ambas variables. A sí mismo Archipenko (2019) tenía por objetivo 

determinar la relación entre la procrastinación y la adicción al internet. Los 

resultados mostraron según la correlación de Spearman (r = 0,839; p <0.01) 

(r=0,796; p <0,01). El autor analiza las consecuencias que podría tener la adicción 
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al internet en el cual pueden ser negativas para el estudiante si no toma medidas 

al respecto. Se llega a la conclusión que hay una relación entre ambas variables.  

Desde una perspectiva teórica la consecuencia negativa del uso del internet 

en las redes sociales y en todas las herramientas tecnológicas en general tienen 

una exposición a la violencia en los medios comunicativos virtuales, videos juegos 

y además en las redes sociales, produce un aumento en la agresividad en los 

adolescentes se produce un nivel bajo en la capacidad de lectura y de habilidades 

sociales. Los videos juegos pueden inducir a comportamientos violentos, neutrales 

o prosociales en los adolescentes, pudiendo ser independiente de las variables

temperamentales. El internet y las redes sociales podrían estimular conductas que

no son adecuadas ya que existen falsedad de identidad y anonimato. (Revista

médica clínica las Condes, 2015) es decir que las consecuencias negativas del

internet también traen como consecuencia el aplazamiento de tareas o actividades

educativas perjudicando el normal desarrollo del estudiante ya que no podrá cumplir

con sus obligaciones académicas.

Se puede afirmar que el mal uso del internet también influye en los 

adolescentes ya que muchos de ellos tienen libre acceso a esta tecnología y lo 

pueden encontrar tanto en el hogar como en diversos lugares como la escuela, las 

bibliotecas públicas o también en el teléfono celular los padres deben estar siempre 

alerta al uso que le puedan dar sus hijos al internet ya que si no se toman las 

prevenciones del caso el adolescente podría hacer un mal uso de esta herramienta 

psicológica afectándolo ya que  pasar muchas horas conectado a esta herramienta 

tecnológica se limita el tiempo en el cual el adolescente pueda departir con la familia 

demás actividades tanto escolar como físicas. Asimismo, estar mucho tiempo en el 

internet puede acarrear problemas de índole mental como la depresión y es por 

estas razones que el uso del internet por parte del adolescente debe ser 

supervisado por los padres. 
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VI. CONCLUSIONES

 Primera: Al comparar nivel correlacional de la variable procrastinación 

académica y la dimensión uso de internet según el Rho de 

Spearman 0,275 indica una correlación positiva baja el nivel de 

significancia es de 0,014<0,05, si existe relación entre 

procrastinación académica y uso excesivo en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa del distrito de Lima,2021 

Segunda: Al comparar el nivel correlacional de la variable procrastinación 

académica y la dimensión retirada según el Rho de Spearman 

0,262 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia 

es de 0,019<0,05, si existe relación entre procrastinación 

académica y la dimensión retirada en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa del distrito de Lima,2021. 

Tercera:  Al comparar el nivel correlacional de la variable procrastinación 

académica y la dimensión tolerancia según el Rho de Spearman 

0,359 indica una correlación positiva baja el nivel de significancia 

es de 0,000<0,05, existe relación entre procrastinación académica 

y la dimensión tolerancia en los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa del distrito de Lima,2021. 

Cuarta:  Al comparar el nivel correlacional de la variable procrastinación 

académica y la dimensión consecuencia negativa según el Rho de 

Spearman 0,266 indica una correlación positiva baja el nivel de 

significancia es de 0,017<0,05, existe relación entre 

procrastinación académica y la dimensión tolerancia en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa del distrito 

de Lima,2021. 
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VII. RECOMENDACIONES

 Primera:  Se recomienda a los directivos de la institución educativa, 

implementar talleres en donde se pueda capacitar a los estudiantes 

en el uso eficaz de computadoras, de manera que optimicen su 

tiempo con ellas; recomendar el acceso a diversas plataformas 

virtuales que contengan información utilitaria para su edad y nivel 

académico, y proponer la navegación virtual informada. 

Segunda:  Se recomienda a los directivos de la institución educativa, 

capacitar a los docentes en el manejo de plataformas educativas 

virtuales, las ventajas en el manejo eficiente del internet y la 

búsqueda adecuada de información. 

Tercera:  Se recomienda a los directivos de la institución educativa, trabajar 

conjuntamente con el departamento de Psicología de la institución 

para mantener un mayor contacto con los estudiantes, monitorear 

y orientar sobre las ventajas del uso adecuado del internet. 

Cuarta:     Se recomienda a los directivos de la institución educativa, coordinar 

reuniones con los padres de familia y con el resto de la comunidad 

educativa para promover espacios de comunicación relacionados 

a la problemática real y evidente de la sociedad estudiantil. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E ITEMS METODO  
 

VARIABLE 1 Diseño: 

No experimental de 

corte transversal 

Nivel 

: Descriptivo- 

correlacional. 

 

 
 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 

N= 140 
   n= 80 

 
 

Instrumentos 
 
CUESTIONARIO DE 

USO DE INTERNET 
 
 
 
ESCALA DE 

PROCRASTINACION 

ACADEMICA  

 

¿Cuál es la 
relación entre el uso 
de internet y la 
procrastinación 
académica en los 
estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa 
del distrito de 
Lima,2021? 

 

General 

Determinar la relación entre el uso 
de internet y la procrastinación 
académica en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa 
del distrito de Lima,2021. 

Específicos  
 
a) Determinar la relación entre 

procrastinación académica y la 
dimensión uso excesivo. 

b) Determinar la relación entre 
procrastinación académica y la 
dimensión retirada. 

c) Determinar la relación entre 
procrastinación académica y la 
dimensión tolerancia. 

d) Determinar la relación entre 
procrastinación académica y la 
dimensión consecuencias negativas. 

General 

Existe relación entre el uso de internet y la 
procrastinación en los los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa del 
distrito de Lima,2021. 

Específicos  
 
a) Existe relación entre procrastinación 

académica y la dimensión uso excesivo. 
b) Existe relación entre procrastinación 

académica y la dimensión retirada. 
c) Existe relación entre procrastinación 

académica y la dimensión tolerancia. 
d) Existe relación entre procrastinación 

académica y la dimensión y consecuencias 
negativas. 

 DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Uso excesivo Pérdida del tiempo 

Necesidad de un mejor 

equipamiento informático. 

3, 4, 5, 11,21 

 

1, 9, 10, 12,  

Tolerancia Sentimientos de ira,  13,14, 15, 16, 17,18, 

19 

Retirada o abstinencia ansiedad, y/o depresión 

cuando la computadora es 

inaccesible.  

2, 8,22 

Consecuencias negativas 
 

Argumentos, mentiras, bajo 

rendimiento, aislamiento social, 

fatiga y descuido en las 

actividades 

6, 7,206, 7,20 

VARIABLE 2 

Aplazamiento 

 

 

 

Arraigo por dejar 
todo de 
último minuto 
 

1, 8, 16,17 

 

Aversión a la lectura 3 ,9,20 

Autorregulación Estudiar para un 
examen 

2, 5, 11 

 
Culminar los 
trabajos 
asignados lo más 
pronto posible 

4,7,13,14,15,18 

 
Perfeccionismo 

 

6, 10,12,19 

Anexo 1: Tabla de Consistencia 



 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OERACIONAL 

 DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVEL DE 
RANGO DE      
VALORES 

ESCALA 

 

USO DEL 

INTERNET 

Young (1996) nos dice que el 
uso excesivo de internet es un 
deterioro en el control de su uso 
que se manifiesta como un 
conjunto de síntomas cognitivos, 
conductuales y fisiológicos. 

El puntaje total se podrá 

alcanzar aplicando los instrumentos 

en el cual será medido por la escala 

de Likert (5 niveles) para la 

recopilación de la información el 

cuestionario del uso del internet. 

Uso excesivo Pérdida del tiempo 

Necesidad de un mejor 

equipamiento informático. 

3, 4, 5, 11,21 

 

1, 9, 10, 12,  

 

22 al 39 Muy 

bajo  

40 al 57 Bajo  

58 al 75 Medio  

76 al 93 Alto 

 94 al 110 Muy 

alto 

 

 

NUNCA (1 PTO) 

RARA VEZ (2 PTO) 

OCASIONALMENTE 

(3 PTOS) 

CON FRECUENCIA 

(4 PTOS) 

SIEMPRE (5 PTOS) 

LIKERT 

Tolerancia 

 

 

Sentimientos de ira,  

13,14, 15, 16, 

17,18, 19 

Retirada o abstinencia ansiedad, y/o depresión 

cuando la computadora es 

inaccesible.  

2, 8,22 

Consecuencias negativas Argumentos, mentiras, 

bajo rendimiento, aislamiento 

social, fatiga y descuido en 

las actividades 

6, 7,206, 7,20 

PROCRASTINA

CION ACADEMICA 

Busko (1998) sostiene 

que la procrastinación académica 

es todo comportamiento que busca 

aplazar las tareas escolares. 

Se hizo la medición de 

los puntajes con la escala de Likert 

en el cual se usaron 5 niveles 

seleccionados para la investigación 

se recoger la información se utilizó 

el cuestionario Procrastinación 

académica. 

Aplazamiento Arraigo por dejar 
todo de 
último minuto 

1, 8, 16,17 

 

 

Bajo: 20 a 46 

Medio 47 a 73 

Alto: 74 a 100 

 
SIEMPRE (5) 

CASI SIEMPRE (4) 

A VECES (3) 

POCAS VECES (2) 

NUNCA (1) 

 

Aversión a la lectura 

3 ,9,20 

Autorregulación Estudiar para un 
examen 
 

2, 5, 11 

 
Culminar los 
trabajos 
asignados lo más 
pronto posible 

4,7,13,14,15,18 

 
Perfeccionismo 

6, 10,12,19 

Anexo 2: Operacionalización de variables 

 



 

 
 

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 

ESCALA DE ADICCIÓN A INTERNET 

N° ÍTEMS Nun
ca (1 
pto) 

Ra
ra 
vez 

(2 
pto) 

Oca
cional
mente 

(3 
ptos) 

Co
n 
frecu
enci
a (4 
ptos) 

Si
emp
re 
(5 
ptos 

1 ¿Con qué frecuencia dejas de cumplir con tus actividades 
escolares por 

quedarte más tiempo conectado a internet? 

     

2 ¿Con qué frecuencia prefieres estar conectado a internet que 
pasar tiempo con las personas de entorno familiar? 

     

3 ¿Con qué frecuencia estableces nuevas relaciones con otras 
personas 

conectadas a internet? 

     

4 ¿Con qué frecuencia se quejan las personas de tu entorno 
(familia) con respecto a la cantidad de tiempo que pasas conectado 
a internet? 

     

5 ¿Con qué frecuencia se ve afectado tu rendimiento 
académico (notas) debido a la cantidad de tiempo que pasas 
conectado a internet? 

     

6 ¿Con qué frecuencia prefieres revisar tus redes sociales antes de 
cumplir 

con tus obligaciones escolares o del hogar? 

     

7 ¿Con qué frecuencia tu motivación hacia el estudio se ve afectada 
debido al 

internet? 

     

8 ¿Con qué frecuencia reaccionas a la defensiva o esquivo cuando 
alguien te 

pregunta qué haces conectado a internet? 

     

9 ¿Con qué frecuencia reemplazas pensamientos que te perturban 
sobre tu vida, por pensamientos reconfortantes del internet? 

     

10 ¿Con qué frecuencia te encuentras esperando con ansias la hora 
en que te 

volverás a conectar a internet? 

     

11 ¿Con qué frecuencia piensas que la vida sin internet sería 
aburrida? 

     

12 ¿Con qué frecuencia reaccionas bruscamente, gritas o te enojas 
si alguien 

te molesta mientras estás conectado a internet? 

     

13 ¿Con qué frecuencia pierdes horas de sueño debido a que te 
conectas a 

internet? 

     

14 ¿Con qué frecuencia sientes que tus pensamientos están 
centrados sobre 

el internet cuando no está conectado? 

     

15 ¿Con qué frecuencia te encuentras diciendo “sólo unos 

minutos más” cuando estás conectado a internet? 
     

16 ¿Con qué frecuencia intentas reducir la cantidad de tiempo      

     
 



 

 
 

 

Escala de procrastinación académica 

que pasas conectado a internet y fallas en tu propósito? 
17 ¿Con qué frecuencia tratas de ocultar la cantidad de tiempo que 

has estado 
conectado a internet? 

     

18 ¿Con qué frecuencia eliges pasar más tiempo conectado a 

internet que a 

salir con otras personas de tu entorno (familia)? 

     

19 ¿Con qué frecuencia te sientes deprimido, irritable, o 
nervioso cuando 

estás desconectado, lo cual desaparece cuando te conectas otra 
vez? 

     

20 ¿Con qué frecuencia se ven afectados Tus estudios o 
deberes del hogar debido a la cantidad de tiempo que pasas 
en línea? 

     

21 ¿Con qué frecuencia desarrollas tus tareas escolares 
mientras te conectas a redes sociales? 

     

22 ¿Con qué frecuencia reaccionas con ira o enojo cuándo 
falla señal de internet? 

     

N° 
ÍT

EM 

ÍTEMS Siem
pre (5) 

Casi 
siem

pre (4) 

A 
vec

es (3) 

Pocas 
vec

es (2) 

Nu
nc a 
(1) 

1 Cuando tengo que hacer una tarea, 

normalmente la dejo para última hora. 

     

2 Generalmente me preparo por adelantado 
para los                                 exámenes. 

     

3 Generalmente cuando me asignan 
lecturas, las leo la noche anterior. 

     

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

     

5 Cuando no comprendo algún tema, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 

     

6. 
Asisto regularmente a clases virtuales.      

7 Trato de completar los trabajos que se me 
asignan lo más pronto  posible. 

     

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

     

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

     

10 Constantemente intento mejorar mis 
hábitos de estudios. 

     

11 Invierto el tiempo necesario en estudiar aún 
cuando               el tema no sea interesante. 

     

12 Trato de motivarme para mantener mi 
ritmo de         estudio. 

     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     

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

     

15 Raramente dejo para mañana lo que puedo 
hacer  hoy. 

     

16 Disfruto la mezcla de desafío con emoción de 
esperar                        hasta el último minuto para completar 
una tarea. 

     

17 Mientras estoy en mi clase virtual navego por 
la red en busca de algo de mi interés 

     

18 Generalmente entrego las tareas asignadas 
puntualmente. 

     

19 Organizo mi tiempo para realizar todas mis 
actividades. 

     

20 La lectura me demanda demasiado tiempo o 
esfuerzo. 

     



 

 
 

 
Anexo 4: Confiabilidad 

VARIABLE USO DE INTERNET 
 

  

 
    

 
Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ITEM01 47,1875 142,163 ,086 ,875 

ITEM02 47,0000 132,533 ,417 ,866 

ITEM03 47,0625 140,996 ,106 ,876 

ITEM04 46,9375 130,196 ,480 ,864 

ITEM05 47,1250 129,050 ,697 ,857 

ITEM06 47,2500 127,000 ,713 ,856 

ITEM07 47,3750 132,117 ,616 ,861 

ITEM08 47,4375 120,263 ,831 ,849 

ITEM09 47,3125 139,029 ,184 ,873 

ITEM10 47,2500 120,867 ,764 ,852 

ITEM11 47,1875 133,763 ,440 ,865 

ITEM12 47,5000 132,933 ,735 ,860 

ITEM13 46,4375 133,463 ,357 ,868 

ITEM14 47,6250 129,317 ,714 ,857 

ITEM15 46,7500 123,533 ,651 ,857 

ITEM16 47,0625 135,529 ,625 ,863 

ITEM17 47,3125 131,296 ,499 ,863 

ITEM18 47,1250 130,517 ,504 ,863 

ITEM19 47,9375 136,063 ,489 ,865 

ITEM20 47,6250 145,850 -,082 ,877 

ITEM21 46,8125 138,163 ,218 ,872 

ITEM22 46,8750 138,517 ,151 ,877 
 
 
 

Resumen de procesamiento de 
casos 

 N % 

Casos Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

. 

Estadísticas de 
fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,870 22 



 

 
 

 

 
VARIABLE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA  

 
 

 
                    

 

 

 
Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

VAR00001 2,5000 1,15470 16 

VAR00002 3,0625 1,18145 16 

VAR00003 2,7500 1,00000 16 

VAR00004 3,1875 1,27639 16 

VAR00005 2,7500 1,12546 16 

VAR00006 1,4375 ,62915 16 

VAR00007 2,0625 ,68007 16 

VAR00008 2,0000 1,09545 16 

VAR00009 1,9375 ,99791 16 

VAR00010 2,2500 1,00000 16 

VAR00011 3,0000 1,03280 16 

VAR00012 2,4375 1,09354 16 

VAR00013 2,5000 1,15470 16 

VAR00014 2,5625 1,26326 16 

VAR00015 2,6875 ,79320 16 

VAR00016 2,1875 1,04682 16 

VAR00017 1,3125 ,60208 16 

VAR00018 2,2500 ,77460 16 

VAR00019 2,8750 ,95743 16 

VAR00020 2,8750 1,08781 16 

 

 

Resumen de procesamiento de 
casos 

      N % 

Casos Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Estadísticas de 
fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,809 20 



 

 
 

Anexo 5: Certificado de validación de expertos 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
  



 

 
 

Anexo 6: Prueba de normalidad 

 

Prueba de normalidad  
a) El nivel de significancia límite es 5% o 0,05 

b) Si p>0,05 = Distribución normal y 

c) Si p<0,05 = Distribución no paramétrica  

 
Tabla  
 
Prueba de normalidad 
 

Kolmogórov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 
Variable 1    
Uso de internet ,235 80 ,000 
Variable 2    
Procrastinación ,234 80 ,000 

a Correlación de significación de Liliefors 
 

 

 



 

 
 

Anexo 7: Base de datos 

USO DE INTERNET 

Resultados 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

Resultados 



 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

USO DE INTERNET 

 



 

 
 

 



PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 



 

 
 

                                

 



 

 
 

Anexo 8: Constancia de aplicación de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 09: Carta de aceptación para la aplicación de instrumentos 

 



 

 
 

 Anexo 9: Carta de aceptación para la aplicación de instrumentos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


