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RESUMEN 

 
 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

Procrastinación y Adicción a las redes sociales de una Institución Educativa. Chiclayo. 

En la cual se tiene en cuenta que la Procrastinación y Adicción a las redes sociales son 

fenómenos que ha cobrado cada vez mayor relevancia dadas las implicaciones que puede 

tener tanto en las áreas de la salud mental como en la educación, repercutiendo 

negativamente en la vida diaria en general. Este estudio fue de tipo básica de nivel 

descriptivo con un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, descriptivo 

correlacional. Por otro lado, la población está conformado por todos los estudiantes de 

una Institución Educativa. Chiclayo de ambos géneros y la muestra se conforma por 50 

estudiantes de cuarto y quinto grado de educación secundaria. Se empleó como técnica la 

encuesta para ambas variables, utilizando como instrumentos de medida que son, la escala 

de procrastinación en adolescentes (EPA), y el cuestionario de adicción a las redes 

sociales (ARS); llegando a la conclusión principal que existe una correlación altamente 

significativa de (p < 0.01) de una relación directa de (,499) entre Procrastinación y 

Adicción a las redes sociales en estudiantes de una Institución Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabra Clave: procrastinación, adicción a las redes sociales, fenómenos. 
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(ABSTRACT) 

 
The objective of the research was to determine the relationship between Procrastination 

and Addiction to social networks in an Educational Institution from Chiclayo. In which it 

is taken into account that Procrastination and Addiction to social networks are phenomena 

that have become increasingly relevant given the implications it can have both in the areas 

of mental health and education, negatively impacting on daily life in general. This study 

was a basic descriptive study with a quantitative approach and a non-experimental, 

descriptive correlational design. On the other hand, the population is made up of all the 

students of an educational institution from Chiclayo of both genders and the sample is 

made up of 50 students of fourth and fifth grade of secondary education. The survey 

technique was used for both variables, using as measurement instruments the Adolescent 

Procrastination Scale (EPA) and the Social Network Addiction Questionnaire (ARS); 

reaching the main conclusion that there is a highly significant correlation (p < 0.01) of a 

direct relationship of (,499) between Procrastination and Social Network Addiction in 

students of an Educational Institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Procrastination, Addiction to social networks, phenomena. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Para tener en cuenta la definición de la variable Procrastinación, Arévalo (2011) 

menciona “es una actitud que evita o posterga responsabilidades o actividades en el 

plano académico, familiar o social – recreativo”. Así mimo para la variable Adicción a 

las redes sociales, (Escurra & Salas, 2014) mencionan que las “adicciones psicológicas 

son comportamientos repetitivos que en el primer momento resultan placenteros, pero 

después generan estados de necesidad que no pueden ser controlados”. 

 

Una de las causas de un bajo rendimiento académico es por el uso desmedido de las 

redes sociales y el internet (Daza, 2020), como a su vez muchos adolescentes en dicha 

situación se ven reflejado a presentar cuadros de ansiedad muy marcados (Escobar & 

Corzo, 2018) 

 

La calidad de vida cumple un factor determinante para evitar situaciones 

procrastinadoras, es decir si los estudiantes optan por consolidar hábitos saludables, el 

nivel de procrastinación seria nulo (Sotelo, 2019), sin embargo, los estudiantes prefieren 

el uso de redes sociales a realizar actividades académicas (Maldonado, 2019). 

 

Muchas de las dificultades de tipo emocional que presenta los estudiantes es a cauda de 

la procrasinación académica (Villegas, 2020). A pesar de dichos problemas los 

estudiantes no tienen iniciativa al desarrollo de habilidades sociales por estar atentos al 

uso de redes sociales (Díaz & Valderrama, 2016) 

 

En el año 2020, el confinamiento social obligatorio en el Perú a causa del COVID-19 

motivó un incremento del uso de las redes sociales. Es el caso que Rojas (2021) propone 

el ejemplo de la plataforma TikTok. a manera de reducir el exceso de dichas redes y que 

textualmente manifiesta: “Se ha registrado un aumento de usuarios de manera frenética 

durante la emergencia sanitaria registrada a nivel mundial. La mayoría de las personas 

encontraron en esta red social una forma de poder pasar el tiempo, pero TikTok también 

ha demostrado la facilidad con la que las personas pueden volverse adictas por generar 

y consumir contenido de diferentes tipos”. 

 

Actualmente la Procrastinación y el incremento del uso de redes sociales son fenómenos 

multifacéticos que involucra aspectos sociales, emocionales, afectivos, cognitivos y 

conductuales, en la cual adolescentes, jóvenes y adultos hacen mal uso del tiempo para 

dedicarse en actividades que les resulta placenteras, descuidando trabajos importantes 
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para el crecimiento personal y académico. El uso de redes sociales en el adolescente es 

una actividad muy común, sin embargo, el excesivo uso genera adicción, lo que provoca 

desequilibrio emocional y conductual. 

 

Este estudio permite generar espacios de entendimiento a los diferentes grupos sociales y 

culturales, así mismo busca la atención de las diferentes organizaciones e instituciones 

en competencia para el desarrollo de sistemas preventivos mejorando la calidad de vida, 

así mismo pretende brindar información relevante para futuras investigaciones, por tal 

motivo se realiza la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre niveles de Procrastinación 

y Adicción a las redes sociales en estudiantes de una Institución educativa. Chiclayo.? 

 

Para efecto de este estudio, el investigador se ha centrado como objeto de estudio en las 

variables Procrastinación y Adicción a las Redes Sociales para evidenciar la relación entre 

ambas variables, siendo su naturaleza niveles de procrastinación y adicción a las redes 

sociales. Su campo de acción comprende 50 estudiantes en el rango de edades entre 15 y 

16 años de ambos géneros, cursando el cuarto y quinto grado de educación secundaria. 

Tiene como objetivo determinar la relación entre Procrastinación y dimensiones de 

Adicción a las redes sociales en estudiantes de una Institución Educativa. Chiclayo, por 

lo cual considerando en primera instancia la identificación de los niveles en la dimensión 

de ambas variables según edad y grado de estudio, como a su vez describir los indicadores 

de los niveles entre ambas variables según edad y grado de estudio, por consiguiente, 

establece la relación entre las dimensiones e indicadores de ambas variables de estudio. 

 

Para un mejor entendimiento el presente trabajo de investigación consta de V Capítulos. 

Siendo el primero capítulo: Diseño Teórico, que contiene estudios de investigaciones 

realizadas sobre las dos variables, así como se describe las bases teóricas que comprenden 

ambas variables; en el segundo capítulo se encuentran los Métodos y Materiales; que 

contiene el análisis, la metodología, los instrumentos y equipos utilizados para esta 

investigación; en el tercer capítulo se considera los Resultados y la Discusión de los 

mismos; mientras que, en el cuarto capítulo, comprende las Conclusiones obtenidas de la 

investigación y finalmente en el quinto Capítulo las Recomendaciones, Bibliografía y 

Anexos. 



7  

CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES. 

Las investigaciones realizadas por expertos para las variables 

Procrastinación y Adicción a las redes sociales se han realizado a nivel 

mundial. 

 
Procrastinación 

Antecedentes Internacionales. 

Escobar & Corzo, (2018) Bogotá – Colombia, en su investigación 

titulada “Procrastinación académica, autorregulación del aprendizaje y 

ansiedad en estudiantes de recién ingreso a comunidades universitarias”. 

En su investigación tiene el propósito en determinar la relación entre 

Procrastinación académica, autorregulación del aprendizaje y ansiedad, 

para ser correlacionados a través del software Statgraphics. Se muestra que 

la procrastinación y autorregulación de aprendizaje establece una 

vinculación positiva entre las variables, sin embargo, para las personas que 

presentan índice de ansiedad guarda una implicancia a procrastinar 

académicamente a diferencia de aquellos que no evidencian episodios 

ansiosos, siendo el género femenino con mayor índice ansioso. 

 
Rodríguez & Clariana, (2017) Barcelona – España, en su investigación 

titulada “Procrastinación en estudiantes universitarios: su relación con la 

edad y el curso académico” tiene el propósito en determinar si la 

Procrastinación disminuye a lo largo del tiempo, y si es explicada por la 

edad, el curso académico o por una combinación de los dos factores, 

conformada por una muestra de 105 alumnos universitarios en España. Se 

aprecia que no se muestra una implicancia entre la procrastinación en 

relación con algún curso académico, como a su vez no guarda relación 

entre el curso y la edad, siendo la edad el único factor de implicancia para 

la procrastinación académica. 

 
Rico, (2015) Chillán – Chile, en su investigación titulada “Procrastinación 

y motivación en una muestra de estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, 
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sede Chillán” Intentó determinar el nivel de relación entre procrastinación 

y motivación para correlacionarlo a través del SPSS v. 22 siendo el estudio 

de carácter no experimental transeccional lo cual implica que no se 

manipularon las variables y se estudió los hechos ocurridos en su ambiente 

natural. Así mismo se observa que la procrastinación académica tiene una 

asociación muy significativa entre los más jóvenes de 18 y 19 años en 

relación comparable a edades mayores. Por lo tanto, se llegó a la 

conclusión que los estudiantes tienden a procrastinar de manera general un 

2.62, sin embargo, para la procrastinación académica se obtuvo 2,56 lo 

cual determina que los estudiantes procrastinación casi siempre. 

 
Antecedentes Nacionales. 

Belito, (2020) San Miguel - Lima, en su estudio titulado “Procrastinación 

y estrés en el engagement académico de los estudiantes de educación de la 

Universidad Federico Villareal, 2019”. Propuso determinar la incidencia 

de la procastinación y estrés en el engagement académico, en su estudio 

no se manipularon las variables observándose y analizando los hechos 

ocurridos en un momento exacto. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario de Solomon y Rothblum (1984) PASS (Procrastination 

Assessment Scale-Students). Los resultados afirman que el compromiso 

académico se ve afectado a causa de ambas variables de estudio, 

manifestando como recomendación en no dejarse llevar por el estrés 

académico, utilizando técnicas que permitan mejorar la organización del 

tiempo, con el objetivo académicamente mantener un óptimo 

compromiso. 

 
Medina, (2020) Piura, en su investigación titulada “Motivación 

académica y procrastinación académica en estudiantes de una universidad 

pública de Guayaquil, 2020.” Consideró una muestra de 228 estudiantes 

ecuatorianos de ambos sexos para ser correlacionado entre ambas 

variables tanto para motivación académica y procrastinación académica 

siendo ella su objetivo de investigación. Entre sus resultados menciona 

que para la motivación académica predomina un nivel alto tanto para 

motivaciones intrínsecas como extrínsecas, así mismo en un 82% de la 
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autorregulación académica, sin embargo, la desmotivación y 

autorregulación académica para postergación de actividades se ubica en 

40%. Por lo tanto, existe relación altamente significativa moderada entre 

Motivación Académica y Procrastinación Académica. Entre sus 

recomendaciones menciona que las autoridades de la casa superior de 

estudios puedan reforzar a través de la implementación de estrategias, 

formas eficaces de talleres dirigidas por el personal psicopedagógico, 

como también la intervención psicológica oportuna. 

 
Sotelo, (2019) Huancayo – Lima. En su estudio titulado “Relación entre 

calidad de vida y procrastinación académica en los estudiantes de 

Psicología de la Universidad Continental de la Ciudad de Huancayo – 

2018” Tiene como propósito determinar la relación entre calidad de vida 

y Procrastinación, empleando como tipo de investigación descriptivo 

correlacional, siendo su diseño no experimental por la cual, se intentó 

describir en su contexto natural, ambas variables, recolectando 

información en un tiempo único. Se muestra que para ambas variables 

evidencia una relación significativa inversa. Por lo tanto, se llegó a la 

conclusión que la procrastinación tiene mucho que ver con la calidad de 

vida, es decir a mejor calidad de vida menor procrastinación, así mismo, 

como recomendaciones dirigidas a la universidad, incluir en su plan de 

trabajo actividades que permitan el desarrollo de habilidades sociales, que 

son esenciales para mantener buenas relaciones interpersonales. 

 
Quiñones, (2018) Trujillo – Perú, en su investigación “Procrastinación y 

adicción a las redes sociales en estudiantes de Administración de una 

Universidad Privada de Trujillo” Tiene como propósito determinar la 

relación entre ambas variables a través del software SPSS 24.0 Se usó un 

diseño descriptivo correlacional. En su investigación se evidencia relación 

de niveles medios entre ambas variables, por lo cual en sus 

recomendaciones menciona la importancia del desarrollo y ejecución se 

sesiones en terapia cognitivo conductual, que permitan modificar aquellos 

pensamientos negativos influyentes para ser reemplazados por otros 

pensamientos positivos, dicha terapia estaría dirigida de forma individual 
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y grupal para los estudiantes que presenten dificultad, con la finalidad de 

la predisposición de mejorar un cambio de actitud en el desarrollo de sus 

actividades productivas en un corto y mediano plazo. 

 
Oyanguren, (2017)) Lima. En su estudio titulado “Procrastinación y 

ansiedad rasgo en estudiantes universitarios de una universidad privada” 

Tiene como propósito determinar la relación que existe entre la 

procrastinación y la ansiedad rasgo, en una muestra de 47 estudiantes. Su 

tipo de investigación fue correlacional y su diseño no experimental de tipo 

transeccional. En su estudio se evidencia que la procrastinación en 

estudiantes no tiene nada que ver con los cuadros de ansiedad que puedan 

presentar los estudiantes, es decir niega la correlación existente entre 

ambas variables. Entre sus principales recomendaciones indica que 

promover diferentes temas de procrastinación ayudarán a mejorar la 

organización del tiempo empleado por el estudiante, de esta manera el 

estudiante incorporará mejores hábitos de estudio. 

 
Antecedentes Locales. 

Villegas, (2020) Chiclayo, en su investigación “Procrastinación 

académica e Inteligencia emocional en estudiantes de II ciclo de una 

Universidad privada de Chiclayo – 2019” Tuvo como propósito 

determinar la relación de la inteligencia emocional y la Procrastinación 

académica, en una muestra de 270 estudiantes, en la cual evidenció en sus 

resultados que la procrastinación académica guarda relación significativa 

con todos los componentes de la inteligencia emocional con un total de 

nivel alto 44.1 % lo que indica que por la procrastinación académica 

impedirá a los estudiantes resolver problemas de índole emocional frente 

a la diversas dificultades que enfrentan los estudiantes, sin embargo entre 

sus recomendaciones menciona que el servicio psicológico deberá 

impartir psicoeducación en Inteligencia emocional, mediante talleres 

vivenciales de una duración promedio de sesiones a fin de promover el 

desarrollo de la IE. 
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Adicción a las redes sociales. 

Internacionales. 

Daza, (2020) Rafael Uribe, Bogotá – Colombia, en su investigación 

titulada “Estado de la Adicción a las Redes Sociales e Internet y 

Rendimiento Académico”, tuvo como objetivo describir si el rendimiento 

académico se ve afectado por el indicio o estado de adicción a las redes 

sociales e internet en los estudiantes de la IED San Agustín, en su diseño 

tuvo un enfoque mixto, constituido por 598 estudiantes de ambos géneros 

como muestra de estudio. Entre sus resultados se evidencia que por el 

impulsivo uso del internet muchos estudiantes presentan bajo rendimiento 

académico, sin embargo, dicho resultado resulta preocupante, no sólo por 

verse afectado en diversas áreas académicas sino también por el estado de 

ánimo y emocional de los estudiantes, lo que implicaría a manera de 

reflexión comprender la consecuencia de dichos fenómenos 

 
Becerra, (2017) Monterrey, Nuevo León, México, en su investigación 

titulada “Conducta adictiva a redes sociales y relación con el modelo de 

los cinco factores de personalidad” Tiene el propósito en identificar la 

relación que existe entre la conducta adictiva a las redes sociales y los 

cinco factores de personalidad, empleando un diseño descriptivo 

correlacional no experimental de corte transversal, utilizando el software 

SPSS para su análisis. Entre sus resultados identifican que entre los 241 

jóvenes evaluados de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 

Universidad del Noreste prefieren usar las redes sociales un promedio de 

7 horas al día, lo que determina una clara correspondencia de relación 

significativa positiva entre los diferentes factores de personalidad. Por lo 

tanto, llega a la conclusión que ambas variables guaran relación directa. 

 
Peris, (2017) San Sebastián - España. En su investigación titulada 

“Adicción y erotización en las redes sociales: Diseño y estandarización de 

la Batería de evaluación: En-Red-A2” considerando una muestra 

conformada por 2.842 participantes en una comunidad Autónoma Vasca, 

varones un total de 48.5% y mujeres con un total de 51.5% entre 12 y 21 

años, entre sus principales objetivo está en base a los riesgos expuesto por 
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dichos fenómenos, tales como; enviar y recibir imágenes, videos y textos 

de contenido sexual (sexting); inducida o chantaje por material sexual 

imágenes o videos (sextorsión); y acción deliberada de un adulto ya sea 

varón o mujer de acosar sexualmente a menores de edad de manera online 

(grooming). Utilizó un diseño descriptivo correlacional, ya que se narrarán 

las características tanto cuantitativas y cualitativas de las variables, de 

corte transversal. Entre sus resultados indican que la prevalencia de los 

ítems de la escala de uso social de las redes sociales e internet es de 34.1 - 

81% y (nomofobia) por la fobia o temor intenso a estar sin móvil es de 

9.1% - 52.3% son superiores a la prevalecía de los ítems de la escala de 

rasgos (frikis) de personas descuidadas con tendencia al aislamiento de 

3.9%-21.4%. Así mismo los resultados de los ítems de la escala de 

síntomas de adicción de 10.6% - 45.3% son superiores a los ítems de la 

escala de (grooming) acoso sexual a menores de manera online en 1.2% - 

21.4%, sin embargo, en los ítems de (sexting erótico) enviar texto de 

contenido sexual mantiene una prevalencia superior de 12.4% - 65.1% al 

(sexting pornográfico) recibir y enviar imágenes o videos pornográficos 

de 2.6% - 4.5%, finalmente en los ítems del (acoso erótico) envío de 

contenido eróticos para herir o ridiculizar es de 1.8% - 29.3% superior a 

la escala de (coerción) subir el contenido erótico por indicios de venganza 

es de 11.8% - 19.5% 

 
Antecedentes Nacionales. 

Hernández, (2021) Piura – Perú, en su investigación titulada “Adicción a 

las redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de 5to de 

secundaria de Piura, 2020” conformada por una muestra de 300 

estudiantes, en el cual tuvo en consideración determinar la relación entre 

adicción a las redes sociales y procrastinación académica para ser 

analizado a través del SPSS v. 25, y el MS Excel 2013. En su resultado 

evidencia que el nivel la conducta adictiva del uso de las redes sociales 

tiene mucho que ver con la procrastinación académica, determinante para 

asegurar que ambas variables guardan relación. Entre sus principales 

recomendaciones menciona que, resultaría importante y fundamental 

prestar atención en las actividades o labores que realizan los adolescentes 
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durante el tiempo, invitando a los padres a prestar una mejor y mayor 

atención en los intereses y actividades de sus hijos, siendo un gran apoyo 

para ellos. 

 
Maldonado, (2019) Piura – Perú, en su investigación denominada 

“Adicción a las redes sociales y procrastinación académica en estudiantes 

de segundo y tercero BGU de la unidad educativa Ancón – Ecuador” 

Determinó como diseño de estudio descriptivo correlacional no 

experimental, con un total de 265 estudiantes como parte muestral de su 

investigación, como resultados se obtuvo que los adolescentes prefieren 

utilizar las redes sociales a realizar las actividades académicas, 

cumpliendo con el objetivo general planteado. Entre sus recomendaciones 

manifiesta que el centro educativo Ancón mediante los directivos deben 

desarrollar un programa preventivo promocional sobre el tema, 

enfocándose en los riegos y lo que puede generar por su incontrolable uso, 

con el fin de evitar problemas personales y académicos. 

 
Paredes, (2019) Trujillo – Perú, en su investigación titulada “Adicción a 

las redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de una 

Institución Educativa del Distrito de Paiján”. Tuvo como tipo y diseño de 

investigación descriptivo correlaciona no experimental. Entre sus 

principales resultados indican guardar relación en efecto pequeño a 

mediado entre ambas variables, lo que indica que los estudiantes al utilizar 

las redes sociales no les podría generar problemas en sus actividades 

académicas, pero en cierto sentido en algunos casos podría resultarles 

complicado, mientras que en sus recomendaciones menciona poner énfasis 

en el desarrollo de sesiones de aprendizaje e intervenciones con la 

intención de evitar la postergación de trabajos académicos, así mismo 

evitar peligros expuesto por el desenfrenado uso de redes sociales, 

generando mejoras tanto personal como académico. 

 
Martínez, (2018) José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa, en su 

investigación titulada “Factores socioeconómicos y académicos que 

influyen en la adicción a las redes sociales en estudiantes del 4to y 5to de 
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secundaria de las instituciones públicas del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, 2018” Tuvo como propósito analizar la 

influencia de los factores socioeconómicos y académicos en la Adicción a 

las Redes Sociales. Se utilizó para su respectivo análisis el software SPSS. 

23. En su estudio se evidencia que los estudiantes que mantienen 

relaciones sentimentales son más propensos a presentar problemas 

académicos, así mismo influye las horas de estudio, es decir los 

estudiantes que pasan menos tiempo estudiando tendrán más dificultades 

para el control del uso de redes sociales, la mayor parte de los estudiantes 

tienen cierta tendencia a permanecer conectado lo que equivale a presentar 

más posibilidades de adicción, como también se afirma que la mayoría de 

los estudiantes utilizan las redes sociales para conocer gente y hacer 

grupos sociales. Como recomendaciones, los programas y charlas de 

concientización por parte de los directivos son de suma importancia. 

 
Colque, (2018) Lima, en su estudio titulado “Usos de las redes sociales y 

su impacto en las relaciones interpersonales de los adolescentes de cuarto 

grado de secundaria de un colegio particular de clase media alta en Lima”, 

consideró un enfoque cualitativo ya que la opinión de los adolescentes 

sería de vital importancia para el desarrollo del estudio, se utilizó el 

diálogo para la adquisición de información como técnica empleada, 

empleando las llamadas preguntas libres, en el cual permitirá obtener 

detalles más profundos creando cuatro grupos focales, entre sus respuestas 

mencionan que para ellos es muy importante estar conectados a las redes 

sociales, principalmente porque ahí están sus amigos, están los grupos a 

los que pertenecen, sin embargo los adolescentes tienen en claro lo 

perjudicial que puede llegar a ser. Entonces por su naturaleza de 

investigación desde la consejería se invita a los padres de familia, 

docentes, psicólogos, etc., que conozcan sobre las plataformas o 

aplicativos de redes sociales y el mundo virtual, del mismo modo 

promover la empatía, el desarrollo asertivo de comunicación y los valores 

en los estudiantes. 
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Antecedentes Locales. 

Díaz & Valderrama, (2016) Chiclayo, en su investigación titulada 

“Relación entre habilidades sociales y dependencia a las redes sociales en 

estudiantes de una Universidad de Chiclayo” en una muestra constituida 

por 125 jóvenes mayores entre 18 y 24 años, tuvo el propósito en 

determinar la relación entre ambas variables, a través de Microsoft Excel 

y SPSS® 23.0. En sus resultados se observa que ambas variables presenta 

una implicancia altamente significativa, sin embargo en el análisis 

muestran que más de la mitad de evaluados presentan un nivel de manera 

severa con un total del 56%, es decir, los estudiantes no tiene esa iniciativa 

al desarrollo de habilidades sociales por estar atentos al uso de las redes 

sociales, buscando la aprobación de los demás mediante esta forma de 

interacción social, lo que implica presentar problemas en sus relaciones 

sociales, Entre sus principales recomendaciones manifiesta la importancia 

de brindar espacios interactivos de convivencia, por parte del área de 

bienestar universitario, dando oportunidad al desarrollo de disciplinas 

deportivas que puedan favorecer sus relaciones interpersonales. 

 
1.2. BASES TEÓRICAS. 

A continuación, se procederá a describir el sustento de bases teóricas para 

la variable Procrastinación y Adicción a las Redes Sociales, según detalla 

a continuación: 

 
1.2.1. Procrastinación. 

Definiciones. 

Según Durán (2017) mencionan que la palabra 

“procrastinación proviene del término latín procrastinare, que 

significa, posponer o dejar ciertas actividades para otra 

oportunidad o instante" (pág.13) 

 
A ello, Cardona (2015) afirma que “la procrastinación 

representa una dificultad de autorregulación particularmente 

significativa, ya que describe la discrepancia entre las 
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intenciones o planes de acción y las conductas que 

efectivamente lo llevarían a la práctica” (pág. 26). 

 
Steel & Ferrari (2013), manifiestan que en el plano escolar se 

puede presentar dificultades por la cual los estudiantes tienen 

a minimizar la realización de actividades académica, lo que 

provoca la demora de presentaciones a tiempo de trabajos ya 

programados, dichas acciones generan una negativa en el 

proceso de autorregulación, lo que repercute a un bajo 

rendimiento académico o ausentismo escolar. 

 
Arévalo & Cols (2011), sostiene que la conducta 

procrastinadora es evitar o postergar una actividad en 

diferentes ámbitos ya sea en el plano social, familiar o 

académico, repercutiendo incluso a inestabilidad emocional, 

en su nivel alto se evidencia aislamiento y dependencia, nivel 

medio, tiene voluntad de iniciativa afectiva y nivel bajo, 

mantiene buenas relaciones estables. 

 
Tipo de procrastinadores. 

Pardo et al. (2014), mencionan que en diferentes ámbitos se 

puede presentar la procrastinación, entre ellos tenemos: 

Procrastinación familiar. 

Los miembros que integran la familia tienen a no realizar los 

deberes en el hogar, es decir el individuo no realiza las 

actividades por la misma aversión que le genera, sin embargo, 

tiene la oportunidad de realizarlo, pero prefiere no hacerlo. 

Procrastinación emocional. 

En esta parte, para que se pueda dar la realización de una 

actividad o trabajo, depende mucho de la predisposición 

conductual, lo cual implica una serie de emociones que por su 

parte les resulta muy agotador el hecho de pensar en todo el 

proceso que toma realizar una tarea, en ese sentido por lo 
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general las personas que procrastinan tiene dificultades en la 

construcción de nuestras propias ideas que determine nuestro 

ser, manifestando falta de amor propio. 

 
Procrastinación académica. 

En la procrastinación académica los estudiantes tienen una 

escasa motivación de hacerle frente a la responsabilidad o 

actividad que implica una tarea académica, es decir los 

estudiantes sienten que los trabajos académicos no son de su 

interés y perciben esas obligaciones como aversivas. 

 
Cabe resaltar que en el ámbito familiar muchas veces los 

integrantes buscan las actividades que les llame la atención 

como el uso de la tecnología, evitando deberes en el hogar que 

les genera aversión, es por ello que el uso de la tecnología 

como un ordenador o teléfonos móviles puede desencadenar 

una serie de problemas emocionales y conductuales cuando el 

uso es excesivo, limitando así la cercanía y el afecto brindado 

por los miembros en el hogar. 

 
Por su parte Ferrari et al. (1995), manifiestan que la 

procrastinación se presenta en diversos escenarios, entre ellos 

tenemos: 

a) Procrastinador tipo arousal: 

Aquí el individuo tipo arousal busca completar una tarea a 

último momento, en cierto modo este tipo de procrastinadores 

tiende ver como un refuerzo positivo y se adecuan a esa forma 

de trabajo teniendo en consideración que el trabajo bajo 

presión es la mejor alternativa. 

b) Procrastinador tipo evitativo: 

Se tiene en cuenta la motivación y el miedo a enfrentar sus 

limitaciones, es decir el individuo tiende a no realizar una 

actividad porque no le resulta importante como a su vez 
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experimenta miedo al tratar de analizar el trabajo a realizar, lo 

que limita a enfrentar o aceptar retos en la vida 

c) Procrastinador tipo decisional: 

En este tipo de procrastinador el individuo presenta una 

negativa en sus relaciones interpersonales, es decir las personas 

no afrontan con responsabilidad retos en la vida por lo cual, el 

hecho de pensar en ellos les genera episodios ansiosos lo que 

les impide empezar a ejecutar un trabajo o actividad. 

 
Fases de la Procrastinación. 

Para Gonzáles & Sánchez (2013), en un testimonio directo 

recogido de algunos pacientes procrastinadores, nos da un 

alcance del ciclo que pasa la mayoría de los procrastinadores 

ya que dependerá del tiempo para la realización de una tarea. 

Paso 1. El tiempo: en esta fase el individuo tiene esquemas 

cognitivos de empezar a tiempo un trabajo terminando otra 

actividad que puede resultarle más importante. 

Paso 2. Empezar pronto: en esta fase el tiempo trascurre sin 

que el individuo lo tome en cuenta, cuando llega su momento 

le provoca episodios ansiosos, sin embargo, siente esperanzas 

para iniciar un trabajo. 

Pas3. ¿Si en determinado caso no empiezo, que sucederá?: en 

esta fase el individuo siente un aumento de la ansiedad, 

mentalizando cogniciones catastróficas como fracaso a no ser 

capaz. 

Paso 4. Aún hay tiempo: en ese sentido crea una idea engañosa 

de sí mismo, en cual el individuo cree poder iniciar la tarea en 

algún momento 

Paso 5. Me pasa algo: en esta fase el individuo siente 

desesperación ya que toma conciencia de lo difícil que es 

empezar para culminar una tarea 

Paso 6. Decisión final: en esta fase el individuo suele tomar 

una decisión no resultándole importante si la realiza o no. 
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Paso 7. ¡Nunca volveré a procrastinar!: en consideración a si 

realiza o no la tarea el individuo siente alivio, en el cual surge 

la promesa de no volver a procrastinar. 

 
Clasificación de la procrastinación. 

Sapadyn (2006), dentro de la Universidad de Nueva York, 

menciona que los individuos procrastinan de manera diferente 

clasificando la procrastinación de la siguiente manera: 

Perfeccionistas: Son aquellos individuos que buscan 

expectativa para un trabajo perfecto pero que en realidad por 

miedo al fracaso no suelen lograr el objetivo irreal 

Soñadores: Son aquellos individuos que tienen planeado lo 

que van a realizar, sin embargo, no llevan a cabo la ejecución 

de actividad para el cumplimiento programado. 

Generadores de crisis: Para ellos es mejor realizar actividades 

para cumplir indicadores, esto a su vez se ven presionados por 

el mismo ámbito laboral, supuestamente sienten que dicho 

trabajo es mejor para ellos, cuando en realidad suelen ser 

protagonistas de protesta para generar crisis con la intención de 

no realizar ninguna de sus actividades. 

Atormentados: Son aquellos que les dan énfasis a sus miedos 

por el fracaso, es decir no tienen la suficiente confianza para 

realizar una actividad por el miedo a fracasar. 

Desafiantes: suelen rechazar cualquier actividad asignada, se 

sienten irritantes y malhumorados cuando se les deja algún 

trabajo, asumiendo así el control de su estilo de vida. 

Sobrecargados: Son aquellos que tienen dificultades para 

decir no, sobre cargándose de mucha responsabilidad, por lo 

general este tipo de procrastinadores carecen de buena 

autoestima ya que no tienen capacidad razonable para cumplir 

con los trabajos encomendados. 
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Enfoques que explican la procrastinación. 

 
 

Modelo Psicodinámico. 

En muchas oportunidades la mala dinámica familiar influye 

notoriamente en el negativo desarrollo de los hijos, por lo cual 

la procrastinación se explica desde dicha perspectiva, 

generando dificultades de independencia y autonomía en ellos, 

como a su vez problemas en sus relaciones interpersonales y la 

capacidad de salir adelante. 

Según Rothblum (1990), dicho modelo gira alrededor de la 

motivación en contra cara en la negativa de la persona, es decir 

los individuos no se sienten valorados en la capacidad de 

asumir trabajos académicos, en algunos casos dejan las 

actividades por pensar negativamente al éxito que puedan 

llegar alcanzar. 

Modelo Motivacional. 

En el modelo motivacional la persona tiene dos caminos u 

opciones a elegir, el primero se centra en la motivación por 

encontrar el éxito, es decir la persona realiza una serie de 

procesos y sacrificios que se orientan en alcanzar la cima, sin 

embargo, la otra opción es totalmente distinta, ya que la 

motivación es por el miedo a fracasar, lo que implica una 

limitación en todas sus dimensiones, valorando como negativa 

el esfuerzo que lleva realizar un trabajo. (Rothblum, 1990). 

Modelo Conductual. 

En el modelo conductual la persona elige el optar por la 

realización de actividades que no implique mucho esfuerzo y 

que se pueda realizar fácilmente. 

Por su parte, Pittman et al. (2008), señalan que el modelo 

conductual está vinculada al proceso de una serie de tareas por 

realizar, que resulta agradables para el individuo a diferencia 

de tareas que en un primer momento las percibe como 

aversivas, evidenciando comportamientos evitativos. 
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Modelo Cognitivo. 

En el modelo cognitivo implica un procesamiento de 

información disfuncional, es decir, las personas 

procrastinadoras tienden a pensar de manera negativa frente a 

la interacción social, muchas veces sienten temor de ser 

excluidos del grupo por la incapacidad de poder resolver una 

tarea o una actividad, en ese sentido las personas 

procrastinadoras reflexionan con respecto al comportamiento 

de suspender una actividad para más tarde volviéndose un 

pensamiento obsesivo cuando no pueden ejecutar una tarea 

(Stainton et al. 2000). 

 
Factores asociados a la Procrastinación. 

Arévalo (2011), indica que en la procrastinación se presentan 

factores por lo cual constituyen comportamientos que reflejan 

la conducta procrastinadora, entre ellos tenemos: 

Motivación. 

Menciona que constituye la falta de iniciativa por la ejecución 

de un trabajo o actividad, es decir la persona procrastinadora 

tiene carencias en responsabilidad e interés para cumplir un fin 

establecido. 

Dependencia. 

Sustenta que la persona se siente vacío sin el apoyo de alguien 

que lo pueda guiar en el cumplimiento de un trabajo o 

actividad, es decir la persona siente incapacidad de realizar sus 

actividades. 

Autoestima. 

Constituye un negativo esquema cognitivo influyente en sus 

emociones limitando sus capacidades y habilidades, es decir la 

persona procrastinadora siente miedo por realizar mal una tarea 

o trabajo. 
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Desorganización. 

Abarca la organización del tiempo durante el día, en ese 

sentido la persona procrastinadora no desea organiza su tiempo 

para llevar a cabo la concertación del trabajo. 

Evasión de la responsabilidad. 

Considera que las actividades o trabajos no son importantes por 

lo que no siente deseos de hacerle frente a sus actividades. 

 
Teorías que explican la procrastinación. 

 
 

● Visión psicodinámica, se relaciona con las actividades 

específicas, es decir las personas experimentan episodios 

ansiosos para evitar una tarea, tal como lo mencionó Freud 

1962 explicando la angustia al evitar una tarea, en dicho 

sentido el yo se activa para que inconscientemente reprima 

dicha situación amenazante, creando reacciones inconscientes 

que facilita evitar una tarea. 

● Visión conductual de Skinner, menciona que ante una 

situación conductual que no lleve un riesgo alguno y genere 

bienestar para el individuo, dicha conducta puede ser reforzado 

manteniendo su persistencia, es decir si la persona deja una 

actividad por otra que no resulte nada amenazante para él, 

dicha conducta se consolidará (Skinner, 1977). 

● Visión cognitivo de Wolters, por lo general los 

procrastinadores presentan un esquema de pensamiento 

desadaptativos, es decir el individuo siente miedo a ser 

excluido socialmente por la incapacidad de hacerle frente a una 

actividad, muchas veces al no poder desarrollar una actividad 

ya planificada tienden a presentar pensamientos obsesivos, lo 

que les dificulta un trabajo eficaz y por ende un bajo 

rendimiento laboral (Wolters, 2003). 

● Según la visión cognitivo conductual, mencionan que los 

pensamientos irracionales guardan relación directa al fracaso, 

es decir la persona tiende a tener expectativas de logro, pero 
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muchas veces son metas irreales muy altas lo que les provoca 

problemas emocionales al intentar conseguir el objetivo o por 

fracasar en el intento, desencadenando episodios ansiosos 

como impulsivos por la incapacidad de logro (Ellis & Knaus, 

1997). 

 
Características psicológicas y de personalidad. 

(Knaus, 2002) indica que las personas que procrastinan 

presentan rasgos característicos que permite identificarlos, 

entre ellos tenemos: 

Creencias irracionales: tiene que ver con el esquema 

cognitivo de sí mismo, es decir los individuos presentan una 

marcada baja autoestima sintiéndose menos que otros, así 

mismo tienden a generalizar al mundo por su exigencia como 

obstáculos difíciles de cumplir o desempeñar. 

Ansiedad y catastrofismo: se determina por la dificultad que 

presenta el sujeto al momento de tomar una decisión asertiva, 

esto limita la garantía de ejecutar y terminar un trabajo bien 

realizado, lo que genera dificultades para lograr con éxito una 

tarea. 

Perfeccionismo y miedo al fracaso: se refiere a la 

justificación que busca el sujeto por intentar evitar problemas, 

es decir esas personas por su irresponsabilidad de organizar su 

tiempo tienden a justificar los hechos para evitar el fracaso, sin 

embargo, estas personas suelen pensar de manera autoritaria y 

mando creándose metas inalcanzables. 

Rabia e Impaciencia: estas personas tienden a ser 

perfeccionistas, ya que tienen una ideación por realizar un 

trabajo perfecto, sin embargo, cuando las cosas no salen como 

lo planean suelen ser agresivas contra ellos mismos perdiendo 

el control y la paciencia muy fácilmente empeorando la 

situación por resolver. 

Necesidad de Sentirse Querido: es cuando los sujetos tienen 

a llamar la atención de los demás con el fin de ser aceptado o 
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querido en el grupo, es decir, estas personas buscan la manera 

y forma de ser aceptado tratando de hacer algo que al grupo les 

pueda favorecer, como también alcanzar alguna meta con el fin 

de ser reconocido por los demás ya que para ellos lo importante 

es la aceptación que se les pueda brindar. 

Sentirse Saturado: en ese sentido el sujeto siente un elevado 

grado de estrés y ansiedad por no poder culminar con el 

propósito, es decir las actividades son postergadas por otras de 

importancia para ellos, sin embargo, poco a poco esas 

actividades se van acumulando, cuando llega el momento de 

presentarlas experimentan sensaciones de ansiedad y 

desesperación por no poder cumplir con el objetivo. 

 
Causas de la procrastinación académica. 

Se detalla a continuación: 

Miedo al Fracaso. 

Corresponde a experimental miedo por no presentar la 

suficiente capacidad para resolver una actividad académica, es 

decir, el estudiante siente temor al fracaso lo cual limita a la 

exploración de su capacidad como también evita que a través 

de la desagradable experiencia aprenda del error (Pardo et al. 

2014). 

Así mismo por su parte Durán (2017) menciona que, son los 

padres quienes influyen en el miedo generado por sus hijos ya 

que, no les permiten ser independientes de poder afrontar el 

desarrollo de sus actividades académicas, desarrollando las 

actividades los mismos padres lo que perjudica en el proceso 

de aprendizaje para el estudiante. 

Aversión a la tarea: 

La persona o estudiante siente que no puede relacionarse de 

manera adecuada ya sea por alguna cosa, actividad u otro 

sujeto, es decir el estudiante experimenta cierto odio por lo 

mencionado ya que, o bien puede haber presentado experiencia 

desagradable en su interacción interpersonal con otra persona, 
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también por manifestar cierto perjuicio o simplemente porque 

en algún momento ha creado una emoción de miedo producto 

de una desagradable situación (Quant & Sánchez, 2012). 

Gestión del tiempo. 

Para Durán & Pujol, (2013) mencionan que existen tres 

elementos importantes para la gestión del tiempo, el primero 

es la planificación, en el cual consiste en organizar el tiempo a 

través de estrategias para la ejecución de la misma en un corto 

o largo plazo, la segunda es las actitudes del tiempo, en el cual 

consiste en darle énfasis a la responsabilidad por desarrollar 

actividades en un tiempo controlado y por último esta la 

planificación a largo plazo, es decir, el estudiante tiene en 

cuenta la supervisión de actividades ya programadas en un 

tiempo dado, en muchos casos son actividades duraderas, plazo 

mínimo de la actividad es de una semana en adelante. 

Perfeccionismo. 

Según se indica que está asociada a una patología de la 

personalidad en la cual una persona tiene cierta compulsividad 

que todo el proceso de actividad quede perfecto, sin embargo, 

esta imagen o percepción es solo una idea que muchas veces es 

imposible de cumplir o medir (Galarregui & Keegan, 2012). 

 
1.2.2. Adicción a las redes sociales. 

 
 

Definiciones. 

Para la Real Academia Española (2014) la define como una 

dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud 

o el equilibrio psíquico, siendo una afición extrema a alguien o 

algo, tal como lo menciona Echeburúa & Corral (1994) dicha 

afición es patológica que genera dependencia y resta libertad 

al ser humano al estrechar su campo de conciencia y restringir 

la amplitud de sus intereses. 
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Una adicción tiene que ver con la dependencia, situación por 

la cual guarda relación característica de otras adicciones, dicha 

adicción genera problemas, como en sus relaciones 

interpersonales por un pobre desarrollo de habilidades sociales, 

así mismo en la familia por la frialdad negativa en la dinámica 

familiar, en la escuela por el bajo rendimiento académico y la 

impulsividad muy marcada, como a su vez se ve afecta la parte 

laboral, importante el análisis de la persona adicta por la 

consecuencia que genera dicho mal (Echeburúa et al. 2009). 

 
Por otro lado, Escurra & Salas, (2014) mencionan que las 

adicciones psicológicas son comportamientos repetitivos que 

en un primer momento resulta placentero, sin embargo, es 

perjudicial cuando dicho comportamiento se vuelve un hábito, 

lo que implica una serie de problemas personales, familiares, 

escolares, laborales y sociales, en ese sentido las personas son 

meramente controlados por el placer, volviéndose esclavos de 

dicho placer que genera una determinada conducta, en muchas 

ocasiones la persona experimenta episodios de ansiedad como 

también aquellos que son adictos a los videojuegos, internet se 

aíslan por completo, teniendo en cuenta que una adicción no 

solo se compone por el tiempo o las veces reiteradas de una 

conducta sino también de lo perjudicial que puede llegar a ser 

(Salas, 2014). 

 
Redes Sociales. 

Las Redes Sociales son aplicaciones por lo cual se tiene acceso 

mediate el internet, dichas aplicaciones permite a sus usuarios 

la comunicación y la interacción con los demás, como a su vez 

compartir contenido y establecer relaciones interpersonales de 

manera virtual. (Fernández, 2013, pág. 521). Por consiguiente, 

en la actualidad las redes sociales son muy valoradas ya que 

tiende a llamar la atención de los jóvenes y adolescentes 

quienes están constantemente conectados intercambiando 
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información, dicha circunstancia causa admiración por parte de 

ellos quienes intentan ser populares y destacados entre sus 

redes sociales (Echeburúa & Requesens, 2012, pág. 24). 

La finalidad de la red social permite la interacción social con 

los demás, como a su vez compartir contenido de su 

preferencia. 

 
En la parte personal y social tiende a ser un medio esencial para 

la comunicación, como también en la parte de entretenimiento 

resulta ser un medio efectivo para despejarse (Lampe et al. 

2007). Es posible la comunicación con amigos, familiares, 

como también con personas desconocidas (Prieto & Moreno, 

2015). 

 
Así mismo se podría mencionar que “el teléfono celular y el 

Internet se han convertido en el interés y la preferencia de la 

mayoría de los jóvenes, dichas preferencias se han convertido 

en un entorno central de entretenimiento, comunicación y 

socialización de estos mismos” (Cabañas & Korzeniowski, 

2015, pág. 13). 

 
Tipos de redes sociales. 

Las redes sociales permiten la conexión con amigos y 

familiares, conocer gente nueva, compartir información con 

quienes deseamos, enterarnos de lo que ocurre en el mundo 

entero, sin embargo, cade resaltar los riesgos expuestos como 

consecuencia de mal uso, como adicciones, bajo rendimiento 

en la productividad del trabajo, entre otras (Caldevilla, 2010). 

Entre las redes sociales más destacadas tenemos: 

 
Facebook. 

Esta red social fue creada para que las personas puedan 

mantener comunicación más fácil y simple con sus familiares 
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o amigos, informándose de lo que ocurre en el mundo, 

compartiendo información de su interés (Rayo, 2014). 

Facebook es una plataforma segura en el cual para empezar a 

utilizarla es necesario identificarse con un correo electrónico y 

una contraseña (García, 2008). Sin embargo, al ingresar a la 

plataforma los usuarios pueden acceder a sus ajustes, es decir 

cada usuario puede seleccionar el contenido para ser 

compartida, subir fotos y videos de los cuales podrá seleccionar 

con quienes compartir dicha información en la sección de 

privacidad (Cornejo & Tapia, 2011). 

 
Twitter. 

“Según sus propios desarrolladores, Twitter es una red de 

información en tiempo real potenciada por usuarios de todo el 

mundo que permite compartir y descubrir qué está sucediendo 

en este momento” (Parselis, 2014, pág. 57). Permite compartir 

fotografías y videos como a su vez revisar las últimas noticias 

del mundo (Rayo, 2014). Así mismo destaca por su naturalidad 

y por el buen uso que se le brinda, en las grandes 

organizaciones y empresas se observa que una de sus 

principales plataformas de redes sociales es twitter. 

 
WhatsApp. 

“Esta aplicación de mensajería multiplataforma permite enviar 

y recibir mensajes sin pagar por SMS, con la peculiaridad de 

que los usuarios pueden crear grupos y enviar un número 

ilimitado de imágenes, vídeos y mensajes de audio” 

(Rodríguez et al. 2016, pág. 120). Si bien es cierto no se paga 

por SMS sin embargo necesita de conexión a internet para su 

funcionalidad en el cual en los teléfonos móviles con sistema 

android se puede tener la capacidad para conectarse a través de 

una red wifi o también por medio de datos móviles, lo cual 

brinda un fácil acceso a la aplicación. 



29  

En la actualidad por su fácil acceso a internet la mayoría cuenta 

con un smartphone donde acceden a sus aplicaciones de redes 

sociales para su interacción, siendo ésta la vía de comunicación 

más usada por los adolescentes (Pintor et al. 2017). 

 
Instagram. 

Instagram es una red social que se vincula con el atractivo 

visual, es decir es una plataforma para subir fotos y videos, en 

el cual la comunicación se da de manera simple y rápida 

(Galvao, 2016). 

 
Esta red social presenta características que en cierto modo las 

adoptó como suyas y que eran propias de otras redes sociales, 

además anteriormente en Instagram solo se podía subir fotos o 

videos como publicaciones, sin embargo en la actualidad 

cuenta con las llamadas “stories”, son publicaciones que 

aparecen durante 24 horas lo cual era propio de la red social 

“Snapchat” y ahora actualmente la incorporó Facebook 

conocido por el término “amigos” a sus usuarios que a 

diferencia de Instagram se les denomina “seguidores” (Molina, 

2018). 

 
TikTok. 

Durante el aislamiento causado por la pandemia de COVID-19 

TikTok se convirtió en la app más descargada y usada. A 

diferencia de Youtube e Instagram, TikTok permite subir 

videos que duren de 6 a 15 segundos (y encadenar como 

máximo cuatro videos durante un total de 60 segundos), así 

mismo pone en acción a la juventud porque participan 

activamente de las tendencias que incluyen challenges de baile, 

actuaciones, tutoriales, entre otros (Tamara, 2020). 

 
Por medio de la red social “TikTok es posible visualizar 

historiales de videos con una variedad más amplia de estilos de 
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publicación, desde montajes musicales hasta videos cortos 

divertidos llenos de filtros de RA (Realidad Aumentada), 

convirtiéndose en el almacén creativo de adolescentes, jóvenes 

y adultos” (Wang, 2021). 

 
TikTok es una red social de vídeo desarrollada exclusivamente 

para el móvil, lanzada al mercado chino en el 2016 (como 

Douyin) y al internacional en 2017 (como TikTok), Los 

usuarios que más utilizan esta aplicación en un 41% tienen 

entre 16 y 24 años (Becerra & Taype, 2020). Sin embargo, 

Carrión (2020) en su propuesta de investigación si ¿es riesgoso 

para su privacidad? menciona, “si y no, los adolescentes y 

jóvenes al subir sus producciones se exponen a millones de 

espectadores, este material puede ser usado para perjudicarlos, 

si es que hay algo obsceno, vulgar o cómico; esto desarrollaría 

una pésima identidad digital”. 

 
Adicción a las redes sociales. 

Para dicho fenómeno, a pesar de las consecuencias y el gran 

índice de gravedad (Cassels, 2010) recomendó su inclusión de 

los trastornos mentales, sin embargo, para la quinta edición del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 

DSM-5 (2018) no lo consideró como un trastorno, se considera 

la adicción al internet como un problema en el comportamiento 

(Jasso et al. 2017). 

 
En referencia, Peñalba & Imaz (2019) mencionan que, la edad 

en la cual más se utilizan las redes sociales es en la 

adolescencia, lo que implicaría un riego de adicción, sin 

embargo, Araujo (2016) menciona que, dicho riesgo se mide 

de acuerdo con el número de horas que la persona mantiene 

contacto ya sea en un computador, Tablet o teléfonos móvil 

Smartphone. 
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Se ha reportado que el uso prolongado de redes sociales 

perjudica la salud tanto física como mental, que a pesar de ser 

una herramienta fundamental para el trabajo o actividades 

académicas resulta muy desfavorables para aquellos que 

mantienen un tiempo prolongado en el uso de las redes 

sociales, siendo esta su principal preocupación entre sus 

consumidores alejándose del “mundo real” (Molina & Toledo, 

2014). Asimismo, por su parte Becoña (2006) indica que hay 

cierta tendencia a crear una falsa identidad o alejarse de la 

realidad por el uso desmedido de las redes sociales, es decir los 

adolescentes corren riegos de ser atrapados en ellas. 

 
Por su parte (Prieto & Moreno, 2015) menciona que una 

posible dependencia al uso de redes sociales se puede 

identificar a través de un análisis de criterios clínicos 

observables que tienden a causar efectos negativos y deterioro 

de la salud, como son: aislamiento de sus amigos y familiares, 

presentan cambios de estado de ánimos, en oportunidades se 

vuelven muy agresivos con los demás presentando baja 

productividad laboral como también deterioro de sus funciones 

cognitivas. 

 
Si bien es cierto el acceso al internet brinda la interacción y la 

obtención más rápida de información, sin embargo, también 

son un riego si no es utilizada de manera adecuada siendo 

perjudicial para la salud. Siendo así, Rodríguez J. (2010) 

menciona que estas adicciones reciben el nombre de no toxicas, 

sin sustancias o no químicas, siendo un problema grave, que 

repercute de manera negativa en la vida de una persona, la baja 

tolerancia a la frustración, falta de habilidades sociales, 

dependencia emocional, poca capacidad para resolver 

problemas, agresividad e impulsividad, son rasgos de 

personalidad que aumenta la probabilidad de padecer dicha 

adicción, por consiguiente, se pueden presentar riesgos por 
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entablar amistades con personas desconocidas, como a su vez 

visitar sitios web inapropiados para su desarrollo personal. 

Entonces la adicción a las redes sociales tiene un parecido 

característico con la necesidad de consumir alcohol, ya que 

para ambas enfermedades existe una necesidad que se 

determina como dependencia psicológica (Araujo, 2016). 

 
Características. 

Según Fernández (2013) menciona algunos elementos 

intervinientes, entre ellos tenemos: 

• Saliencia. Es cuando una persona opta por importante 

una determinada actividad, es decir, para el sujeto es 

importante el uso de las redes sociales y en ese sentido 

por dicha actividad domina el sentimiento, el 

pensamiento y la conducta del sujeto. 

• Modificación del Humor. La persona experimenta 

inestabilidad emocional, como consecuencia de 

situaciones problemáticas, es decir, la persona en 

situaciones de interrupción para el uso de redes 

sociales, tienden a preocuparse con mayor facilidad 

presentando episodios ansiosos. 

• Abstinencia. La persona experimenta episodios de 

ansiedad al intentar no conectarse a una red social o al 

impedir que accedan a ellas, en ese sentido el sujeto 

puede reaccionar con mucha violencia. 

• Conflicto. Es cuando la persona presenta situaciones 

problemáticas con los miembros de la familia, en el 

trabajo, con los amigos y consigo mismo. 

• Recaída. Existe cierta disposición conductual negativa 

cuando aparentemente el sujeto cree a ver superado 

dicho problema. 
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Dimensiones de la adicción a las redes sociales. 

Según Escurra y Salas (2014), mencionan que existe tres 

factores, entre ellos tenemos: 

a. Obsesión por las redes sociales. 

Implica aspectos cognitivos obsesivos, que genera episodios 

ansiosos, es decir la persona no tiene control en su pensamiento 

lo que genera ansiedad y desesperación. 

b. Falta de control personal en el uso de las redes sociales. 

Por lo general la persona presenta episodios de abstinencia por 

la dificultad de controlar el uso de redes sociales, así mismo el 

limitado acceso le provoca gran preocupación, lo que conlleva 

al bajo rendimiento académico. 

c. Uso excesivo de las redes sociales. 

La persona presenta severa dificultad por no poder acceder a 

las redes sociales, lo que genera agresividad e impulsividad al 

intentar impedir conectarse. 

 
Señales de adicción a redes sociales. 

El uso inadecuado puede generar gran dependencia emocional, 

sobre todo en la etapa de la adolescencia por la gran influencia 

y fácil acceso, sin embargo, Echeburúa & Corral, (2010) 

mencionan que existe características que identifican a un 

posible adicto a las misma, entre ellas destaca la frialdad 

afectiva en el hogar, es decir la persona descuida el amor y 

efecto que se brinda en la familia, también a dichas personas 

cuando se intenta limitar su uso, estas tienden a ser muy 

agresivas, ya que no soportan la idea de no poder ingresar a la 

red social, así mismo buscan limitar el número de horas a 

conciliar el sueño, es decir la personas no duerme lo suficiente 

por estar pendiente a las redes sociales, esto genera problemas 

de salud graves desde, problemas en el hogar, en el trabajo, en 

la escuela y sociedad, como también, problemas en el sistema 

inmunológico y el correcto funcionamiento de los procesos 

cognitivos. 
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Se ha presentado baja autoestima, depresión y falta de 

habilidades sociales en quienes presentan problemas con el uso 

del Facebook, en aquellos que no presentan dificultad alguna 

con el uso de dicha red social (Herrera et al. 2010). 

 
Del mismo modo se podría mencionar que dejar de lado el 

vínculo afectivo en la familia, no realizar las actividades en el 

hogar, comer demasiado rápido, dormir pocas horas determina 

a una persona adicta, ya que limita actividades de mucha 

importancia para disponer mayor tiempo posible al uso del 

internet (Davis, 2001). 

 
Ventajas de las redes sociales. 

Cuyún (2013) manifiesta que son importantes ya que propicia 

la oportunidad para expresar nuestro sentir, es decir se pueden 

manifestar emociones, pensamientos como también compartir 

información con las personas que más queremos, así mismo 

para las personas introvertidas puede ser un aliado para 

expresar libremente lo que sientes sin sentir vergüenza o evitar 

situaciones que les pueda generar ansiedad, también manifiesta 

la importancia de los padres en conocer las redes sociales como 

parte del monitoreo y supervisión que se le debe brindar (pág. 

43). 

 
Estrategias de prevención. 

La importancia por la cual los padres deben involucrarse y 

aprender el uso de las nuevas tecnología y redes sociales hoy 

en día es un dato favorable, lo que permite conocer y enseñar 

a los jóvenes a utilizar en la medida que no sea perjudicial para 

ellos. En ese sentido los jóvenes adolescentes deben ser 

conscientes del peligro expuesto al uso de redes sociales, por 

la misma enseñar a los padres sobre las formas de acceder a 

ellas y el lenguaje que por lo general utilizan para su 

interacción (Echeburúa & Corral, 2010). 
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Direccionar a una buena comunicación frente a frente 

fomentando la interacción de sujeto a sujeto resulta mejor a 

estar frente a una pantalla ya sea teléfono celular, Tablet, laptop 

u ordenador con otras personas, es por ello que el papel tanto 

de los padres como los educadores para la enseñanza sería 

fundamental en su desarrollo, entre las actividades a enseñar 

esta, organizar el tiempo para desarrollar actividades 

importantes durante el día, como por ejemplo establecer límite 

en el uso de un ordenador, también establecer tiempo para la 

lectura y actividades culturales, así mismo estimular el afecto 

y la comunicación en el hogar, participar en actividades 

grupales, como también fomentar la interacción con otras 

personas. Esto a su vez esto le ayudará al adolescente a ser más 

independiente y autónomo dándole valor a las cosas (Ramon- 

Cortes, 2010). 



 

Resultados 

1.3. DISEÑO TEÓRICO 
 

 
 

Situación Problemática 

 
 
 

 
DISEÑO 

TEÓRICO 

Niveles de Procrastinación y 

dimensiones de Adicción a las 

redes sociales en estudiantes 

de una Institución Educativa. 

Chiclayo. 

 

actualmente frente a las medidas preventivas 

dispuestas por el Gobierno del Perú durante la 

pandemia, las clases escolares son 

desarrolladas de manera virtual, lo cual 

genera en los adolescentes gran interés en el 

uso prolongado de las redes sociales, 

deteriorando su salud como también 

provocando un bajo rendimiento académico. 

 
 
 
 
 

Formulación del problema 

de investigación. 

 

 

 
 
 

Objetivos 
 
 

¿Cuál es la relación que existe entre niveles de 

procrastinación y adicción a las redes sociales en 

estudiantes de una institución educativa. Chiclayo? 

Determinar la relación 

entre Procrastinación y 

dimensiones de 

Adicción a las redes 

sociales en estudiantes 

 
Tipo y Diseño de 

investigación 

H0. No existe relación H1. Existe relación de una Institución 

entre niveles 

Procrastinación 

Adicción  a las 

de   

y 

redes 

entre niveles de 

Procrastinación y 

Adicción a las redes 

Educativa. Chiclayo 
Es una investigación de 

tipo descriptivo 

correlacional con un 

sociales en estudiantes 

de una Institución 

educativa. Chiclayo. 

sociales en estudiantes 

de una Institución 

educativa. Chiclayo. 

Instrumentos 
diseño no experimental. 

 
 
 

 

 
Hipótesis 

Población y Muestra 

 
 

La población está constituida 

por todos los estudiantes de una 

Institución Educativa. Chiclayo, y 

su Muestra se constituye de 50 

estudiantes del 4to y 5to grado a 

criterio del investigador. 

Escala de Procrastinación en 

Adolescentes (EPA). Creada por 

Edmundo Arévalo Luna y Cols en 

el 2011. Trujillo, cuya finalidad es 

evaluar los niveles de la conducta 

procrastinadora, 

 
 

 
Existe una correlación altamente 

significativa de (p< 0.01) de una 

relación directa de (,499) entre 

Procrastinación y Adicción a las redes 

sociales en estudiantes de una 

Institución Educativa. 

Cuestionario de Adicción a las 

Redes Sociales (ARS). Creado por 

Miguel Escurra Mayaute y Edwin 

Salas Blas en el año 2014. con el fin 

de construir y validar un 

instrumento para la evaluación 

sobre la adicción a redes sociales. 
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Partiendo de ello se 

formulará la siguiente 

pregunta 
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1.3.1. Interpretación. 

Con respecto al organizador gráfico del diseño teórico de la 

investigación titulada: Niveles de Procrastinación y 

dimensiones de Adicción a las redes sociales en estudiantes de 

una Institución Educativa. Chiclayo. En la situación 

problemática, actualmente frente a las medidas preventivas 

dispuestas por el Gobierno del Perú durante la pandemia, las 

clases escolares son desarrolladas de manera virtual, lo cual 

genera en los adolescentes gran interés en el uso prolongado de 

las redes sociales, deteriorando su salud como también 

provocando un bajo rendimiento académico Partiendo de ello 

se formulará la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación que 

existe entre niveles de procrastinación y adicción a las redes 

sociales en estudiantes de una institución educativa. Chiclayo?. 

En su hipótesis H1 Existe relación entre niveles de 

Procrastinación y Adicción a las redes sociales en estudiantes 

de una Institución educativa. Chiclayo. Y en su H2 No existe 

relación entre niveles de Procrastinación y Adicción a las redes 

sociales en estudiantes de una Institución educativa. Chiclayo. 

En su Objetivo General es determinar la relación entre 

Procrastinación y dimensiones de Adicción a las redes sociales 

en estudiantes de una Institución Educativa. Chiclayo. Los 

Instrumentos utilizados fue la Escala de Procrastinación en 

Adolescentes (EPA). Creada por Edmundo Arévalo Luna y 

Cols en el 2011. Trujillo, cuya finalidad es evaluar los niveles 

de la conducta procrastinadora y Cuestionario de Adicción a 

las Redes Sociales (ARS). Creado por Miguel Escurra Mayaute 

y Edwin Salas Blas en el año 2014. con el fin de construir y 

validar un instrumento para la evaluación sobre la adicción a 

redes sociales. Su tipo de investigación es descriptivo 

correlacional ya que, se intentará describir las características 

tanto cuantitativas como cualitativas de las variables 

mencionadas y su diseño es no experimental ya que, no se 

manipulará las variables y se podrán observar en su ambiente 
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natural. En sus Resultados existe una correlación altamente 

significativa de (p< 0.01) de una relación directa de (,499) entre 

Procrastinación y Adicción a las redes sociales en estudiantes 

de una Institución Educativa. 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

 
 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. Diseño de contrastación de hipótesis. 

Si se controlara la Procrastinación en estudiantes de una 

Institución Educativa. Chiclayo, entonces contribuiría a 

prevenir casos de Adicción a las redes sociales. 

 
2.1.2. Tipo de Investigación. 

Es una investigación de tipo descriptivo correlacional, ya que 

redactará las características cuantitativas y cualitativas de las 

variables Procrastinación y Adicción a las redes sociales, y se 

establecerá si existe relación entre ambas variables. 

O1 

 
M r 

 

O2 

 
 

Donde: 

M: Muestra (50 estudiantes de una Institución Educativa) 

O1: Procrastinación (variable independiente) 

O2: Adicción a las redes sociales (variable dependiente) 

r: Relación entre Procrastinación y adicción a las redes 

sociales. 

En este gráfico, la letra M simboliza la población muestral que 

está conformada por 50 estudiantes matriculados que asisten a 

una Institución Educativa, O1 representa la variable 

independiente que es Procrastinación, O2 representa la 

variable dependiente que es Adicción a las redes sociales, y r 

simboliza la relación que existe entre Procrastinación y 

Adicción a las redes sociales. 
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2.1.3. Población y muestra. 

Población. 

La población referida a la presente investigación está 

constituida por todos los estudiantes de una Institución 

Educativa. Chiclayo, de ambos géneros, con edades 

comprendidas entre 14 a 18 años. 

 
Muestra. 

Solo 50 estudiantes matriculados que asisten en la Institución 

Educativa de ambos géneros, cursando el 4to y 5to grado de 

secundaria, a criterio de investigador 

 
a).- Criterios de Inclusión: 

✓ Estudiantes que pertenecen a la Institución Educativa, 

cursando el 4to y 5to de secundaria. 

✓ Estudiantes matriculados de ambos géneros. 

✓ Tener entre 14 a 18 años. 

 
 

b).- Criterios de Exclusión: 

✓ No pertenecer a la Institución Educativa. 

✓ Estudiantes matriculados del 1° al 3° de secundaria. 

✓ Estudiantes menores de 14 y mayores de 18 años. 

✓ No firmar el consentimiento informado 

 
 

2.1.4. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

Técnicas. 

Para su aplicación se utilizó la encuesta de manera virtual, sin 

embargo, para la corrección se ha impreso cada uno de los 

protocolos y se calificó según las normas de interpretación de 

cada instrumento. 
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Instrumentos. 

Escala de Procrastinación en Adolescentes. 

Ficha Técnica. 

Nombre de la Prueba : Escala de Procrastinación en 

Adolescentes (EPA). 

Autores : Edmundo Arévalo Luna y Cols. 

Origen o procedencia : La Libertad, Trujillo - Perú 

Año de Publicación : 2011 

Ámbito de aplicación : Adolescentes entre 12 a 19 años. 

Administración : Individual y colectiva 

Tiempo de duración : No hay tiempo límite, pero se estima 

Un promedio de 20 minutos aprox. 

Normas que ofrece : Normas percentiles / eneatipos. 

Áreas de aplicación : Investigación, orientación y asesoría 

Psicológica en los campos clínicos y 

educacionales. 

 
Validez y Confiabilidad. 

La validez de una prueba se refiere al grado en que el 

instrumento mide correctamente aquello que pretende medir 

para el uso correcto a que desee aplicarse. En tal sentido la 

validación, es el proceso de recopilación y valoración de la 

evidencia de validez. Para determinar si los reactivos son 

válidos o no válidos se utilizaron dos tipos de validez: 

 
A. Validez de Interpretación. 

Para precisar la validez de contenido, de la EPA, 

recurrimos a la técnica del criterio de jueces. Esta técnica 

consistió en proporcionar el cuestionario a la opinión de 

jueces: 03 Psicólogos con conocimientos y experiencia en 

el tema, los cuales aprobaron únicamente 105 ítems, los 

mismos que fueron sometidos al procesamiento estadístico 

para determinar la validez. 



42  

B. Validez de Criterio. 

Para determinar la validez de criterio se aplicó la prueba 

piloto a 200 sujetos de la muestra, para posteriormente 

analizar los datos a través del paquete estadístico incluido 

en Microsoft Excel, utilizando el método ítem test, a través 

de la fórmula Producto Momento de Pearson, 

cumpliéndose con el criterio r> 0.30, para que sean 

aceptados o válidos cada uno de los ítems. 

 
Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS). 

Ficha Técnica. 

Nombre : Cuestionario de Adicción a Redes Sociales. 

Acrónimo : ARS 

Autor (es) : Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas 

Blas. 

Procedencia : Lima – Perú. 

Año 2014 

Administración : Individual o grupal. 

Cobertura : Adolescentes y jóvenes con estudios 

universitarios. 

Finalidad : Para el uso de investigación del diagnóstico 

de adicción a redes sociales. 

Duración : 10 minutos aproximadamente. 

 
 

Validez y Confiabilidad. 

En el instrumento original, la investigación fue realizada con 

348 participantes. Para empezar, en cuanto a la confiabilidad 

se usó el coeficiente alfa de Cronbach para el estudio de la 

consistencia interna del cuestionario, Aparte de ello con el 

procedimiento de Fisher se logró calcular los intervalos de 

confianza en un 95%. 

 
Se verificó la estructura multidimensional con la ayuda del 

análisis factorial confirmatorio. Sobre el ajuste del modelo, se 
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aplicó los índices de bondad de ajuste, desarrollando la 

puntuación general de los índices. El índice de bondad de 

ajuste (GFI) tuvo como valor un aproximado a 0.90, la media 

cuadrática (RMR < 0.08) y el error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA < 0.06). 

 
Se aplicaron los programas de análisis de datos estadístico 

Multilog y Parscale, por ende, los parámetros de los modelos 

se elaboraron mediante el método de máxima verosimilitud 

marginal. Se determinó la puntuación de la carga del factor 

uno, por cada grupo de ítems, para comprobar la existencia del 

factor predominante. Luego, en base a las correlaciones ítem- 

test corregida (.20 - p<.05) se valoró la capacidad de 

discriminación de los ítems. Posterior a ello, se evaluaron las 

variables ai, b1, b2 y b3, demostrándose así errores respectivos 

(Ee). Para valuar la bondad de ajuste al modelo de respuesta 

Graduada de Samejima (MRG), se estudió la invarianza de los 

parámetros mediante el chi-cuadrado (χ2), esto posibilito a los 

ítems mostrar una conclusión demostrando que 

estadísticamente son significativos (p > .05). Por ende, se 

concluyó con el cálculo de la confiabilidad marginal cuya 

finalidad era establecer si las puntuaciones obtenidas 

presentaban confiabilidad. 

 
Para el piloto de la investigación se realizaron los siguientes 

pasos: En el primer paso se elaboró la validez de contenido 

mediante el juicio de expertos, que se basa en la revisión de los 

24 ítems del instrumento, calificándolo en tres puntos 

importantes (pertinencia, relevancia y claridad) y como 

resultado los ítems obtuvieron un puntaje mayor a 0.80 que es 

lo ideal para presentar validez. El siguiente paso fue la 

aplicación del instrumento a una muestra de 100 adolescentes, 

de ambos sexos cuyas edades oscilaban entre 12 a 17 años. El 

paso siguiente fue realizar la correlación ítem – test corregido, 
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en el cual los 24 ítems poseían el puntaje establecido. Para 

finalizar se halló confiabilidad, utilizándose el coeficiente alfa 

de Cronbach para estudiar la consistencia interna del 

cuestionario, el cual obtuvo una alta fiabilidad de .905. 

 
Procesamiento de la Información. 

Los resultados obtenidos se pasaron en una hoja de cálculo 

Excel para su consiguiente tabulación. 

Para el análisis de correlación se utilizó el programa software 

SPSS y para la valides y confiabilidad de cada instrumento se 

utilizó el cuestionario tipo Likert el alfa de Cronbach. 

 
Equipos y materiales. 

Se utilizó Internet, una laptop e Impresora multifuncional para 

las impresiones respectivas, también se utilizó un USB para el 

almacenamiento de la información, también se utilizó 

materiales de escritorio como; hojas Boom A4 y lapiceros. 
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CAPÍTULO II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1. RESULTADOS. 

 
Se trabajó los resultados en base a los datos obtenidos de la Escala de Procrastinación en 

Adolescentes (EPA) y el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) a los 

estudiantes de una Institución Educativa. Chiclayo. 

Tabla 1 

 

Análisis correlacional entre Procrastinación y Adicción a las redes sociales en 

estudiantes de una Institución Educativa. Chiclayo. 

Rho de Spearman 
 PROCRASTINACIO 

N 

REDES 

SOCIALES 

PROCRASTINACI 

ON 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,499**
 

 Sig. (bilateral) . ,000 

 N 50 50 

REDES 

SOCIALES 

Coeficiente de 

correlación 

,499**
 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 50 50 

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

Fuente: Resultados de la aplicación de instrumentos a los estudiantes 

 

En la tabla 1, se observa que existe relación altamente significativa entre la variable 

procrastinación y adicción a las redes sociales, con un coeficiente de correlación Rho= 

(,499) y con una significancia bilateral (,000) a un nivel p < 0,01. Esto indica que, al 

variar los valores de una variable, tenderán a variar en la misma dirección los valores de 

la otra variable. 
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Figura 1 

 

Gráfico de dispersión de la relación entre Procrastinación y Adicción a las redes 

sociales en estudiantes de una Institución Educativa. Chiclayo. 

 
La figura indica que la dispersión entre los puntajes de las variables aumenta y no están 

dispersa, salvo una que está fuera de las nubes de puntos. 
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Tabla 2 

 

Niveles en Procrastinación según edad en estudiantes de una Institución Educativa. 

Chiclayo. 

 Nivel  Edad   Total 

  15 años 16 años   

  f % f % f % 

 Alto 4 21.1% 6 19.4% 10 20.0% 

Procrastinación Medio 8 42.1% 15 48.4% 23 46.0% 

 Bajo 7 36.8% 10 32.1% 17 34.0% 

 

Falta de motivación 

y voluntad 

Alto 3 21.1% 6 19.4% 10 20.0% 

Medio 12 63.2% 18 58.1% 30 60.0% 

Bajo 3 15.8% 7 22.6% 10 20.0% 

 Alto 4 21.1% 7 22.6% 11 22.0% 

Dependencia Medio 12 63.2% 17 54.8% 29 58.0% 

 Bajo 3 15.8% 7 22.6% 10 20.0% 

 Alto 3 15.8% 5 16.1% 8 16.0% 

Baja Autoestima Medio 7 36.8% 13 41.9% 20 40.0% 

 Bajo 9 47.4% 13 41.9% 22 44.0% 

 

Desorganización 

horaria 

Alto 7 36.8% 12 38.7% 19 38.0% 

Medio 5 26.3% 12 38.7% 17 34.0% 

Bajo 7 36.6% 7 22.6% 14 28.0% 

 

Evasión a la 

responsabilidad 

Alto 4 21.1% 5 16.1% 9 18.0% 

Medio 5 26.3% 13 41.9% 18 36.0% 

Bajo 10 52.6% 13 41.9% 23 46.0% 

Fuente: Resultados de la aplicación de instrumentos a los estudiantes 

 

Con respecto a la tabla 2, se observa que, el nivel medio es el que más predomina en 

Procrastinación con el 46%, en motivación con el 60%, en dependencia con el 58%, con 

el nivel bajo en autoestima con el 44% y responsabilidad con el 46%, y con el nivel alto 

en desorganización con el 38%. 

 
También, los estudiantes de 15 años en su mayoría se encuentran en niveles medios de 

Procrastinación al igual que los estudiantes de 16 años. 



48  

Tabla 3 

 

Niveles en Procrastinación según grado de estudio en estudiantes de una Institución 

Educativa. Chiclayo. 

 Nivel  Grado de estudio  Total 

  Cuarto Grado Quinto Grado   

  f % F % f % 

 Alto 2 14.3% 8 22.2% 10 20.0% 

Procrastinación Medio 7 50.0% 16 44.4% 23 46.0% 

 Bajo 5 35.7% 12 33.3% 17 34.0% 

 

Falta de motivación 

y voluntad 

Alto 3 21.4% 7 19.4% 10 20.0% 

Medio 8 57.1% 22 61.1% 30 60.0% 

Bajo 3 21.4% 7 19.4% 10 20.0% 

 Alto 3 21.4% 8 22.2% 11 22.0% 

Dependencia Medio 8 57.1% 21 58.3% 29 58.0% 

 Bajo 3 21.4% 7 19.4% 10 20.0% 

 Alto 1 7.1% 7 19.4% 8 16.0% 

Baja Autoestima Medio 6 42.9% 14 38.9% 20 40.0% 

 Bajo 7 50.0% 16 41.7% 23 44.0% 

 

Desorganización 

horaria 

Alto 4 28.6% 15 41.7% 19 38.0% 

Medio 5 35.7% 12 33.3% 17 34.0% 

Bajo 5 35.7% 9 25.0% 14 28.0% 

 

Evasión a la 

responsabilidad 

Alto 2 14.3% 7 19.4% 9 18.0% 

Medio 3 21.4% 15 41.7% 18 36.0% 

Bajo 9 64.3% 14 38.9% 23 46.0% 

Fuente: Resultados de la aplicación de instrumentos a los estudiantes 

 

Con respecto a la tabla 3, se observa que, el nivel medio es el que más predomina en 

Procrastinación con el 46%, en motivación con el 60%, en dependencia con el 58%, con 

el nivel bajo en autoestima con el 44% y responsabilidad con el 46%, y con el nivel alto 

en desorganización con el 38%. 

 
Asimismo, los estudiantes del cuarto grado en su mayoría se encuentran en niveles 

medios de Procrastinación al igual que los estudiantes del quinto grado. 
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Tabla 4 

 

Niveles en Adicción a las redes sociales según edad en estudiantes de una Institución 

Educativa. Chiclayo. 

 Nivel  Edad   Total 

  15 años 16 años   

  f % f % f % 

 

Adicción a las redes 

sociales 

Alto 2 10.5% 5 16.1% 7 14.0% 

Medio 9 47.4% 17 54.8% 26 52.0% 

Bajo 8 42.1% 9 29.0% 17 34.0% 

 

Obsesión por redes 

sociales 

Alto 2 10.5% 4 12.9% 6 12.0% 

Medio 7 36.8% 10 32.3% 17 34.0% 

Bajo 10 52.6% 17 54.8% 27 54.0% 

 

Falta de control 

personal 

Alto 5 26.3% 5 16.1% 10 20.0% 

Medio 9 47.4% 17 54.8% 26 52.0% 

Bajo 5 26.3% 9 29.0% 14 28.0% 

 

Uso excesivo de 

redes sociales 

Alto 4 21.1% 6 19.4% 10 20.0% 

Medio 11 57.9% 17 54.8% 28 56.0% 

Bajo 4 21.1% 8 25.8% 12 24.0% 

Fuente: Resultados de la aplicación de instrumentos a los estudiantes 

 

Con respecto a la tabla 4, al igual que la tabla 3, se observa que, el nivel medio es el que 

más predomina en la adicción a las redes sociales con el 52%, al igual que en la Falta de 

control personal con el 52%, también en el Uso excesivo de redes sociales con el 56%, y 

con el nivel bajo en la obsesión por redes sociales con el 54%. 

 
Por otro lado, los estudiantes de 15 años en su mayoría se encuentran en niveles medios 

de Adicción a las redes sociales con el 47.4%, al igual que en la Falta de control personal 

con el 47.4%, también en el Uso excesivo de redes sociales con el 57.9%, y con el nivel 

bajo en la obsesión por redes sociales con el 52.6%. 

 
Por último, los estudiantes de 16 años, en su mayoría se encuentran en niveles medios de 

Adicción a las redes sociales con el 54.8%, al igual que en la Falta de control personal y 
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el Uso excesivo de redes sociales y con el nivel bajo en la obsesión por redes sociales con 

el 54.8%. 

 

Tabla 5 

 

Niveles en Adicción a las redes sociales según grado de estudio en estudiantes de una 

Institución Educativa. Chiclayo. 

 Nivel  Grado de estudio  Total 

  Cuarto Grado Quinto Grado   

  f % f % f % 

 

Adicción a las redes 

sociales 

Alto 2 14.3% 5 13.9% 7 14.0% 

Medio 5 35.7% 21 58.3% 26 52.0% 

Bajo 7 50.0% 10 27.8% 17 34.0% 

 

Obsesión por redes 

sociales 

Alto 2 14.3% 4 11.1% 6 12.0% 

Medio 4 28.6% 13 36.1% 17 34.0% 

Bajo 8 57.1% 19 52.8% 27 54.0% 

 

Falta de control 

personal 

Alto 2 14.3% 8 22.2% 10 20.0% 

Medio 7 50.0% 19 52.8% 26 52.0% 

Bajo 5 35.7% 9 25.0% 14 28.0% 

 

Uso excesivo de 

redes sociales 

Alto 3 21.4% 7 19.4% 10 20.0% 

Medio 6 42.9% 22 61.1% 28 56.0% 

Bajo 5 35.7% 7 19.4% 12 24.0% 

Fuente: Resultados de la aplicación de instrumentos a los estudiantes 

 

Con respecto a la tabla 5, se observa que, el nivel medio es el que más predomina en la 

adicción a las redes sociales con el 52%, al igual que en la Falta de control personal con 

el 52%, también en el Uso excesivo de redes sociales con el 56%, y con el nivel bajo en 

la obsesión por redes sociales con el 54%. 

 
Por otro lado, los estudiantes del quinto grado en su mayoría se encuentran en niveles 

medios de Adicción a las redes sociales con el 58.3%, al igual que en la Falta de control 

personal con el 52.8%, también en el Uso excesivo de redes sociales con el 61.1%, y con 

el nivel bajo en la obsesión por redes sociales con el 52.8%. 



51  

Por otro lado, los estudiantes del cuarto grado en su mayoría se encuentran en niveles 

bajos de Adicción a las redes sociales con el 50% y en la obsesión por redes sociales con 

el 57.1%. por otro lado, las dimensiones con mayor frecuencia en el nivel medio son; la 

Falta de control personal con el 50%, también en el Uso excesivo de redes sociales con 

el 42.9%. 

Tabla 6 

 

Relación entre las dimensiones e indicadores de la Procrastinación con las dimensiones 

e indicadores de Adicción a las redes sociales en estudiantes de una Institución 

Educativa. Chiclayo. 

Rho de Spearman 
Obsesión Falta Uso 

Motivación Coeficiente de correlación ,556**
 ,488**

 ,530**
 

 Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

 N 50 50 50 

Dependencia Coeficiente de correlación ,477**
 ,371**

 ,353*
 

 Sig. (bilateral) ,000 ,008 ,012 

 N 50 50 50 

Autoestima Coeficiente de correlación ,377**
 ,431**

 ,426**
 

 Sig. (bilateral) ,007 ,002 ,002 

 N 50 50 50 

Desorganización Coeficiente de correlación ,408**
 ,454**

 ,437**
 

 Sig. (bilateral) ,003 ,001 ,002 

 N 50 50 50 

Responsabilidad Coeficiente de correlación ,445**
 ,412**

 ,485**
 

 Sig. (bilateral) ,001 ,003 ,000 

 N 50 50 50 

Fuente: Resultados de la aplicación de instrumentos a los estudiantes 

 
En la tabla 6, se observa que, el valor de la prueba del coeficiente de correlación de 

Spearman es altamente significativo (p < 0,01), lo que indica que existe relación directa 

significativa de grado moderado entre las dimensiones e indicadores de la Procrastinación 

con las dimensiones e indicadores de Adicción a las redes sociales en estudiantes de una 

Institución Educativa. Chiclayo. 
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3.2. DISCUSIÓN. 

La presente investigación está enmarcada dentro del contexto de la 

psicología. Para dicha discusión se tiene en cuenta los objetivos de la 

investigación, los resultados estadísticos y por último las referencias de 

diversas investigaciones y el constructo teórico. 

 
En primer lugar, se parte de la discusión del objetivo general de la 

investigación en la cual se determina la relación entre Procrastinación y 

dimensiones de Adicción a las redes sociales en estudiantes de una 

Institución Educativa. Chiclayo. 

 
De acuerdo con lo expuesto tenemos que existe una correlación altamente 

significativa de (p < 0.01) de una relación directa de (,499) entre 

Procrastinación y Adicción a las redes sociales en estudiantes de una 

Institución Educativa. 

 
Así tenemos que al comparar con otros estudios de Escobar A. y Corzo L. 

(2018), en su investigación procrastinación académica, autorregulación 

del aprendizaje y ansiedad en estudiantes de recién ingreso a comunidades 

universitarias, en las cuales se muestra que la procrastinación y 

autorregulación de aprendizaje establece una vinculación positiva entre las 

variables, sin embargo, los estudiantes que presentan mayor índice de 

ansiedad tienden a procrastinar académicamente a diferencia de aquellos 

que no evidencian episodios ansiosos, siendo el género femenino con 

mayor índice ansioso. 

 
De igual forma tenemos el estudio de Rodríguez A. y Clariana M. (2017), 

en su investigación Procrastinación en estudiantes universitarios: su 

relación con la edad y el curso académico. En el cual se aprecia que no se 

muestra una implicancia entre la procrastinación en relación con algún 

curso académico, como a su vez no guarda relación entre el curso y la 

edad, siendo la edad el único factor de implicancia para la procrastinación 

académica. 
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Asimismo, tenemos a los estudios de Rico Palma C. (2015) en su 

investigación Procrastinación y motivación en una muestra de estudiantes 

de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán, entre sus resultados se 

observa que la procrastinación académica tiene una asociación muy 

significativa entre los más jóvenes de 18 y 19 años en relación comparable 

a edades mayores. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que los estudiantes 

tienden a procrastinar de manera general un 2.62, sin embargo, para la 

procrastinación académica se obtuvo 2,56 lo cual determina que los 

estudiantes procrastinación casi siempre. 

 
En el primer objetivo específico se identifica los niveles en la dimensión 

de Procrastinación y Adicción a las redes sociales según edad y grado de 

estudio. 

 
De lo cual, se tiene según la edad, 15 años en su mayoría se encuentran en 

niveles medios de Procrastinación al igual que los estudiantes de 16 años. 

 
Con respecto al grado de estudio se identifica que los estudiantes del 

cuarto grado en su mayoría se encuentran en niveles medios de 

Procrastinación al igual que los estudiantes del quinto grado. 

 
Según lo determinado tenemos el estudio comparativo de Belito F. (2020) 

Procrastinación y estrés en el engagement académico de los estudiantes de 

educación de la Universidad Federico Villareal, donde los resultados 

afirman que el compromiso académico se ve afectado a causa de ambas 

variables de estudio, manifestando como recomendación en no dejarse 

llevar por el estrés académico, utilizando técnicas que permitan mejorar la 

organización del tiempo, con el objetivo académicamente mantener un 

óptimo compromiso. 

 
Por su parte tenemos el estudio de Medina M. (2020) en su investigación 

titulada Motivación académica y procrastinación académica en estudiantes 

de una universidad pública de Guayaquil. Los resultados del estudio 

demuestran que existe una relación altamente significativa moderada entre 
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Motivación Académica y Procrastinación Académica. Por otro lado, el 

autor indica que las autoridades de la casa superior de estudios puedan 

reforzar a través de la implementación de estrategias, formas eficaces de 

talleres dirigidas por el personal psicopedagógico, como también la 

intervención psicológica oportuna. 

 
Asimismo, tenemos a Sotelo V. (2019) en su estudio, Relación entre 

calidad de vida y Procrastinación académica en los estudiantes de 

Psicología de la Universidad Continental de la Ciudad de Huancayo. 

Llegando a la conclusión en la cual se determina que la procrastinación 

tiene mucho que ver con la calidad de vida, presentando una correlación 

inversa de ambas variables. 

 
Así tenemos el segundo objetivo específico en la cual se describe los 

indicadores de los niveles de Procrastinación y Adicción a las redes 

sociales según edad y grado de estudio. 

 
Según los resultados tenemos que los estudiantes según la edad de 15 años 

en su mayoría se encuentran en niveles medios de Procrastinación al igual 

que los estudiantes de 16 años 

 
Por otro lado, se tiene en el uso excesivo de redes sociales con el 61.1%, 

y con el nivel bajo en la obsesión por redes sociales con el 52.8%. 

 
Así tenemos el estudio de Quiñones M. (2018) en su estudio 

“Procrastinación y adicción a las redes sociales en estudiantes de 

Administración de una Universidad Privada de Trujillo Sus resultados 

evidenciaron un nivel medio de procrastinación y adicción a las redes 

sociales en los evaluados, presentando una correlación muy significativa 

en grado medio. El autor indica considerar la orientación y consejería con 

un enfoque cognitivo conductual, de tal manera que aquellos pensamientos 

negativos influyentes sean modificados o reemplazados por otros 

pensamientos positivos, el desarrollo y ejecución de sesiones estarán 

dirigidas de forma individual y grupal para los estudiantes que presenten 
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dicha dificultad, con la finalidad de la predisposición de mejorar un 

cambio de actitud en el desarrollo de sus actividades productivas en un 

corto y mediano plazo. 

 
Por otro lado, tenemos el estudio de Oyanguren J. (2017) procrastinación 

y ansiedad rasgo en estudiantes universitarios de una universidad privada. 

En sus resultados obtenidos en la investigación se encontró que la 

procrastinación en estudiantes no tiene nada que ver con los cuadros de 

ansiedad que puedan presentar los estudiantes, es decir niega la 

correlación existente entre ambas variables. El autor manifiesta que 

promover diferentes temas de procrastinación ayudarán a mejorar la 

organización del tiempo empleado por el estudiante, de esta manera el 

estudiante incorporará mejores hábitos de estudio. 

 
Por último, tenemos el tercer objetivo específico en la cual se establece la 

relación entre las dimensiones e indicadores de la Procrastinación y 

Adicción a las redes sociales en estudiantes de una Institución Educativa. 

Chiclayo. 

 
De lo expuesto tenemos que existe relación directa significativa de grado 

moderado de (p < 0,01) entre las dimensiones e indicadores de la 

Procrastinación con las dimensiones e indicadores de Adicción a las redes 

sociales en estudiantes de una Institución Educativa. Chiclayo. 

 
De acuerdo con los resultados tenemos el estudio comparativo de Villegas 

J. (2020), Procrastinación académica e Inteligencia emocional en 

estudiantes de II ciclo de una Universidad privada de Chiclayo. En sus 

resultados indica que por la procrastinación académica impedirá a los 

estudiantes resolver problemas de índole emocional frente a las diversas 

dificultades que enfrentan los estudiantes, así mismo como 

recomendaciones el servicio psicológico deberá impartir psicoeducación 

en Inteligencia emocional, mediante talleres vivenciales de una duración 

promedio de sesiones a fin de promover el desarrollo de la IE en nuestros 

estudiantes. 



56  

Así tenemos a Daza W. (2020), en su estudio estado de la Adicción a las 

Redes Sociales e Internet y Rendimiento Académico. En sus resultados 

indican indicios de bajo rendimiento académico en los estudiantes por el 

uso desmedido de las redes sociales y la internet, sin embargo, dicho 

resultado resulta preocupante no sólo por verse afectado en diversas áreas 

académicas sino también por el estado de ánimo y emocional de los 

estudiantes, lo que implicaría a manera de reflexión comprender la 

procrastinación como factor alternativo del estado de adicción a las redes 

sociales y el internet 

 
Por otro lado, tenemos a Becerra J. (2017), en su investigación conducta 

adictiva a redes sociales y relación con el modelo de los cinco factores de 

personalidad. Los resultados identifican que los evaluados prefieren usar 

las redes sociales un promedio de 7 horas al día, lo que determina una clara 

correlación significativa positiva en la dimensión neuroticismo y 

correlación negativa significativa con las dimensiones de amabilidad y 

responsabilidad. En conclusión, la investigación arroja evidencia empírica 

de la relación de la adicción a las redes sociales y la personalidad. 

 
Y, por último, se tiene el estudio comparativo de Peris M. (2017), 

Adicción y erotización en las redes sociales. Entre sus resultados indican 

que la prevalencia de los ítems de la escala de uso social de las redes 

sociales e internet es de 81% y (nomofobia) por la fobia o temor intenso a 

estar sin móvil es de 9.1%. Así mismo los ítems de la escala de síntomas 

de adicción son superiores a los ítems de la escala de (grooming) acoso 

sexual a menores de manera online, sin embargo, en los ítems de (sexting 

erótico) enviar texto de contenido sexual mantiene una prevalencia 

superior al (sexting pornográfico) recibir y enviar imágenes o videos 

pornográficos y finalmente en los ítems del (acoso erótico) envío de 

contenido eróticos para herir o ridiculizar es superior a la escala de 

(coerción) subir el contenido erótico por indicios de venganza. 



57  

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES. 

 

✓ Existe una correlación altamente significativa de (p< 0.01) de una relación 

directa de (,499) entre Procrastinación y Adicción a las redes sociales en 

estudiantes de una Institución Educativa. 

 
✓ Al identificarse los niveles en la dimensión de procrastinación y adicción a 

las redes sociales según edad y grado de estudio, se determinó la dimensión 

de procrastinación y adicción a las redes sociales según en el rango de edades 

de 15 y 16 años predominando en el nivel medio, como a su vez entre el cuarto 

y quinto grado, sin embargo, para la dimensión adicción a las redes sociales, 

en el cuarto grado predomina el nivel bajo. 

 
✓ Al describirse los indicadores de los niveles de procrastinación según edad y 

grado de estudio, se determinó que para el rango de edades de 15 y 16 años 

predomina un nivel alto el indicador desorganización horaria, como a su vez 

para los estudiantes de 5to grado, sin embargo, para el 4to grado los 

indicadores: falta de motivación, dependencia y desorganización predomina 

el nivel medio. Por consiguiente, para los indicadores de los niveles de 

adicción a las redes sociales según edad y grado de estudio, se determinó que 

los indicadores; falta de control personal y uso excesivo de redes sociales 

predomina el nivel medio. 

 
✓ Existe una correlación altamente significativa de grado moderado entre las 

dimensiones e indicadores de la Procrastinación y Adicción a las redes 

sociales. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES. 

 

✓ Para superar las adicciones es necesario que las personas reconozcan 

su enfermedad como tal y presentar disposición al tratamiento, para 

que de esa manera la intervención psicoterapéutica sea efectiva. 

✓ Si hubiese sospecha de adicción o un comportamiento irracible, es 

necesario asistir a consulta psicológica para su evaluación respectiva, 

de ser el caso, se pueda derivar a un especialista para la realización de 

un trabajo multidisciplinario. 

✓ Las Instituciones de salud deben desarrollar y ejecutar programas de 

intervención psicoterapéutica para abordar la adicción a las redes 

sociales, lo que favorece potenciar la autonomía e independencia de la 

ciudadanía. 

✓ En el ámbito educativo incluir en el plan de trabajo Programa 

psicoeducativos dirigidos a las familias como tema preventivo de 

adicciones a redes sociales y procrastinación, así como, estrategias en 

disciplina positiva, concientización del uso adecuado de las redes 

sociales y el desarrollo de habilidades sociales importantes para una 

sana convivencia escolar. 

✓ El estado invierta en un sistema preventivo de adicción a las redes 

sociales y procrastinación, así como en la capacitación del personal 

para la implementación de dicho sistema. 
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ANEXO N° 01 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN EN ADOLESCENTES 

INSTRUCCIONES: 

 
A continuación, se presentan 50 enunciados que se refieren a los modos de comportarse 

en los adolescentes. Lee detenidamente cada enunciado y rellena la burbuja de la hoja de 

respuestas con la opción que mejor te describa, de acuerdo a las siguientes alternativas: 

• Marca debajo de MA, cuando estés MUY DE ACUERDO con la afirmación. 

• Marca debajo de A, cuando estés de ACUERDO con la afirmación. 

• Marca debajo de I, cuando estés INDECISO con la afirmación. 

• Marca debajo de D, cuando estés en DESACUERDO con la afirmación. 

• Marca debajo de MD, cuando estés MUY DESACUERDO con la afirmación. 

 
Responde con sinceridad todas las afirmaciones, pero marcando solo una de las 

alternativas, sobre lo que te ocurre en este momento y no lo que quisieras, ni de acuerdo 

a lo que otros opinan. Al finalizar, verifica que todos los enunciados hayan sido 

contestados. 

NO ESCRIBAS NI REALICES MARCA ALGUNA EN ESTE CUESTIONARIO, 

TUS RESPUESTAS DEBES HACERLAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS. 

1. Suelo postergar (dejar para más tarde) mis estudios, por realizar actividades que 

me agradan. 

2. Para realizar mis tareas necesito la compañía de alguien. 

3. Pienso que mis trabajos los realizo mal, por ello prefiero no hacerlos. 

4. Tiendo a dejar mis tareas siempre para el último momento. 

5. Cuando comienzo una tarea, me aburro y por eso la dejo inconclusa. 

6. Termino a tiempo mis trabajos y responsabilidades, porque las considero 

importante. 

7. Culmino mis responsabilidades solo cuando me ayuda alguien. 

8. A pesar de la dificultad de mis tareas, me siento capaz de terminarlas. 

9. No termino mis tareas porque me falta tiempo. 

10. Tengo desinterés por realizar una tarea que me imponen. 

11. Suelo inventar excusas para no hacer mis tareas. 

12. Tiene que haber alguien que me obligue a hacer mis tareas. 
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13. Mis logros me motivan a seguir cumpliendo con mis obligaciones. 

14. Ocupo mí tiempo en actividades de poca importancia, en lugar de terminar mis 

tareas. 

15. Siento incomodidad al iniciar una tarea, por lo tanto, lo dejo para el último 

momento. 

16. Prefiero ver la televisión que cumplir con mis responsabilidades en casa. 

17. Debo tener un ejemplo para guiarme y poder realizar mis tareas. 

18. Las críticas que recibo de los demás influye para no concluir mis actividades. 

19. Acabo a tiempo las actividades que me asignan. 

20. Pospongo (dejo para otro momento) mis deberes, porque los considero poco 

importantes. 

21. Constantemente suelo sentirme desganado para hacer mis deberes. 

22. Prefiero cumplir con mis responsabilidades para que otros no me critiquen. 

23. Pienso que mis habilidades facilitan la culminación de mis tareas. 

24. Termino mis trabajos importantes con anticipación. 

25. Con frecuencia no deseo realizar mis responsabilidades. 

26. Me es difícil comenzar un proyecto porque siento pereza. 

27. Tengo iniciativa cuando de tareas se trata. 

28. Me siento orgulloso de la forma en que realizo mis actividades. 

29. No realizo mis tareas porque no sé por dónde empezar. 

30. Me resisto a cumplir mis deberes porque prefiero desarrollar otras actividades. 

31. No hago mis tareas porque no sé por dónde empezar. 

32. No dejo que nada me distraiga cuando cumplo mis responsabilidades. 

33. Confío en mí mismo al realizar mis obligaciones a tiempo. 

34. Presento mis trabajos en las fechas indicadas. 

35. Evito realizar mis actividades cuando me siento desganado. 

36. Pienso que terminar mis tareas es una de las metas que debo cumplir. 

37. Trabajo libremente y de acuerdo a mis criterios cuando hago mis tareas. 

38. Evito responsabilidades por temor al fracaso. 

39. Programo mis actividades con anticipación. 

40. No tengo la menor intención de cumplir mis deberes, aunque después me 

castiguen. 

41. Si tengo que hacer algo lo hago de inmediato. 

42. No necesito de otros para cumplir mis actividades. 
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43. Me siento incapaz de realizar mis obligaciones de forma correcta, por eso las 

postergo. 

44. No termino mis trabajos porque pienso que no me alcanza el tiempo. 

45. Prefiero tener una “vida cómoda” para no tener responsabilidades. 

46. Puedo retrasar mis actividades sociales, cuando decido terminar a tiempo mis 

trabajos. 

47. Postergo mis actividades, cuando no recibo la ayuda de los demás. 

48. No presento mis trabajos, porque pienso que están mal hechos. 

49. Suelo acumular mis actividades para más tarde. 

50. No me gusta tener responsabilidades, porque éstas implican esfuerzo y sacrificio. 
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1-46 2-47 3-48 5-50 6-41 7-42 8-43 9-44 10-25 19-34 
          

 

VERACIDAD 

SI  

NO  

 

ANEXO N° 02 

 

 

Nombres y apellidos: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Edad: ........................ Sexo: M ( ) F ( ) 

Centro de estudios: ……………………………………………………………………………………..…Grado o ciclo: ..…………………… Fecha de aplicación: ………………………………………… 
Instrucciones: Marca con una X la opción que mejor te describa, en la columna correspondiente. No hay respuestas buenas ni malas, solo responde la 
opinión que a ti te parezca. Cuida que las preguntas coincidan con el número de respuesta. 
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M 
(A) 

M 
A 

 

A 
 

I 
 

D 
M 
D 
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M 
(B) 

M 
A 
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I 
 

D 
M 
D 
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(C) 

M 
A 
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I 
 

D 
M 
D 
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(D) 

M 
A 

 

A 
 

I 
 

D 
M 
D 

ITE 
M 
(E) 

M 
A 

 

A 
 

I 
 

D 
M 
D 

1 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 2 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 3 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 4 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 5 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

*6 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 7 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *8 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 9 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 10 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

11 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 12 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *13 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 14 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 15 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

16 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 17 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 18 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *19 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 20 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
21 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *22 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *23 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *24 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 25 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

26 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *27 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *28 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 29 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 30 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

31 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *32 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *33 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *34 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 35 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

*36 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *37 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 38 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *39 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 40 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

*41 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ *42 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 43 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 44 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 45 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

*46 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 47 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 48 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 49 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 50 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

P.D.  P.D.  P.D.  P.D.  P.D.  

 

 
 MOTIVACIÓN DEPENDENCIA AUTOESTIMA DESORGANIZACIÓN RESPONSABILIDAD TOTAL 

PD       

PC       

EN       

NIVEL       

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN EN ADOLESCENTES (EPA) 

HOJA DE RESPUESTA 
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ANEXO N° 03 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE PROCRASTINACION EN 

ADOLECENTES (EPA) 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,988 50 

 

 

  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 

P1 144,60 2329,156 ,855 ,988 

P2 143,60 2358,489 ,828 ,988 

P3 143,80 2398,844 ,806 ,988 

P4 144,60 2359,822 ,965 ,988 

P5 144,40 2320,267 ,840 ,988 

P6 144,00 2356,889 ,796 ,988 

P7 144,00 2368,444 ,819 ,988 

P8 143,80 2367,289 ,777 ,988 

P9 143,60 2370,489 ,641 ,988 

P10 144,00 2354,222 ,948 ,988 

P11 144,40 2350,933 ,891 ,988 

P12 144,40 2363,822 ,690 ,988 

P13 144,20 2365,956 ,789 ,988 

P14 144,00 2364,444 ,855 ,988 

P15 143,80 2367,289 ,777 ,988 

P16 143,40 2331,378 ,840 ,988 

P17 143,60 2328,267 ,953 ,988 

P18 143,80 2371,289 ,743 ,988 

P19 144,20 2397,067 ,830 ,988 

P20 144,40 2362,489 ,939 ,988 

P21 144,60 2359,822 ,965 ,988 

P22 144,00 2352,889 ,828 ,988 

P23 143,60 2326,489 ,966 ,988 

P24 144,00 2336,889 ,851 ,988 

P25 144,00 2368,889 ,625 ,988 

P26 144,20 2365,511 ,792 ,988 

P27 143,40 2392,267 ,834 ,988 

P28 143,60 2389,600 ,867 ,988 

P29 143,80 2335,733 ,918 ,988 

P30 144,00 2333,333 ,876 ,988 
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P31 144,40 2360,711 ,956 ,988 

P32 144,60 2358,489 ,828 ,988 

P33 144,20 2384,178 ,634 ,988 

P34 143,60 2388,711 ,578 ,988 

P35 143,60 2369,156 ,651 ,988 

P36 143,60 2337,156 ,801 ,988 

P37 144,40 2362,489 ,939 ,988 

P38 144,20 2365,511 ,792 ,988 

P39 144,20 2429,067 ,413 ,988 

P40 143,80 2423,289 ,306 ,989 

P41 143,60 2421,600 ,476 ,988 

P42 144,20 2393,511 ,665 ,988 

P43 144,40 2362,489 ,939 ,988 

P44 144,60 2359,822 ,965 ,988 

P45 144,20 2322,400 ,917 ,988 

P46 144,20 2354,844 ,695 ,988 

P47 144,20 2385,511 ,745 ,988 

P48 144,60 2359,822 ,965 ,988 

P49 144,40 2362,489 ,939 ,988 

P50 144,20 2393,511 ,665 ,988 

 
 

  ANOVA  
 

 Suma de 

cuadrados 

 
gl 

Media 

cuadrática 

 
F 

 
Sig 

Inter sujetos 443,120 9 49,236 
  

Intra sujetos Entre elementos 61,000 49 1,245 2,144 ,000 

Residuo 256,080 441 ,581   

Total 317,080 490 ,647   

Total 760,200 499 1,523   

Media global = 2,94 

Fuente: resultados piloto 

El instrumento es válido, porque las correlaciones de Pearson son mayores a 0,30, 

verificado con el análisis de la varianza (ANOVA) con la prueba F siendo altamente 

significativa (p < 0.01). 

El instrumento es confiable, siendo la consistencia interna alfa de Cronbach > 0,80. 
 

 

 

Dr. Luis Arturo Montenegro Camacho 
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ANEXO N° 04 

 

 
A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste 

a todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. 

Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. Siente, piensa o hace: 

Siempre S Rara vez RV 

Casi siempre CS Nunca N 

Algunas veces AV   

 

Ítem DESCRIPCIÓN RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 
sociales. 

     

2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 
relacionados con las redes sociales. 

     

3 El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes 
sociales ya no me satisface, necesito más. 

     

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      

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

     

6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes 
sociales. 

     

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

     

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

9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      

10 Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del 
que inicialmente había destinado. 

     

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

12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las 
redes sociales. 

     

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 
intenso de las redes sociales. 

     

15 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo 
que sucede en las redes sociales. 

     

16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome 
de las redes sociales. 

     

17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      

18 Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes 
sociales a mi teléfono o a la computadora. 

     

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

     

20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

     

21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 

     

22 Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por 
mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes 
sociales. 

     

23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me 
siento aburrido(a). 

     

24 Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que 
entro y uso la red social. 

     

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) 
(Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas, Lima – 2014) 
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ANEXO N° 05 

 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES (ARS) 

 

 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,979 24 

 

 

 
 

  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 

RS1 70,20 442,400 ,723 ,978 

RS2 70,00 433,333 ,860 ,977 

RS3 69,80 447,733 ,852 ,978 

RS4 69,80 438,844 ,862 ,977 

RS5 69,80 417,511 ,913 ,977 

RS6 69,80 422,400 ,926 ,977 

RS7 70,00 431,111 ,905 ,977 

RS8 70,40 433,156 ,863 ,977 

RS9 70,20 449,956 ,700 ,979 

RS10 70,80 466,844 ,526 ,980 

RS11 70,60 466,933 ,522 ,980 

RS12 70,20 452,622 ,909 ,978 

RS13 70,20 436,178 ,857 ,977 

RS14 69,80 424,622 ,885 ,977 

RS15 70,00 456,889 ,633 ,979 

RS16 70,60 435,822 ,933 ,977 

SR17 70,00 423,556 ,829 ,978 

RS18 70,80 444,622 ,942 ,977 

RS19 70,40 456,711 ,638 ,979 

RS20 70,80 444,622 ,942 ,977 

RS21 69,40 435,822 ,973 ,977 

RS22 70,20 422,400 ,885 ,977 

RS23 69,80 426,400 ,854 ,978 

RS24 70,00 453,778 ,727 ,978 
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ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig 

Inter sujetos 179,567 9 19,952   

Intra sujetos Entre elementos 32,200 23 1,400 3,307 ,000 

Residuo 87,633 207 ,423   

Total 119,833 230 ,521   

Total 299,400 239 1,253   

Media global = 3,05 

Fuente: resultados piloto 

 

El instrumento es válido, porque las correlaciones de Pearson son mayores a 0,30, 

verificado con el análisis de la varianza (ANOVA) con la prueba F siendo altamente 

significativa (p < 0.01). 

 
El instrumento es confiable, siendo la consistencia interna alfa de Cronbach > 0,80. 

 

 

 

Dr. Luis Arturo Montenegro Camacho 
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ANEXO N° 06 
 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Motivacion ,106 50 ,200*
 ,967 50 ,172 

Depencia ,097 50 ,200*
 ,981 50 ,606 

Autoestima ,097 50 ,200*
 ,967 50 ,183 

Desorganizacion ,130 50 ,034 ,938 50 ,011 

Responsabilidad ,158 50 ,003 ,930 50 ,006 

PROCRASTINACION ,094 50 ,200*
 ,971 50 ,247 

Obsecion ,126 50 ,047 ,906 50 ,001 

Falta ,091 50 ,200*
 ,975 50 ,360 

Uso ,165 50 ,002 ,935 50 ,009 

REDES_SOCIALES ,167 50 ,001 ,931 50 ,006 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como el valor de la prueba de Kolmogorov-Smirnov es altamente significativo, las 

correlaciones se trabajaron con el coeficiente de correlación de Spearman. 
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ANEXO N° 07 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : PNP “Félix Tello Rojas” 

LUGAR : Chiclayo. 

INVESTIGADOR : Bach. Jonathan Pool Caycay Machuca. 
 

PROYECTO: “Niveles de Procrastinación y dimensiones de Adicción a las 

redes sociales en estudiantes de una Institución Educativa. Chiclayo. 

Por medio del presente documento hago constar mi participación 

voluntariamente de la investigación titulada “Niveles de Procrastinación y 

dimensiones de Adicción a las redes sociales en estudiantes de una 

Institución Educativa. Chiclayo”, bajo la responsabilidad del Bach. Jonathan 

Pool Caycay Machuca. 

El propósito de esta investigación es determinar la relación entre 

Procrastinación y Adicción a las redes sociales en estudiantes de una 

Institución Educativa. Chiclayo. 

Los instrumentos utilizados muestras una elaboración de sumo cuidado por 

la cual NO COMPROMETEN bajo ningún riesgo a la Institución Educativa, 

dado que son procedimientos con fines de investigación. 

Habiendo entendido las indicaciones por parte del responsable de la 

aplicación de los instrumentos, en la cual manifiesta que la información 

obtenida se manipulará con total CONFIDENCIALIDAD para fines 

CIENTÍFICOS, Por tanto, firmo el documento como prueba de mi aceptación 

y participación. 

 
 
 

-------------------------------------- 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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AUTORIZACIÓN 
 

LA MAYOR PNP DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PNP 
“FÉLIX TELLO ROJAS” DE CHICLAYO. 

 

AUTORIZA: 
Al Psicólogo, Jonathan Pool CAYCAY MACHUCA, 

 

identificado con DNI N° 44774142, estudiante de la Unidad de Post 

Grado de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” de 

Lambayeque, para que aplique los instrumentos titulados: Escala 

de Procrastinación en Adolescentes (EPA) y el Cuestionario de 

Adicción a las Redes Sociales (ARS), como parte del trabajo de 

investigación en su Tesis PARA OPTAR EL Grado de Magister 

denominado: “NIVELES DE PROCRASTINACIÓN Y DIMENSIONES DE 

ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. CHICLAYO”, a los estudiantes que cursan 

el 4to. Y 5to. Grado de educación secundaria. 

Chiclayo, 27 de Julio de 2021 
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