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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene como objetivo encontrar la relación que 

existe la adicción a los smartphones y procrastinación académica en una 

población de estudiantes de los primeros ciclos de una universidad privada de 

Juliaca. El diseño que se utilizo fue no experimental, con un corte transversal, 

de tipo correlacional y enfoque cuantitativo. Participaron en el estudio 280 

estudiantes universitarios de ambos géneros, Se utilizó como instrumentos 

Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) y la escala de 

Procrastinación Académica (EPA) las cuales fueron validadas en el Perú. Los 

resultados demuestran que existe una correlación positiva y significativa entre 

las dos variables de estudio (rho =, 712, p=001). En conclusión podemos 

mencionar que a más grado de adicción a los smartphones mayor ser el nivel 

de procrastinación académica. 

 

Palabras clave: Adicción a los Smartphone, procrastinación académica, 

universitarios,  
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ABSTRAC 

 

 

The objective of this research is to find the relationship between addiction 

to smartphones and academic procrastination in a population of students from 

the first cycles of a private university in Juliaca. The design used was non-

experimental, with a cross-sectional, correlational type and quantitative 

approach. 280 university students of both genders participated in the study. The 

Smartphone Dependency and Addiction Scale (EDAS) and the Academic 

Procrastination Scale (EPA) were used as instruments, which were validated in 

Peru. The results show that there is a positive and significant correlation 

between the two study variables (rho =, 712, p=001). In conclusion, we can 

mention that the higher the degree of addiction to smartphones, the higher the 

level of academic procrastination. 

 

 

Keywords: Smartphone addiction, academic procrastination, university 

students. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

 

La dependencia a los Smartphones se ha convertido de desde hace 

unos años en adelante un problema de interés global, debido a que los casos 

de personas que vienen mostrando signos y síntomas muy similares a otras 

adicciones son cada vez mayores, los adolescentes se consideran la población 

más vulnerable a sufrir de esta condición dado que ellos nacieron y viven en el 

auge de esta tecnología, además Sánchez-Carbonell, et ál.  (2008) mencionan 

que los adolescentes suelen ser más vulnerables porque no pueden controlar 

correctamente sus impulsos y suelen ser influenciables por la publicidad que le 

incita al uso del móvil, ellos interpretan la adquisición   de los smartphones 

como un símbolo de status. 

 

Cabe mencionar que el uso de estos aparatos electrónicos nos simplifica 

muchas actividades que antes para la sociedad moderna era un tanto 

dificultoso y costoso como es el caso de las comunicaciones interpersonales, 

envió de correspondencia, geo localización, entre otros. Sin embargo, el sobre 

uso de esta tecnología puede generar lo que hoy en día los estudiosos e 

investigadores llaman adicción a los teléfonos inteligentes. 

 

A nivel internacional los datos estadísticos demuestran que las 

conexiones a internet por los teléfonos inteligentes va en constante 

crecimiento año tras año, entre  los países  con mayor  sobre uso  de  estos 

aparatos móviles  en  cuanto conexión a internet se trata podemos encontrar 

en primer lugar a Brasil en donde existe un uso promedio de 4 h y 48 min  de 

manera ininterrumpida, en segundo lugar China con un uso promedio de  3h y 

3 min de manera ininterrumpida y por último en tercer lugar Estados Unidos 

con un uso promedio de 2 h y 37 min (Digital Economy Compass, 2017). 

 

En latino América según el portal web Contxto (2020) existe una 

alarmante y preocupante realidad con respecto a la adicción a los 

Smartphones, lo países sudamericanos con mayor índice de casos son Brasil, 

Colombia, México y Perú, la adquisición de equipos celulares nuevos y el uso 

desmedido de los adolescentes en estos países preocupa a diversas 
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organizaciones que buscan mitigar y controlar esta creciente ola de 

dependencia a estos aparatos electrónicos. Así mismo advierte que los 

síntomas que podrían presentar las personas con adicción a los móviles son; 

sentimiento de ansiedad por tener la batería del móvil bajo, sensaciónde estrés 

o pánico cuando no tiene próximo su celular, encontrarse alejado de la vida 

real, a normal comportamiento social que afecta a sus relaciones sociales por 

están pendiente de las notificaciones que recibe en el móvil. 

Como ya hemos descrito anteriormente nuestro país no es ajeno a este 

problema, según la estadística, el uso diario promedio de los smartphones por 

los peruanos asciende a 9 horas entre redes sociales y aplicaciones esto 

ocurre en 18 de cada 20 personas. Según el INEI (2021) la población que más 

utiliza los servicios que ofrecen los smartphones como el internet son los 

jóvenes y adolescentes, traducido en porcentajes representan el 90,9 % y el 

88,3% respectivamente (19 a 24 años y 12 a 18 años) niños de 6 a 11 años 

representan el 70,6 % de usuarios de los celulares y el 26,9 % entre 

pobladores mayores a los 60 año de edad. Además, en las zonas rurales se 

incrementó notablemente el uso de los móviles a diferencias de las 

estadísticas del año 2020. 

 

Por otra parte la procrastinación académica en adolescentes en etapa 

escolar también es un problema que toma mayor relevancia en los últimos 

años y tendría relación con la primera variable ya descrita anteriormente ya 

que un gran número de escolares cuenta con un teléfono inteligente y pasarían 

mayor parte de su tiempo en el uso desmedido de estos aparatos, ya es bien 

sabido que el termino procrastinación se refiere a postergar e incluso no 

realizar una tarea encomendada, es por ello que según el INEI (2021) 3 de 

cada 10 niños aplazan sus actividades académicas por factores distractores 

que aquejan el rendimiento académico. 

 

La presente investigación en lo teórico, permitió indagar, contextualizar 

y comparar las diversas teorías existentes en cuanto a las variables de estudio 

y así poder hallar la correlación entre ellos. Lo cual será de mucha importancia 

para conocer las bases teóricas las cuales serán los pilares de este estudio y 

así poder dar una explicación teórica al problema de estudio. 
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En el ámbito social permitió poder hallar una explicación de los 

comportamientos que influyen en la situación problemática planteada y así 

beneficiar de manera positiva a la población de estudio; así mismo servirá 

como antecedente para que futuros investigadores, pedagogos, psicólogos, 

entre otros puedan analizar los resultados para que logren relacionarlos con la 

realidad educacional contemporánea. 

 

En lo práctico, permitió conocer la realidad a través de la utilización de 

instrumentos confiables que darán mayor realce a la investigación. Además, 

se analizará de manera estadística los resultados obtenidos. 

Teniendo todas estas premisas se realizó la siguiente pregunta: ¿Existirá 

relación entre Adicción a los Smartphones y procrastinación en estudiantes de 

una universidad privada, Juliaca, 2022? Así mismo como objetivo general se 

buscará determinar la relación Adicción a los Smartphones y procrastinación en 

estudiantes de una universidad privada, Juliaca, 2022. 

De la misma forma se planteará la hipótesis general: Existe relación 

entre Adicción a los Smartphones y procrastinación académica en estudiantes 

de los primeros ciclos de una universidad privada, Juliaca, 2022. 
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II.       MARCO TEÓRICO 

 
Para analizar los antecedentes de la investigación debemos de 

mencionar dos categorías; internacionales y nacionales. 

Li, et ál. (2020) investigaron en China, el objetivo fue determinar la 

gravedad de la adicción a los teléfonos móviles y su relación con la calidad de 

vida (QOL) en estudiantes universitarios chinos, la muestra fue de 2312 

estudiantes universitarios. El diseño es no experimental con corte transversal, 

correlacional. Se aplicó como instrumento la escala de adicción al teléfono 

móvil (MPAS) y la versión breve de calidad de vida de la Organización Mundial 

de la Salud (WHOQOL-BREF). Los resultados fueron que en comparación con 

los estudiantes de China continental, los de Macao y Hong Kong tenían más 

probabilidades de tener un uso excesivo del teléfono móvil. Además se hallo 

que la alta presión académica y el bajo rendimiento académico se asociaron 

positivamente. En conclusión debido al impacto adverso del uso excesivo de 

teléfonos móviles en la calidad de vida, se debe desarrollar educación pública y 

medidas preventivas efectivas para los estudiantes universitarios chinos.  

La investigación es interesante ya que indaga y concluye que el la 

adicción a los teléfonos móviles causa un impacto negativo en la calidad de 

sueño en universitarios y por ende en su rendimiento académico y servirá para 

la discusión en el presente trabajo. 

 

Cerro, et ál. (2020) en España, el objetivo es analizar la dependencia y 

adicción al smartphone en jóvenes extremeños, con una muestra  de 271 

participantes. El diseño es no experimental y de corte transversal, se aplicó 

como el instrumento cuestionario ad hoc sobre uso del Smartphone. Los 

resultados fueron niveles elevados de dependencia y adicción al smartphone 

(51,3 % de dependientes y 23,6 % de adictos). Asimismo, el gasto económico 

en aplicaciones y juegos móviles es mayor en los hombres. En conclusión se 

evidencia la problemática del uso y abuso del smartphone en los jóvenes y 

estos podrían ser necesarios programas educativos para reducir los riesgos 

asociados al abuso de los smartphones.  
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La investigación es importante debido a que muestra los niveles de 

adicción y dependencia en universitarios por porcentajes lo cual será de 

importancia para realizar la discusión del presente trabajo. 

 

Polo, et ál. (2017) realizaron una investigación en España, el objetivo es 

estudiar las repercusiones sociales, personales y comunicacionales del abuso 

del móvil en función del género, la edad, el campo de conocimiento y el número 

de horas de uso del móvil de los estudiantes universitarios, y profundizar en los 

diferentes perfiles del ciberacoso. El diseño es no experimental, con una 

muestra de 1200 estudiantes de distintas facultades de la Universidad de 

Extremadura. Se aplicó como instrumentos las Escalas de Victimización (CYB-

VIC) y Agresión (CYB-AGRES) y el Cuestionario de Experiencias relacionadas 

con el Móvil (CERM). Los resultados muestran que el uso abusivo del móvil 

genera conflictos en los jóvenes de ambos sexos.  

 

La importancia de esta investigación recae en el análisis de sus 

resultados los cuales muestran las consecuencias del uso abusivo de los 

teléfonos móviles en problemas relacionados al comportamiento social y 

emocional de los universitarios según su sexo.  

 

Suárez-Perdomo, et át. (2022) realizaron una investigación en España, 

el objetivo de este estudio identificar perfiles de estudiantes con valores 

similares en uso excesivo, descontrol y obsesión por las redes sociales, y 

analizar si existen diferencias significativas en las conductas de procrastinación 

y rendimiento académico. El diseño es no experimental, con una muestra de 

1784 estudiantes de 24 universidades españolas. Se aplicó como instrumento 

el Social Network Addiction Questionnaire y la versión en español de la 

Procrastination Assessment Scale-Student test. Los resultados mostraron tres 

perfiles en cuanto al uso excesivo de las redes sociales: adicción baja, adicción 

moderada y adicción alta. Se encontraron diferencias significativas entre los 

tres perfiles latentes en la procrastinación académica, mostrando que a mayor 

adicción a las redes sociales, mayor conducta de procrastinación.  
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Ramírez-Gil, et ál. (2021) realizaron una investigación en México, el 

objetivo es explorar las diferencias significativas por sexo en la procrastinación 

académica y adicción a redes sociales, así como la asociación entre ambos 

fenómenos. El diseño es no experimental, de corte transversal y ex post facto, 

con alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 250 estudiantes universitarios. Se aplicó como instrumentos el 

Cuestionario de datos sociodemográficos, Escala de Procrastinación 

Académica y Social Media Addiction Scale-Student Form. El resultado fue que 

hallaron diferencias en la autorregulación y los problemas por el uso de redes 

sociales, y correlaciones significativas entre las dimensiones de ambos 

constructos. En conclusión podría recomendarse que fuera importante, entre 

otras cosas, que los docentes participen en el fomento de la autorregulación de 

estos comportamientos problemáticos.  

 

Melgaard, et ál. (2022) realizaron una investigación en Noruega, el 

objetivo es explorar la posibilidad de que los procrastinadores hayan sido 

impactados de manera diferente en comparación con otros. El diseño es no 

experimental y de carácter exploratorio. La muestra fue de 19 estudiantes de 

licenciatura y 120 estudiantes de programas de maestría en una universidad de 

Noruega. Se aplicó como instrumento la Escala de Dilación de Tuckman (TPS). 

Los resultados hallados muestran las diferencias entre los procrastinadores y 

los no procrastinadores con respecto al deseo de estudiar y la satisfacción con 

los resultados del aprendizaje. Los procrastinadores están encontrando un 

mayor grado de desafíos relacionados con la motivación en comparación con 

los no procrastinadores. 

 

Núñez-Guzmán & Cisneros-chavez (2019) realizaron una investigación 

en Arequipa-Perú, el objetivo es determinar la relación existente entre los 

niveles de adicción a redes sociales y los niveles de procrastinación académica 

en estudiantes universitarios. El diseño es no experimental, de tipo 

correlacional, la muestra fue de 220  estudiantes del primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. Se aplicó como instrumento el Cuestionario de 

Medición de Adicción a las Redes Sociales (MEYVA) y la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA). Los resultados fueron que existe una 
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correlación positiva y significativa entre la adicción a redes sociales y la 

procrastinación académica (r = 0.9778), y que, por tanto, a mayor nivel de 

adicción a las redes sociales, le corresponde un mayor nivel de procrastinación 

académica. En conclusión los resultados obtenidos muestran que el 85% de 

estudiantes del primer año, presenta algún nivel de adicción a las redes 

sociales (40% adicción moderada; 25% adicción leve; 15.45% adicción grave, y 

el 4.55% adicción muy grave). Asimismo, el 85.91% de estudiantes presenta 

algún nivel de procrastinación académica (39.09% procrastinación académica 

moderada; 26.82% procrastinación académica baja; 11.82% procrastinación 

académica alta, y el 8.18% procrastinación académica muy alta. 

 

Estrada (2021) realizaron una investigación en Madre de Dios-Perú. El 

objetivo es  determinar la relación entre la autoeficacia y la procrastinación 

académica en los estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular de 

una institución pública de Puerto Maldonado. El enfoque de investigación fue 

cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo correlacional. La muestra fue 

conformada por 239 estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular. 

Se aplicó como instrumentos la Escala de Autoeficacia General y la Escala de 

Procrastinación Académica. Los resultados indican que existe una relación 

inversa pero significativa entre la autoeficacia y la procrastinación académica 

(rs= -0,221; p=0,012<0,05). Se concluyó que los bajos niveles de auto-eficacia 

están relacionados con altos niveles de procrastinación académica. 

 

Veliz, et ál. (2017) realizaron una investigación en Huancayo-Perú, el 

objetivo es determinar el grado, modo, características y factores de la 

procrastinación académica en estudiantes de educación en Lenguas, Literatura 

y Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Se realizó una 

investigación básica con diseño descriptivo, la muestra poblacional fue 169 

estudiantes varones y mujeres de los semestres II, IV, VI, VIII y X matriculados 

en el semestre 2015 II, El instrumento aplicado para la medición fue la Escala 

de Procrastinación Académica de Tuckman 1990 y el Cuestionario de hábitos 

socioculturales. resultados, muestran que la procrastinación en la muestra 

estudiada es muy alta que alcanza en el 71% de los estudiantes, en intermedio 
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20,7% y el 8,3% en el nivel bajo; siendo el modo más común la procrastinación 

como hábito sociocultural o conductas regulares arraigadas socialmente. 

 

Tapullima-Mori (2022) realizo una investigación en Lima-Perú, objetivo 

es determinar la relación entre la procrastinación académica y bienestar 

psicológicos en estudiantes universitarios durante las clases virtuales. El 

estudio fue de tipo básico, de diseño descriptivo, correlacional y transversal, 

conformada por una muestra de 144 universitarios 58.3% mujeres y 41.7% 

varones, con un promedio de 24.15 años. Los resultados demostraron que la 

procrastinación académica independiente del sexo, edad, tipo de universidad y 

grado de instrucción es prevalentemente medio (50%), en tanto el bienestar 

psicológico también fue medio (51.4%) con tendencia baja; de esta manera el 

análisis inferencial demuestra una correlación negativa a nivel general (p<.000; 

rho=-.302) y por dimensiones en la autorregulación académica (p<.001; rho=-

.322) y la postergación de actividades (p=.047; rho=-.166) sin embargo, estos 

no son altamente significativos. En conclusión la procrastinación se relaciona 

inversamente proporcional a nivel medio en la normativa de clases virtuales. 

 

Para conceptualizar las variables a estudiar debemos de basarnos en 

teorías que describan de la mejor manera posible los fenómenos a estudiar. 

 

Liu, et al (2022) mencionan que en la etapa de la adolescencia los 

estudiantes presenten mayor desafío y competitividad, además están expuesto 

a las exigencias y expectativas de sus padres, es por ello ´que pueden 

presentar mayor estrés académico y eso estarían comprometidos 

académicamente a no fallar ni postergar sus actividades académicas 

 

Velazco y Carrera (2017) definen a la adicción como la des-autonomía 

de un individuo, la subordinación de un poder mayor o a una situación en 

donde una persona no puede valerse por sí misma. La American Psychiatric 

Association (APA) (2013) como el abuso de alguna sustancia que ocasiona 

trastornos o dificultades físicas relevantes siempre y cuando se presenten tres 

o más factores en un periodo de un año: Tolerancia, Abstinencia, consumo de 

una sustancia en grandes cantidades o tiempo prolongado, esfuerzo inútil de 



 
 

9 

reducir o eliminar el consumo de la sustancia, demasiado tiempo invertido en 

conseguir o consumir la sustancia, abandono de las actividades sociales y 

consumismo frecuente de la sustancia aun conociendo la gravedad de su 

consumo a nivel físico y psicológico. 

 

Así mismo, Sola (2018) refiere que la adicción no está separado de 

conceptos de dependencia, tolerancia y abstinencia, que se caracterizan por el 

consumo creciente y compulsivo de una sustancia que puede causar una 

pérdida de control y aparición de estados disfóricos negativos como la 

ansiedad e irritabilidad. Para Holden (2001) citado en Sola (2018) las 

adicciones comportamentales han sido estudiadas teniendo como referencia la 

adicción a sustancias, existiendo un paralelismo para varios autores entre 

estas dos tipos de adicciones. 

 

Gaspar (2015) menciona que los sujetos que presentan una adicción 

comportamental, tienen similitudes con adictos a sustancias en cuanto al no 

consumo de la sustancia o realizar la acción de la conducta y esto les 

ocasiona un estado anímico de disforia, insomnio, inquietud e irritabilidad. 

 

Teniendo definido los conceptos de adicción y adicción comportamental 

podremos mencionar que la adicción a los Smartphone pertenecería a la 

adicción de tipo comportamental debido que los sujetos que utilizan de forma 

excesiva este aparato tecnológico tienden a desarrollar dependencia y por 

ende síndrome de abstinencia como en el consumo de sustancias. 

 

Hooper y Zhou (2007) establecieron 6 categorías en cuanto al uso del 

móvil: adictiva, compulsiva, habitual, dependiente, obligatoria y voluntaria. En 

relación a lo ya mencionado varios autores contemporáneos definen la adicción a 

los teléfonos inteligentes como un problema conductual actual que afecta en su 

mayoría a las generaciones más jóvenes. 

 

Según   Asencio et al. (2014) citado en Morales (2021) la 

dependencia o adicción al celular se relaciona directamente con la pérdida de 

tiempo y el abandono de las actividades cotidianas, además puede presentarse 
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en el individuo sentimientos negativos como ira, depresión, ansiedad al no 

poder acceder a estos aparatos electrónicos. 

 

Por su parte Secades (2012) citado por Morales, (2021) menciona que el 

uso del celular ya no solo se utiliza para poder comunicarnos, sino es más 

frecuente su uso para el ocio y la diversión, es por ellos que los sujetos están 

más expuestos a presentar adicción al móvil, generándoles ansiedad cuando 

no lo tienen con ellos, mayor gasto económico en juegos y aplicaciones y 

estar más al pendiente si reciben notificaciones. 

 

Morales (2012) afirma que la dependencia al celular se basa en un 

impulso por utilizar las funciones de un móvil, no importándole al sujeto las 

consecuencias adversas que le pueden ocasionar. Además, Vera (2015) 

menciona que la dependencia al smartphone se da cuando el uso de estos 

aparatos es repetitivo y causa placer, además menciona que el término 

“telefonitis” significa querer usar el móvil frecuentemente ya sea de día o de 

noche.  

Malla (2021) los crecientes avances de la tecnología supone la facilidad 

en herramientas actuales y entretenimiento para los usuarios, sin embargo el 

excesivo uso de los teléfonos inteligentes podrían ser perjudiciales creando un 

trastorno adictivo incontrolable. Todo dependerá del tiempo en que los 

usuarios estén conectados a estos aparatos, por estudiantes suelen tener un 

impacto negativo en sus actividades académicas. 

 

Para describir la primera dimensión Gökçearslan, et ál. (2016) 

mencionan que las personas que usan excesivamente los smartphones suelen 

presentar  dificultades académicas y sociales. Dewitte y Schouwenburg (2002) 

citados por Rozgonjuk, et át.  (2018) afirman que los medios de comunicación, 

los amigos, las redes sociales, entre otros son distractores que están 

relacionados estrechamente con la postergación académica.. 

 

Por su parte LaRose & Eastin (2004) mencionan que la baja 

autorregulación personal genera mayor uso de los teléfonos inteligentes. Jeong 

et al. (2016) afirman que el excesivo uso del smartphone se da en individuos 
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con pocas habilidades de controlarse además de no tener metas específicas 

en sus vidas y postergan generalmente sus actividades académicas. 

 

Schmidt et  al.  (2010) con respecto a la segunda dimensión; rasgos de 

personalidad hace referencia  a Eysenck  y su modelo de personalidad más 

específicamente en 3 factores: extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo.  

 

Y por último la tercera dimensión hace referencia al gasto monetario en 

los aplicativos y juegos móviles. Skinner (1979) citado por García (2001) nos 

menciona acerca de la teoría de refuerzos positivos, que aplicado en esta 

dimensión vendría a ser, la recompensa que un individuo suele darse a si 

mismo ante la carencia de actividad social e interacción con su medio 

ambiente es por ello que invierte dinero en juegos y aplicaciones a manera de 

suplir carencias sociales. 

 

Por otra parte, la segunda variable de estudio es la procrastinación, 

término que en la actualidad tiene mucha importancia cuando se habla de 

rendimiento académico o relacionado a ello, sin embargo, desde la antigüedad 

la postergación de actividades se ha visto como un mal que se quiere 

erradicar de la sociedad humana. Hesiodo, en una de sus obras literarias  

claramente manifestaba sobre la postergación del trabajo. 

 

Ferrari (1995) citado por Kandemir (2014) manifiesta que evita las 

obligaciones académicas induce a que los estudiantes fracasen 

académicamente, las postergación de las tareas personales y estudiantiles se 

le conoce como procrastinación y está relacionado con problema de conducta 

y comportamiento que causa infelicidad, estrés, entre otros problemas. 

 

Mann (2016) define procrastinación a la conducta que se identifica por 

el retraso intencional de una actividad con teniendo un propósito definido. 

Orihuela (2020) menciona que cualquier estudiante en algún nivel educativo 

pospone tareas y las deja para el último momento esto incita al retraso 

académico en general. 
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Chan (2011) menciona que existe dos tipos de procrastinación; 

ocasional y cotidiana. En donde la primera se relaciona con una actividad 

específica y el contexto en la que se encuentra la persona y la segunda con un 

patrón de conducta repetitiva. Según Ulloa (2022) la procrastinación de una 

actividad cotidiana no es lo mismo que la procrastinación académica ya que 

ambas refieren diferentes actividades. 

 

Marquina,  ét al (2021) menciona que los jóvenes en periodo 

universitario son los que tienden más a procrastinar y al no ser capaces de 

gestionar adecuadamente su tiempo puede ocasionar en ellos problemas de 

aprendizaje que les dificultaría a desenvolverse adecuadamente. Este 

problema parte a raíz de que no adquirieron hábitos de estudio antes de 

ingresar a la universidad. 

 

Por último para conceptualizar las dimensiones de procrastinacion 

deberemos de basarnos en la teoría de Busko (1998) citado por García & 

Silva (2019) el cual menciona que tiene 2 factores.  

 

La primera autorregulación académica, que  básicamente es la 

propiedad  individual de los estudiantes en auto regirse e imponerse normas 

que le permitan nivelarse y programar adecuadamente sus actividades con 

anticipación, influye el estado emocional que tenga el individuo. 

 

La segunda dimensión se llama Postergación de Actividades y hace 

referencia en dejar de lado una actividad con un tiempo límite de entrega la 

cual genera retraso en lo personal y académico del sujeto. 
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III.      METODOLOGÍA 

 

3.1     Tipo y diseño de investigación 
 

 
 

La presente investigación es de tipo básico y correlacional dado que 

pretende conocer la relación que existe entre las variables estudiadas. Así 

mismo pertenece a un enfoque cuantitativo dado que los resultados se expresan 

en valores numéricos  y tiene un análisis estadístico (Hernández & Mendoza, 

2018). 

De diseño no experimental con corte transversal, porque no pretende 

manipular ninguno de los elementos de las variables (Hernández, 2014). 

 

 

 

      

      Oa 

 

   M    r 

 

      Ob 

 

 

M  = Muestra 

Oa= Variable 1  

Ob= Variable 2  

R  = Relación entre variable 1 y variable 2  
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3.2 Participantes 

 

La población estará conformada por un total de 280 participantes. La 

muestra es no probabilística, de tipo intencional, como afirman Otzen & 

Manterola (2017) este muestreo permite que el investigador elija a la 

población de estudio basándose en el nivel de accesibilidad y disponibilidad 

de los individuos que accedan a participar del estudio de forma voluntaria y 

consensuada. 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de frecuencia y porcentaje basado en el género de los 

participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 129 46,1 

Femenino 151 53,9 

Total 280 100,0 
 

En la tabla 1 se puede visualizar la repartición de los participantes 

según su género, donde 129 alumnos que representa el 46,1 % son de género 

masculino y 151 alumnos son de género femenino haciendo un total de 280 

participantes que represente el 100 %. 

 

Criterios de inclusión: 

-    Alumnos de los primeros semestres  
 

-    Estudiantes de indistinto sexo 

 

-    Estar matriculados en el periodo académico 2022-I 
 

- Estar de acuerdo con el consentimiento informado antes de la toma 

de información. 

 

 
 

Criterios de exclusión: 
 

-    No estar de acuerdo con el consentimiento informado 
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3.3   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para la recopilación de los datos se solicitó un permiso de coordinación 

académica y la comisión de ética de dicha universidad, esto se hizo con la 

propósito de obtener la autorización para realizar el presente estudio, el cual 

se tomó de manera presencial. 

 

3.3.1  Técnicas 
 

Como técnica se utilizó la encuentra, según Hernández Sampieri et al., 

(2010) mencionan que la encuesta es una técnica masiva que apoya a los 

investigadores obtener información de forma masiva, veloz y más práctica, se 

puede aplicar esta técnica en cientos de personas al mismo tiempo, se puede 

utilizar el internet, cartas, email, entre otros medios. 

 

3.3.2  Instrumentos 
 

 
Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) 
 

 

Este instrumento fue diseñado y construido por Aranda, Fuentes y 

García-Domingo en el año 2017 y fue adaptado en el Perú por Sanchez-

Villena, Dominguez-Lara, Copez-Lonzoy, Aranda, Fuentes y Garcia-Domingo 

en el año 2019. Esta escala mide la adicción a los Smartphes en una 

población adolescente, así también puede ser usado en el área clínica, 

educativa e investigaciones, su aplicación es colectiva e individual. Dicho 

instrumento consta de 40 items o reactivos que se distribuyen en 3 

dimensiones, la calificación pertenece a la escala Likert con cinco tipos de 

respuestas, que van desde el 0 (nunca) hasta 4 (siempre). 

La primera está conformada por 30 ítems o reactivos, la segunda 

dimensión está conformada por 6 ítems o reactivos y la tercera dimensión 

está conformada por 4 ítems o reactivos. Con respecto a la confiabilidad de 

esta escala, los autores de la adaptación afirmaron que este instrumento 

obtuvo un Alfa Cronbach de .810, concluyendo que es una escala con 

propiedades psicométricas aceptables y aptas para su aplicación.  
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Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

 

Esta escala fue planteada y construida por Busko en el año 1998 y fue 

adaptado en el Perú por Dominguez, Villegas y Centeno en el año 2014. Este  

instrumento consta de 12 items o reactivos que se distribuyen en 2 

dimensiones, la calificación pertenece a la escala Likert con 5 clases de 

respuestas, 1 (nunca) hasta 5 (siempre). 

 

La dimensión autorregulación de actividades consta de  9  reactivos, la 

dimensión postergación de actividades está conformada por 3 reactivos. Con 

respecto a la confiabilidad de esta escala, los autores de la  adaptación 

afirmaron que este instrumento obtuvo un Alfa Cronbach de .821 la primera 

dimension y .752 para la segunda dimensión. Concluyendo que es una escala 

que tiene propiedades psicométricas aceptables y aptas para su aplicación. 

 

3.4    Procedimientos 

 
Para comenzar con la presente investigación se realizó el 

planteamiento del problema de investigación, el cual fue elegido según la 

problemática nacional y local que corresponde a la realizad educativa 

peruana, seguido se planteó los objetivos e hipótesis. Después se buscó los 

instrumentos adecuados y la población acorde a los lineamientos establecidos 

previamente por la asesora y el investigador. Para la obtención de la 

información se requirió la venia de la universidad con el fin de tener su 

aprobación y visto bueno, con la autorización otorgada procedimos a aplicar 

los cuestionarios en la población elegida, brindando las recomendaciones 

necesarias para su aplicación. Finalizado la aplicación de las dos escalas se 

procederá a procesar la información. 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

3.5   Método de análisis de datos 

 

 

En el  presente estudio se utilizará un análisis estadístico que nos 

permitirá conocer de forma numérica la relación entre las dos variables, este 

proceso  se  realizará  utilizando  software  especializados  como  en  el  caso  

del paquete de Excel y el programa SPSS. 

 

3.6    Aspectos éticos 
 

 

El presente estudio tendrá como base ética las buenas prácticas de la 

investigación basadas en la confiabilidad de la información personal que 

asegure a los participantes que se salvaguardara sus datos personales y los 

resultados de los instrumentos que se les aplicara con profesionalismos ética y 

responsabilidad, así mismo el código deontológico de Psicólogos del Perú 

(2017) en el capítulo III, artículo 19º: Indica que el psicólogo investigador tiene 

que tener pleno conocimiento del reglamento interno que rige la investigación y 

a confiabilidad existente desde que hace el juramento ético de dicho colegio 

profesional. Así mismo la investigación tendrá beneficio a la población de 

estudio, universidad en donde se aplicó y futuras investigaciones, también se 

deslinda de todo voluntad de maleficencia por parte del investigador, que 

implique el mal uso de los datos recolectados así como de los resultados de 

este estudio.   
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1 Análisis descriptivo  

 

Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes basados en la baremación de la variable adicción a 
los Smartphones  

 
 
 

Nivel 

Variable Dimensiones 

Adicción a 
los 

Smartphones 
 

Uso, abuso y 
adicción al 

Smartphone y 
sus 

aplicaciones 

Rasgos de 
Personalidad 

Gasto monetario 
en aplicaciones 

y 
juegos 

Móviles 
 

 F % f % f % f % 
 

 
Alto 

 
163 

 
58,2 

 
84 

 
30,0 

 
77 

 
27,5 

 
46 

 
16,4 

Medio 108 38,6 183 65,4 184 65,7 190 67,9 
Bajo 9 3,2 13 4,6 19 6,8 44 15,7 
Total 280 100,0 280 100,0 280 100,0 280 100,0 

 
 

 

En la tabla 2 se visualiza la distribución y porcentajes para la primera 

variable adicción a los Smartphones, donde 9 estudiantes que representan el 

3,2 % poseen bajo de adicción, 108 estudiantes que representan el 38,6 % 

poseen  una adicción mediana y 163 estudiantes que representan el 58,2 % 

poseen alta adicción. Así mismo observa que en las 3 dimensiones predomina 

el nivel medio de adicción; 65,4 %, 65,7 y 67,9% para las dimensiones 1,2 y 3 

respectivamente. Seguido del nivel alto y bajo de adicción consecutivamente.  
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Tabla 3 

 
 
Frecuencias y porcentajes basados en la baremación de la variable 
procrastimación académica  

 
 

Nivel 

Variable Dimensiones 

Procrastimación 
académica 

Autorregulación 
académica 

Postergación de 
actividades 

 

 f % f % F % 

Alto 35 12,5 10 3,6 24 8,6 
Medio 234 83,6 194 69,3 208 74,3 
Bajo 11 3,9 76 27,1 48 17,1 
Total 280 100,0 280 100,0 280 100,0 

 
 

 

En la tabla 3 se visualiza la distribución y porcentajes para la segunda 

variable procrastinación académica, donde 11 estudiantes que representan el 

3,9% poseen procrastinación baja, 234 estudiantes que representan el 83,6 % 

poseen procrastinación mediana y 35 estudiantes que representan el 12,5 % 

poseen procrastinación alta. Así mismo observa que en las 2 dimensiones 

predomina los niveles medio y bajo para finalizar con el nivel alto de 

procrastinación consecutivamente. 
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4.2 ANALISIS INFERENCIAL 
 
 
 
4.2.1  Correlaciones 
 
 
 
Tabla 4 
 
 

Correlación entre Adicción a los Smartphones y Procrastimación académica 

 Procrastimación académica 

Adicción a los 
Smartphones 

Correlación de correlación (rho) , 712 

Sig. (bilateral)    , 001 

N      280 
 
 

En la tabla 4 se ilustra el grado de correlación de las variables, siendo el 

valor de p=001 y al ser menor a .05 se concluye que las variables se 

correlacionan de positiva y significativa, así mismo con un buen grado de 

correlación de ,712. Los alumnos que presentan adicción a los Smartphones 

tienden a presentar mayor procrastimación académica. 
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Tabla 5 
 
 

Correlación entre uso, abuso y adicción al Smartphone y sus aplicaciones y 

procrastimación académica 

 Procrastimación académica 

Uso, abuso y 

adicción al 

Smartphone y 

sus    
aplicaciones 

Correlación de correlación (rho)  , 814 

Sig. (bilateral)    , 000 

N      280 

 
 
 

En la tabla 6 se observa el grado de corrrelación entre la primera 

dimensión de la primera variable y la segunda variable procrastinación 

académica, se logra ilustrar el valor de p=000 es <.05,  por lo tanto  existe 

correlación positiva y significativa, así mismo con un buen grado de correlación 

de ,814. Lo cual indica que a mayor uso, abuso y adicción al Smartphone y sus 

aplicaciones habrá mayor índice de procrastimación académica. 
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Tabla 6 
 
 
 

Correlación entre rasgos de personalidad y procrastimación académica 

 Procrastimación académica 

Rasgos de 
personalidad 

Correlación de correlación (rho)  , 375 

Sig. (bilateral)    , 001 

N      280 
 

En la tabla 6 se identifica el grado de correlación entre la dimensión 

rasgos de personalidad y la variable procrastinación académica, se logra 

ilustrar el valor de p=001 es <.05, por lo tanto existe correlación positiva y 

significativa, así mismo con un grado medio de correlación de ,375. Lo cual 

indica que los rasgos de personalidad influyen medianamente en la 

procrastimación académica. 
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Tabla 7 
 
 

Correlación entre  Gasto monetario en aplicaciones y Juegos móviles y 

procrastimación académica  

 Procrastimación académica 

Gasto 
monetario en 

aplicaciones y 
juegos 
Móviles 

Correlación de correlación (rho) , -508 

Sig. (bilateral)    ,  040 

N      280 

 

 

 

En la tabla 7 se ilustra el grado de correlación entre la tercera dimensión 

de la primera variable y la segunda variable procrastinación académica, siendo 

el valor de p=040; >.05 se concluye que  no existe relación significativa, así 

mismo con un bajo grado de correlación negativo de, -508. 
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V. DISCUSIÓN 

 
 

En la actualidad es inevitable el uso de las nuevas tendencias 

tecnologías que nos permiten estar conectados con el mundo, dentro de esas 

nuevas tecnologías podemos encontrar al Smartphone, que es un dispositivo 

que cumple con diversas tareas y nos facilita en cierto modo la vida cotidiana y 

la académica, sin embargo no contábamos con el efecto contraproducente que 

resulta del abuso en la utilización de este aparato electrónico, como ya es bien 

conocido por investigaciones científicas previas, se está producción una 

adicción al Smartphone que es de tipo comportamental que a su vez tiene 

muchas similitudes a las adicción por sustancias, en este sentido son los 

estudiantes universitarios quienes cada día más utilizan los celulares para 

buscar información e interactuar socialmente entre sus pares, lo que les 

convierte en una población altamente vulnerable.  

 

 

Por otro lado si bien es cierto que la procrastinación académica existe 

desde hace mucho tiempo, se volvió frecuente desde que las personas 

empezamos a utilizar estas nuevas tecnologías, dado que las utilizamos con 

distractores momentáneos hasta el punto de postergar actividades sociales, 

laborales y académicas. Es por ello que  la presente investigación tiene como 

fin explicar la relación entre la adicción a los Smarphones y la procrastinación 

académica en una muestra de 280  participantes de una casa superior de 

estudios en Juliaca. 

 

 

Se acepta la hipótesis general debido que el rho=, 714;  y el valor de p=, 

001 siendo este < 0.05, evidenciando que existe las variables se correlacionan 

de manera  positiva, significante y directa entre sí., por lo que afirmamos que 

los estudiantes que tienden a presentar conductas adictivas a los smartphones 

suelen procrastinar académicamente. 
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Lo hallado se corrobora con los resultados de un estudio realizado por 

Ugaz & Lizara (2019) quienes concluyen que las variables procrastinación 

académica y dependencia al móvil se relacionan de positiva y significativa  

donde r = .275,          p = 0.01, lo que significa que mientras más sean altos 

seas los niveles de procrastinación mayor será los niveles de dependencia al 

móvil. En este sentido se puede aprecia que existe similitud entre ambos 

resultados, debido a que la población en las dos investigaciones guardan 

relación entre si y además están realizadas en el Perú, lo que indicaría que la 

realidad problemática estudiada en esta investigación es de preocupación 

nacional.  

 

Así mismo Ortega (2020) también coincide con estos resultados ya que 

en su investigación determinaron que existe una baja relación pero positiva 

entre el uso excesivo de los celulares y procrastinarían académica,  teniendo 

en cuenta que esta investigación también es fue desarrollada en el Perú con 

una población similar a la de nuestro estudio.  

 

Por otra parte Nuñez (2019) investigo la existencia de una relación entre 

adicción a redes sociales y procrastinación académica en una universidad 

nacional concluyendo las dos variables de correlacionan positivamente  con un 

grado alto de correlación        (r = 0.9778). por ello se relaciona directamente 

con nuestro estudio debido a que el medio más frecuente en el cual los 

estudiantes universitarios accedes a estas redes sociales son los 

smartphones, por ello analizar y comparar estos resultados con nuestra 

investigación es de vital importancia dado que estas variables guardan relación 

entre ellas. Seria relevante correlacionarlas en futuras investigaciones para 

explicar el fenómeno que ocurre cuando un adolescente pasa demasiado 

tiempo en las aplicaciones de los teléfonos inteligentes. 

 

Siguiendo con esa línea otros autores como Aguilar (2021) y Torres 

(2020) también estudiaron la relación que existe entre adicción a redes 

sociales y procrastinación académica encontraron la existencia de correlación 

y es positiva bajo a mediano entre las dos variables (rho = .41, p <.01; 

rho=.192, p<.01) en poblaciones similares en número y nivel académico con 
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nuestra investigación. Hallando resultados que corroboran a lo antes ya 

mencionado párrafos anteriores, que la problemática del uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación afecta directamente a la realización actividades 

académicas de forma normal en los estudiantes. 

 

 

Por otra parte el rendimiento académico guarda relación con la 

procrastinación académica ya que si los estudiantes postergan sus actividades 

académicas injustificadamente y por periodos prolongados podrían afectar 

directamente en el rendimiento académico de estos estudiantes, es por ello 

que Flores (2017) concluyo a través de sus resultados de su estudio, la 

adicción al celular y el rendimiento académico no se relacionan, p>0.05. 

Resultados que contradicen a los de nuestra investigación, sin embargo habría 

que analizar los factores que podrían estar influenciando estas conclusiones; 

entre ellos estaría el  año en que produjo el estudio de Flores, ya que en eso 

año la virtualidad no era tan usada como en el presente año, ni la nueva 

normalidad en la que estamos vivienda a consecuencia de la pandemia. 

 

Por último según los resultados de las dimensiones de la variable 

adicción a los Smartphones podríamos señalar que la primera dimensión y la 

segunda variable se relacionan de manera positiva, significativa y directa, p= 

,000 que en comparación a los resultados obtenidos para esta dimensión por 

Ortega (2020) encontró que las dos variables se correlacionan de manera baja 

y positiva. 

 

Para la segunda dimensión rasgos de personalidad en relación con 

procrastinación académica podríamos indicar que existe una relación positiva y 

directa p=001 y para la tercera dimensión, no existe relación p=0,40; en este 

punto no podemos hacer comparaciones con otros estudios, debido a que no 

existen más investigaciones que usen este instrumento ni correlaciones estas 

dos variables.  
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Por lo anterior expuesto podríamos afirmar que el rol principal como 

artífices de un normal aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 

universitarios es la voluntad y la motivación, estos dos factores son 

elementales en la formación de los futuros profesionales del país, sin embargo 

en el camino de esa preparación académica existe muchos distractores que 

podrían desviar en su propósito a miles de estudiantes universitarios, sin 

importa el ciclo académico, carrera profesional, universidad, entre otros. Dado 

que en esta época las aplicaciones de fotos, redes sociales, juegos en línea, 

entre otros, la conexión a internet es fundamental para que todos estos 

aplicativos puedan funcionar.  

 

Estudios como los de Moretta, et al (2022) inciden en resaltar el uso 

problemático del internet y las redes sociales y el efecto que tendrá en el 

futuro, ellos realizaron un estudio del tipo descriptivo e informativo, donde 

explican el por la importancia de estudiar la evolución histórica del uso del 

internet desde el año 2000 hasta un futuro 2025 que proviene desde el punto 

de vista psicológico, utilizando manuales de diagnóstico como el DSM y el 

CIE-10. En este contexto la presente investigación también estudia el 

problema del uso del internet desde los teléfonos inteligentes y su relación con 

el rendimiento de jóvenes universitarios.  

 

Otro factor importante si de procrastinarían como ya conceptuamos 

anteriormente es la postergación voluntaria de actividades, depende del 

genero de los estudiantes, en el estudio de Malla (2021) que los varones 

tienen a proscrastinar en mayor medida que las mujeres, asimismo presentan 

mayor posibilidades de presentar adicción a los teléfonos inteligentes. Muchos 

son los factores que influyen en estos resultados, entre los más resaltantes 

podemos mencionar: 

 

Ansiedad dirigirá al rendimiento y la presión que que se ejerce en los 

estudiantes en las diversas etapas de un periodo académico, como el inicio de 

los exámenes hasta el cierre del ciclo académico, los varones tienden a sentir 

mayor nivel de ansiedad que las mujeres. 
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La pereza cibernética también es un factor importante, los estudiantes 

tienden a pasar horas y horas navegando en internet pero no en actividades 

académicas, si no en actividades irrelevantes al entorno académico, el uso de 

los smartphones juega un papel importante en este aspecto ya que el acceso a 

ellos hoy en día es fácil acceso, así como las tarifas del internet que cada vez 

son más reducidas. Estas conductas son presentes en ambos géneros e 

incluso en horario de clases, lo que afecta a su concentración.  

 

Y por último la mala gestión del tiempo hace que procrastinen con 

mayor frecuencias, conductas de relajo y tiempo perdido, hacen que dejen sus 

actividades para el último momento  incluso que incumplan con sus tareas 

académicas. 

 

Estos resultados concuerdan de gran manera con los obtenidos en este 

estudio ya que se encontró un numero elevado de estudiantes que presentan 

un nivel de procrastinación, además un nivel significativo de estudiantes con 

un promedio procrastinacion intermedio. En cuanto a la adicción a los 

smartphones también se encontraron niveles elevados de adicción.  

 

La única diferencia que podemos encontrar es en cuanto a la relación 

del porcentaje según el género, ya que en nuestros resultados no podimos 

asegurar que los varones tienen a procrastinar y a presentar mayor niveles de 

adicción. 
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VI. CONCLUSIONES   

 

Primera. Se concluye que la correlación entre la variable adicción a los 

Smartphones y procrastinación académica es alto rho = ,712. Así mismo se 

correlacionan de forma positiva, directa y significativa p=001.  

 

Segunda La primera dimensión la primera variable y la segunda se 

correlacionan de forma directa, positiva y significativamente (rho= 814, p=000). 

 

Tercera Existe una relación positiva, directa y significativa entre la 

dimensión rasgos de personalidad  y la variable procrastinación académica 

(rho= 372, p=001) 

 

 

Cuarta No existe una relación entre la tercera dimensión de la primera 

variable y la variable procrastinación académica y el grado de correlación es 

negativo (rho=,-508 , p=040) 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera. A la universidad donde se realizó esta investigación se 

recomienda planificar, crear y aplicar un programa de intervención que ayude a 

promover a los estudiantes a utilizar adecuadamente los Smartphones para así 

poder hacerle frente a la procrastinación académica en los alumnos de dicha 

casa de estudios. 

 

Segunda. Realizar investigaciones futuras con las mismas variables 

pero en poblaciones diferentes; colegios, institutos superiores, academias pre 

universitarias, entre otros para poder así comparar los resultados entre sí.  

 

Tercera. A los estudiantes que colaboraron con en este estudio se les 

recomienda organizar mejor sus actividades de ocio y estudio con la finalidad 

de organizar mejor su tiempo y así cumplir con sus obligaciones académicas. 

 

Cuarta. A los futuros investigadores utilizar variables que puedan 

complementar este estudio, teniendo en cuenta que hoy en día existen 

diferentes plataformas virtuales que son utilizadas por los adolescentes y 

jóvenes y son utilizadas por medio de los smartphones. 
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Título: Adicción a los Smartphones y procrastinación académica en estudiantes de los primeros ciclos de una universidad privada, Juliaca, 2022 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores  

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: Adicción a los Smartphones 

 
 

¿Existirá   relación   entre 
Adicción          a          los 

Smartphones                 y 
procrastinación 

académica                   en 

estudiantes      de      una 

universidad         privada, 

Juliaca, 2022? 

 
 

Determinar la relación 
Adicción a los Smartphones y 

procrastinación en estudiantes 
de una universidad privada, 

Juliaca, 2022. 

 
 

Existe  relación  Adicción a 

los        Smartphones        y 
procrastinación en 

estudiantes de una 
universidad privada, 

Juliaca, 2022. 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Ítems Escala de 
valores  

Niveles o 
rangos 

 
Uso, abuso y 

adicción al 

Smartphone y sus 

aplicaciones 

 
- No controla el 

uso del celular 
- Pasa demasiado 

tiempo conectado. 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 

26, 29, 30, 31, 35, 
38, 39, 40 

0=Nunca 

1=Casi 

nunca 
2=Aveces 

3=Casi 
siempre 

4=Siempre 

- No presenta 

dependencia y 

adicción. 
- Riesgo de 

dependencia y 
adicción. 

- Presenta 
dependencia y 

adicción. 

 

Rasgos de 
Personalidad 

- Baja autoestima 
- Bajas habilidades 

sociales 

5, 7, 19, 27, 33, 36 

Gasto monetario en 

aplicaciones y 
juegos 

Móviles 

- Pago de servicio 

de internet en el 
celular. 

- Recargas para 
juegos móviles. 

 
28, 32, 34, 37 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas  

¿Existirá relación entre 

Uso, abuso y adicción al 
Smartphone y sus 

aplicaciones y 

procrastinación 

académica en 
estudiantes de una 

universidad privada, 

Juliaca, 2022? 

Determinar la relación entre 

Uso, abuso y adicción al 
Smartphone y sus 

aplicaciones y procrastinación 

académica en estudiantes de 

una universidad privada, 
Juliaca, 2022 

Existe relación entre Uso, 

abuso y adicción al 
Smartphone y sus 
aplicaciones y 

procrastinación académica 

en estudiantes de una 
universidad privada, 

Juliaca, 2022 

Variable 2 : Procrastinación académica 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Ítems 
Escala de  

Niveles o rangos 

 
 
 

Autorregulación 
académica 

 
- Auto control de 
actividades 

- Anticipación de 
actividades 

- Discriminación de 
estímulos positivos 

 
 

2, 3, 4, 

5, 8, 9, 

10, 11 , 

12 

 

 
1=Nunca 

2=Casi nunca 

3=A veces 
4=Casi siempre 

5=Siempre 

 
- No procrastina 

- A veces 

procrastina 

¿Existirá relación entre 
rasgos de 

Determinar la relación entre 
rasgos de 

Existe relación entre 
rasgos de 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Personalidad y 

procrastinación 

académica en 
estudiantes de una  

  universidad privada, 
  Juliaca, 2022?  

¿Existirá relación entre 
gasto monetario en 
aplicaciones y juegos 

móviles y procrastinación 

académica en 

estudiantes de una 

universidad privada, 

Juliaca, 2022? 

Personalidad y procrastinación 

académica en estudiantes de 

una universidad privada, 
Juliaca, 2022 

 
Determinar la relación entre 

gasto monetario en 

aplicaciones y juegos 

móviles y procrastinación 

académica en estudiantes de 

una universidad privada, 
Juliaca, 2022 

Personalidad y 

procrastinación académica 

en   estudiantes   de   una 
universidad privada, 

Juliaca, 2022 
 
Existe relación entre gasto 

monetario en aplicaciones 

y juegos 

móviles y procrastinación 
académica en  estudiantes 

de una universidad privada, 
Juliaca, 2022 

    - Procrastina 

siempre 

 
 
 

Postergación de 
actividades 

 
No existe prioridad 
de actividades 

 
Poca conciencia de 

la realidad 

 
 
 

1, 6 , 7 

 

Diseño de investigación: Población y Muestra: Técnicas e instrumentos: Método de análisis de datos: 

 
Enfoque: Cuantitavo 

Tipo: Básico, correlacional 

Método: Exploración directa 

Diseño: No experimental 

 
Población: Universitarios 
de los primeros ciclos 

 
Muestra: Muestro No 
probabilístico (150 

estudiantes de una 

universidad particular, 

Juliaca. 

 
Técnicas: Cuestionarios 

Instrumentos: 

Escala de Dependencia y Adicción al 

Smartphone (EDAS) 

Autores: Aranda, Fuentes y García- 
Domingo (2017) 

Adaptado en el Perú por: Sánchez-Villena, 
A. R., Dominguez-Lara, S., Copez-Lonzoy, 

A., Aranda, M., Fuentes, V., & García- 
Domingo, M. 

Monitoreo: 20 minutos 
Ámbito de Aplicación: Universitarios 

Forma de Administración: Individual y 
colectiva 

 
Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) 
Autor: Busko (1998) 

Adaptado en el Perú por: Dominguez, S. 

Villegas, G., & Centeno, S. (2014). 

Monitoreo: 20 minutos 
Ámbito de Aplicación: Universitarios 

Forma de Administración: Individual y 
colectiva 

 

Inferencial: 
 
Se recolecta las respuestas de los 
participantes de ambos instrumentos en 
físico, luego se vaciará los datos en el 
programa estadístico Excel. Para el 
análisis factorial e interpretación de los 
resultados se utilizó el software 
estadístico SPSS versión 22. 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 

 
 

Variables de 

estudio 

 

Definición conceptual 
 

Definición operacional 
 

Dimensión 
 

Indicadores 
Escala de 

medición 

 
 
 
 
 
 
 

Adicción a los 
Smartphones 

 
 
 
 
Asencio et al. (2014) citado 
en     Morales     (2021)     la 
dependencia  o  adicción  al 
celular se relaciona 
directamente con la pérdida 
de tiempo y el abandono de 
las actividades cotidianas, 
además puede presentarse 
en el individuo sentimientos 
negativos como ira, 
depresión, ansiedad al no 
poder acceder a estos 
aparatos electrónicos. 

 
 
 
 
La       adicción       a       los 
Smartphones como toda 
adicción causa cierto signos 
y síntomas relacionados a 
los niveles de dependencia, 
se aplicará la Escala de 
Dependencia y Adicción al 
Smartphone “EDAS” la cual 
cuenta con las siguientes 
dimensiones uso y abuso de 
los Smartphones y sus 
aplicaciones, los rasgos de 
personalidad y el gasto 
monetario en aplicaciones y 
juegos móviles. 

 
Uso, abuso y 

adicción al 
Smartphone y sus 

aplicaciones 

 
- No controla el uso del 
celular 
- Pasa demasiado 
tiempo conectado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
Rasgos de 

Personalidad 

 
- Baja autoestima 
- Bajas habilidades 
sociales 

 
 
 

Gasto monetario en 
aplicaciones y 

juegos 
Móviles 

 
 
 
-  Pago  de  servicio  de 
internet en el celular. 
-  Recargas  para juegos 
móviles. 
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 González-Brignardello       
y Sánchez (2013) 
mencionan que la 
procrastinación 
académica es el retraso 
frecuente  e  intencional. 
 

 
  de las  obligaciones 
académicas,  lo  que  

tiene 

La procrastinación 
académica entendido 
como la postergación 
voluntaria e innecesaria 
de tareas académicas. 
 
 
 frecuente en 
universitarios, se  

aplicará  la  Escala  de 

 
 

 
Autorregulación 

académica 

 
- Auto control de 
actividades 
- Anticipación de 
actividades 
- Discriminación de 
estímulos positivos 

 

 
Ordinal 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Procrastinación 

académica 

 
como consecuencia cumplir 
con las fechas de entrega. 
Lo que afecta en el normal 
desarrollo académico de un 
individuo 

 
Procrastinación  Académica 
(EPA) la cual cuenta con dos 
dimensiones: 
Autorregulación  académica 
y         postergación         de 
actividades. 

 

 
 

Postergación de 
actividades 

 
- No existe prioridad de 
actividades 
- Poca conciencia de la 
realidad 

 
Ordinal 
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Anexo 3. Instrumento/s de recolección de datos 
 

 

Escala de Dependencia y Adicción al Smartphone (EDAS) 
 
 

A continuación, encontrarás algunas preguntas acerca del uso de tu celular y sus aplicaciones. 

Para responder deberás marcar con un “X” una de las alternativas según la frecuencia de las 

afirmaciones: 
 

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

N° ITEMS N CN AV CS S 

1 Siento ansiedad si me quedo sin batería en el celular      

2 Miro  alguna  de  las  aplicaciones  del  celular  (por  ejemplo, WhatsApp,  
Instagram,  Facebook,  etc.)  cada  cinco  minutos aproximadamente 

     

3 Mi familia, enamorado(a), amigos, se han quejado alguna vez del tiempo que 
ocupo mirando el celular 

     

4 Dedico demasiado tiempo a mirar distintas aplicaciones del celular 
(Facebook, WhatsApp, juegos, etc.) 

     

5 Mi autoestima es baja      

6 Miro el celular constantemente incluso cuando estoy solo con otra persona      

7 El concepto que tengo de mí mismo/a depende de cómo me 
ven los demás 

     

8 Miro  alguna  de  las  aplicaciones  del  celular  (por  ejemplo, WhatsApp,   
Instagram,   Facebook,   etc.)   cada   10   minutos aproximadamente 

     

9 No dedico más tiempo del necesario a usar las aplicaciones de 
comunicación(redes sociales) y ocio del celular (p.e. juegos) 

     

10 Volvería a casa por el celular si lo he olvidado, aunque ya esté lejos.      

11 Soy capaz de salir de casa sin el celular      

12 Miro frecuentemente el celular en clase o en el trabajo      

13 Soy incapaz de dejar de usar el celular, aunque lo intente      

14 Podría apagar el celular durante unas horas sin que esto me provoque 
intranquilidad. 

     

15 Sólo  utilizo  las  aplicaciones  sociales  del  celular  (p.e.  redes 
sociales) cuando es estrictamente necesario 

     

16 Dedico gran parte del día a usar las distintas aplicaciones del 
celular (p.e. redes sociales) 

     

17 No me importa quedarme sin batería en el celular      
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18 Dedico parte de mi jornada laboral o estudiantil a consultar el  Celular      

19 Mi autoestima es elevada      

20 Mi  principal  motivación  para  tomar  o  salir  en  una  foto  es 
compartirla  inmediatamente  en  redes  sociales  (WhatsApp, Instagram, 
Facebook) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

21 Suelo terminar la batería antes de que acabe el día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

22 El  uso  del  celular  ha  afectado  alguna  vez  mi  desempeño 
académico y/o laboral 

     

23 Lo primero que hago al despertarme es mirar el celular 
 

     

24 Me siento mal si no miro inmediatamente el celular cuando 
recibo las notificaciones de un mensaje (sonido, vibración, luz o ícono) 

     

25 De mis actividades diarias, el uso del celular es a la que dedico 
más tiempo 

     

26 Si me despierto durante la noche siempre miro el celular      

27 Me considero una persona tímida      

28 Realizo pagos por algunas aplicaciones del celular      

29 He intentado disminuir el uso que hago del celular, pero no 
Puedo 

     

30 Me comporto de manera distinta cuando uso las redes sociales 
del celular (p.e. WhatsApp, Facebook) a cuando me relaciono 
“cara a cara” 

     

31 Suelo utilizar el celular cuando estoy en situaciones sociales con 
varias personas  (en  un bar  con los amigos, en una  comida familiar, etc.) 

     

32 Tengo juegos en el celular que me cuestan dinero      

33 Soy una persona extrovertida      

34 He gastado dinero en comprar aplicaciones para el celular      

35 Me relaja utilizar el celular      

36 Estoy a gusto con mi físico y mi manera de ser      

37 Juego on-line con el celular frecuentemente      

38 Alguna vez he considerado que tengo un problema con alguna de las 
aplicaciones del celular por el tiempo o coste que me 
Supone 

     

39 Cuando  no  tengo  señal  me  preocupa  la  idea  de  perderme 
alguna llamada 

     

40 El uso del celular me ha causado problemas en mi trabajo, 
estudios o vida personal 
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Escala de Procrastinación Académica (EPA) 
 
 

 
A continuación, encontrarás algunas preguntas acerca del uso de tu celular y sus aplicaciones. 

Para responder deberás marcar con un “X” una de las alternativas según la frecuencia de las 

afirmaciones: 
 
 

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

 
 
 
 

N° ITEMS 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      
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Anexo 4. Certificados de validez de contenido de los Instrumentos 
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ANEXO 5 

 

Prueba de normalidad 
 
 

Variable/Dimensión 

       Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig 

Adicción a los Smartphones ,072 280 ,001 

    Uso, abuso y adicción al Smartphone y sus    

    Aplicaciones 

 

,054 

 

280 

 

,044 
     Rasgos de Personalidad ,080 280 ,000 
     Gasto monetario en aplicaciones y Juegos  
     Móviles 

 

,134 

 

280 

 

,000 

Procrastimación académica ,120 280 ,000 

    Autorregulación académica ,116 280 ,000 
    Postergación de actividades ,200 280 ,000 
 


