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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

correlación entre el uso de las redes sociales y la procrastinación en los 

estudiantes del nivel secundaria de un establecimiento educativo en Tumbes 

durante el año 2023. Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental, descriptivo-correlacional, de corte transversal. En este 

estudio se contó con una población de 764 estudiantes, de los cuales se empleó 

una muestra total de 255 estudiantes del nivel secundario, entre ellos varones y 

mujeres, a los cuales se les aplicó el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

(ARS) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA). Para ello, se hizo uso 

de la R de Spearman. El estudio mostró los siguientes hallazgos: un valor de 

significancia de 0.000, lo que indica un nivel de confianza del 100%,  asimismo, 

al observar el análisis de coeficiente de correlación entre el uso de redes sociales 

y la procrastinación académica, según Montes et al.(2021), se obtuvo una 

correlación positiva media entre las variables, indicando que a medida que 

aumenta la Adicción a las Redes Sociales, también tiende a incrementar la 

tendencia a la Procrastinación Académica. 

 

Palabras clave: Adicción a redes sociales, procrastinación académica. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work was to determine the correlation 

between the use of social networks and procrastination in secondary school 

students of an educational establishment in Tumbes during the year 2023. This 

research adopted a non-experimental quantitative design, with a descriptive-

correlational, cross-sectional approach. In this study, there was a population of 

764 students, of which a total sample of 255 secondary school students was 

used, including men and women, to whom the Social Network Addiction 

Questionnaire (ARS) was applied and the Academic Procrastination Scale (EPA). 

For this, Spearman's R was used. The study showed the following findings: a 

significance value of 0.000, which indicates a confidence level of 100%, also, 

when observing the correlation coefficient analysis between the use of social 

networks and academic procrastination, according to Montes et al.(2021), a 

medium positive correlation was obtained between the variables, indicating that 

as Social Media Addiction increases, the tendency towards Academic 

Procrastination also tends to increase. 

 

Keywords: Addiction to social networks, academic procrastination.  
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

A lo largo de la historia, las personas han empleado diversas y nuevas formas 

para comunicarse, desde hacer uso del lenguaje de señas, hasta lograr emplear 

un tipo de comunicación a distancia, Lo que antes se consideraba inalcanzable 

ahora se ha materializado como una realidad tangible, gracias a los avances de 

la ciencia y la tecnología, mediante dispositivos tecnológicos sofisticados. 

Anteriormente el primer medio de comunicación moderno fue la telegrafía, 

seguido rápidamente por el teléfono, la radio, la televisión, la transmisión por 

cable y satélite, y, por supuesto, el Internet. El desarrollo de estos medios de 

comunicación ha ocurrido principalmente en los últimos 150 años donde se 

observó un aumento notable en la utilización de Internet (Galaz & Ruiz, 2014).  

 

Los avances tecnológicos han tenido un impacto profundamente significativo en 

la estructura social de nuestra sociedad. Esta transformación se remonta al 

nacimiento de Internet, concebida por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, que ha sido fundamental para impulsar la evolución de una serie 

de maravillas tecnológicas, como las computadoras, los teléfonos inteligentes y 

las tabletas. (Arab & Díaz, 2015).  

 

En la actualidad, el internet es uno de los avances tecnológicos más relevantes. 

Su desmedido uso ha provocado un aumento notable en la participación de las 

redes sociales, lo que a su vez, ha fomentado conductas poco adaptativas entre 

los estudiantes (Pinto, 2018). Numerosas Investigaciones han demostrado que 

estas plataformas influyen significativamente en el crecimiento personal y social 

de los jóvenes, al facilitarles innovadoras formas de conocimiento y aprendizaje 

(Echeburúa & Requesens, 2012). Sin embargo, han surgido muchas 

preocupaciones en relación a las posibles consecuencias negativas que se 

derivarían del excesivo uso de estas plataformas. 
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Una de las preocupaciones más alarmantes, es el impacto que estas redes 

tienen en el rendimiento académico de los adolescentes, así como su influencia 

en la dinámica familiar (Álvarez de Sotomayor et al., 2019). Este 

desproporcionado uso, ha modificado la comunicación dentro de los hogares, lo 

que ha generado dificultades en torno a las relaciones de padres e hijos (Marín 

Díaz & García Fernández, 2003). Además, la accesibilidad hacia las diversas 

plataformas digitales como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de 

los estudiantes, se ha incrementado notablemente en los últimos tiempos, cada 

vez es mayor el índice de personas que utilizan sus dispositivos móviles e 

internet para sus actividades diarias (Alcívar-Moreira & Yánez-Rodríguez, 2021).  

 

El inapropiado uso con las redes sociales puede generar grandes cambios y 

desafíos en el ámbito estudiantil, el descuido frente a las responsabilidades 

académicas es una de ellas, lo que, en consecuencia, amplifica los sentimientos 

de culpa, estrés, desmotivación o vergüenza, especialmente cuando no se 

cumple con los  plazos de entrega, lo que incrementa la carga de trabajo (Alblwi 

et al., 2020). La distracción durante las actividades cotidianas puede dificultar el 

cumplimiento de sus responsabilidades académicas, generando un impacto 

adverso en su desarrollo educativo Ozgur et al.(2014).  

 

Otro aspecto importante relacionado con los efectos adversos de estas 

plataformas es el nivel de autoestima, ya que la constante exposición a la crítica 

por parte de los demás, influye en la autovaloración y la aceptación personal, 

desencadenando sentimientos de angustia, ansiedad y depresión (Hou et al., 

2019).  

 

Este excesivo uso puede dar lugar a comportamientos disfuncionales, como la 

necesidad de estar conectado o la revisión constante del celular o la 

computadora. Esto ocurre porque las redes sociales están diseñadas para 

modificar la conducta de quienes emplean un desmesurado uso, mediante 

reforzamientos positivos, promoviendo que el usuario actualice repetidamente la 
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página principal para acceder a nuevo contenido, generando una sensación de 

dependencia (Echeburúa & Requesens, 2012).  

 

El elevado crecimiento del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación es indudable en el Perú, Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el uso de internet como medio de comunicación 

e interacción ha aumentado durante los últimos 6 años. En el tercer trimestre del 

2019, el 93,9% de los hogares contaba con al menos una TIC (INEI, 2019), 

incrementándose al 94,3% en 2020 (INEI, 2021) y al 95,3% en 2021(INEI, 2022). 

En 2023, esta cifra alcanzó el 96,2%, y para el primer trimestre de 2024, el nivel 

se mantuvo en 96%. Comparado con 2019, se observa un aumento total de 2,9 

puntos porcentuales (INEI, 2024).  

 

Esta nueva herramienta se han integrado en varios aspectos de la vida diaria 

(Arab & Díaz, 2015),  pero también han propiciado la procrastinación, la 

postergación de tareas y las responsabilidades académicas (L. Flores, 2022). 

Estas acciones representan un problema multifacético que influye en todos los 

niveles y grados, asimismo, este comportamiento conlleva a aplazar 

habitualmente tareas esenciales, cruciales para nuestro crecimiento, optando en 

su lugar otras actividades menos importantes, pero más agradables (Quant & 

Sánchez, 2012).  

 

San Martín & Mujica (2010), destacan que la mayor prevalencia de uso de las 

redes sociales y la tecnología, tiene como principales usuarios a los niños, 

adolescentes y jóvenes. Las plataformas digitales como Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, y la recientemente popular Tik Tok 

se han convertido en parte esencial de la vida diaria de estos grupos, lo que a 

menudo afecta al correcto funcionamiento de sus capacidades y la concentración 

para realizar diferentes actividades (Gómez & Marín, 2017).   
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El adecuado uso de las redes sociales facilita el intercambio de información en 

los diferentes ámbitos personales, académicos y laborales, su uso excesivo 

puede generar dependencia y afectar las interacciones sociales fuera del entorno 

virtual (Arteaga et al., 2022).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adicción a las redes 

sociales, como un patrón de comportamiento repetitivo que genera una 

necesidad incontrolada de usar estas plataformas, lo cual está asociado con 

altos niveles de ansiedad, que afectan aspectos de nuestra vida (Serri, 2018). A 

nivel Mundial, existen investigaciones que han documentado que una gran parte 

de la población pasa entre 30 minutos y una hora al día en las redes sociales, 

con una tendencia creciente en el uso diario de estas plataformas (Purita, 2015). 

Este excesivo uso impacta negativamente en el desarrollo emocional y social, 

especialmente en adolescentes y jóvenes, quienes suelen pasar una gran 

cantidad de tiempo en ellas (Hou et al., 2019).  

 

El acceso generalizado a Internet ha permitido tanto a profesores como a 

estudiantes aprovechar cada una de estas plataformas para la enseñanza y el 

aprendizaje (Sánchez-Rodríguez et al., 2015). No obstante, estudios recientes 

han demostrado que el uso desmedido de estas tecnologías han llevado a un 

incremento en la procrastinación (Ramírez-Gil et al., 2022). La procrastinación, 

es entendida como el aplazamiento intencional de tareas, y está relacionada con 

las expectativas de la persona y las consecuencias percibidas por el entorno, 

cuando una tarea se considera aburrida o tediosa, la persona tiende a 

postergarla (Sánchez, 2010).  

 

En Perú, se ha evidenciado que el excesivo uso de las redes sociales entre la 

población juvenil es alto, un estudio del diario La República indica que el 93.2% 

tiene más de un perfil en diversas plataformas, y su uso excesivo está vinculado 

a la procrastinación y a un menor rendimiento académico (GESTIÓN, 2019). 
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Según el Institut de Publique Sondage d'Opinion Secteur (IPSOS) el 66% de los 

peruanos tiene acceso a internet, siendo los adolescentes de 14 a 17 años (85%) 

y jóvenes de 18 a 34 años (74%) los principales usuarios. Ambos grupos 

priorizan las redes sociales, descuidando sus actividades académicas e 

interpersonales (Fundación MAPFRE, 2018). 

 

Estas plataformas digitales no solo fomentan la procrastinación, sino que 

también ejercen un poder significativo sobre la implementación de nuevos 

hábitos que favorezcan o no la vida de los estudiantes, lo que genera una serie 

de problemas cada vez más preocupantes (Mejía, 2015). En un estudio realizado 

por Pavón (2015), señala que los estudiantes se enfrentan a resultados 

académicos deficientes, ausencias frecuentes a clase y diversos desafíos, todo 

ello relacionado con la influencia generalizada de las redes sociales en su vida. 

 

A pesar de la creciente participación de los jóvenes en las redes sociales y de 

sus posibles repercusiones en la procrastinación, existe una escasez de 

investigaciones sobre este tema en Tumbes. Con este objetivo, esta tesis se 

centró en responder a la pregunta fundamental: ¿Cuál es la relación entre el uso 

de las redes sociales y la procrastinación en estudiantes del nivel secundario en 

una institución educativa de Tumbes en el año 2023? 

 

La presente investigación es importante, ya que sus hallazgos podrían ser útiles 

y de gran ayuda para los educadores, los profesionales de la salud mental y 

quienes diseñan las políticas educativas, al proporcionar una visión más 

profunda del impacto de las redes sociales en la procrastinación y el éxito 

académico de los estudiantes. Con este conocimiento, es posible elaborar 

estrategias innovadoras que permitan a los estudiantes optimizar su tiempo y sus 

recursos, fomentando así el logro académico y el bienestar general. 
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En ese mismo sentido, esta investigación resalta la importancia de las posibles 

consecuencias negativas que el uso inadecuado de las redes sociales puede 

tener en el comportamiento de los jóvenes.  

 

Teóricamente, la presente investigación contribuirá a la comprensión de 

fundamentos teóricos que abordan el uso de las redes sociales, como una 

problemática frente a la procrastinación en estudiantes de secundaria en 

Tumbes. Esto permitirá obtener una perspectiva más detallada y localizada 

sobre la realidad en la que se encuentra nuestra región. La elección de enfocarse 

en estudiantes de secundaria se presenta como una oportunidad para explorar 

aspectos específicos, como factores culturales y socioeconómicos los cuales 

pueden incidir en dicha dinámica.  

 

Desde el punto de vista práctico, los hallazgos del presente estudio permitirán 

diseñar estrategias y programas educativos encaminados a abordar la 

problemática del uso de las redes sociales, así como también brindar estrategias 

de solución para reducir la procrastinación. Identificar patrones específicos de 

uso que propician la procrastinación proporcionará a educadores y padres 

herramientas para implementar intervenciones efectivas, como el límite de uso, 

con el fin de promover prácticas digitales saludables y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 

Metodológicamente, el presente estudio se distinguirá por la utilización de 

herramientas psicométricas previamente validadas, para ello se hizo uso del 

cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) y la Escala de procrastinación 

(EPA) con la finalidad de obtener datos concretos en base a ambas variables. 

Esta decisión en la metodología no solo garantiza la obtención de datos exactos 

y fiables, sino que también mejora la calidad y la profundidad del análisis, 

posibilitando una comprensión más minuciosa de las variables objeto de estudio. 
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En cuanto a la justificación social, los resultados del presente estudio tendrán un 

impacto relevante en la comunidad local de Tumbes, especialmente en los 

estudiantes del nivel secundario, asimismo, tal información obtenida podrá ser 

aplicable a regiones similares. Estos hallazgos serán útiles para desarrollar 

programas locales de sensibilización y políticas educativas orientadas en 

promover el uso responsable de redes sociales, con el objetivo de reducir la 

procrastinación y mejorar el bienestar y éxito académico de la juventud 

tumbesina.  

 

El objetivo principal de esta investigación ha sido determinar la relación entre el 

uso de las redes sociales y la procrastinación en los estudiantes de secundaria 

de una institución educativa en Tumbes en el año 2023.  

 

El primer objetivo específico fue analizar el grado de uso de las redes sociales 

en los estudiantes de secundaria de una institución educativa en Tumbes-2023. 

El segundo objetivo que se planteó fue evaluar los niveles de procrastinación en 

los estudiantes de secundaria de una institución educativa en Tumbes-2023. El 

tercer objetivo analizar la correlación entre las dimensiones del uso de las redes 

sociales con la variable de procrastinación académica. Como cuarto y último 

objetivo se planteó caracterizar las variables sociodemográficas de los 

estudiantes de secundaria que utilizan las redes sociales en la misma institución. 

 

Asimismo, el presente estudio está estructurado en los siguientes apartados:    

Capítulo I, comprende la Introducción, la presentación del problema, la hipótesis 

de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación.  

Capitulo II: Revisión del estado del arte, abarcando antecedentes a nivel 

internacional, a nivel nacional y local, así como los elementos teóricos y la 

fundamentación teórica.  Capitulo III: Materiales y métodos, incluyendo la 

clasificación de la investigación, la descripción de la población y muestra, 

métodos de muestreo, instrumentos de la recopilación de datos, detalles sobre 

la descripción y análisis de los datos, y los principios éticos aplicados. Capítulo 
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IV: Exposición y análisis de los resultados obtenidos en relación con la matriz de 

variables. Capítulo V: Presentación de las conclusiones y recomendaciones. 

Como cierre, se detalla la bibliografía y se adjuntan los anexos, que contiene la 

matriz de consistencia, fichas técnicas, ejemplares de los instrumentos 

utilizados, el consentimiento u asentimiento informado y las resoluciones.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA (ESTADO DEL ARTE) 

 

A lo largo de los últimos años, diversos estudios han explorado la correlación 

sobre el uso de redes sociales y la procrastinación académica. Díaz (2018), 

señala que el uso excesivo de estas plataformas no solo interfiere con el tiempo 

dedicado al estudio, sino que también afecta la capacidad de concentración y 

organización del tiempo, elementos esenciales para un buen rendimiento 

académico. 

 

Por otro lado, Peñalba & Imaz (2019), explican que las primeras fases de las 

redes sociales se remontan mucho antes de lo que comúnmente se cree. Desde 

los primeros intentos por establecer conexiones para la comunicación en 

Internet, ya se estaban formando redes, que se consideran los elementos clave 

que con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en las redes sociales 

contemporáneas que hoy conocemos.  

 

Entre los primeros sitios web considerados redes sociales destaca GeoCities, 

creado en 1994, el cual permitía a las personas diseñar sus propias páginas web 

y organizarlas según el tipo de contenido. Para 1995, ya había más de un millón 

de sitios web, y comenzaron a aparecer algunas plataformas que hoy se 

consideran las primeras redes sociales, como TheGlobe y Classmates. 

TheGlobe les permitía a los usuarios compartir cosas e interactuar con otros con 

intereses parecidos, Classmates, por su parte, es visto por muchos como la 

primera red social, ya que ayudaba a las personas a reconectarse con sus 

compañeros de clase, algo que después harían plataformas como Facebook 

(Chunga, 2016).  
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Además, académicos como Boyd y Ellison, citados por J. Flores et al.(2009), 

definen las redes sociales como plataformas que permiten a los usuarios crear 

perfiles adaptados a diferentes objetivos, ya sean públicos o privados. A través 

de estas plataformas, los usuarios pueden generar una lista de contactos con 

quienes mantienen conversaciones sobre intereses tanto personales como 

sociales. 

 

De manera similar, Ramos & Mireya (2009), afirman que las redes sociales son 

plataformas de interacción y comunicación que permiten a los individuos realizar 

intercambios dinámicos con diversas personas, ya sea dentro o fuera de su 

entorno social o institucional. Estas redes se caracterizan por ser sistemas 

abiertos y en constante evolución, donde los usuarios construyen activamente 

sus propias conexiones.  

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología y la Agencia Española de 

Protección de Datos, postulan que las redes sociales son servicios facilitados a 

través de Internet que permiten a los usuarios crear perfiles para compartir 

información y datos personales relevantes a sus intereses. Además, estas 

plataformas no solo promueven las interacciones de los usuarios, sino que 

también permiten reconocer a las personas en función de las características que 

muestran en sus perfiles (Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación 

(INTECO) & Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 2009). 

 

En este marco, Feenberg, como se menciona en (Haji, 2020), afirma que las 

redes sociales son plataformas dinámicas en constante cambio que se adaptan 

a las demandas de sus usuarios, al panorama competitivo y a las innovaciones 

en tecnología que siguen surgiendo. Por su parte, Urueña et al.(2011), observan 

que las interacciones que se forman en estos entornos pueden variar mucho: 

pueden ser formales o casuales, superficiales o profundas, frecuentes o 

esporádicas. 
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Echeburúa & Requesens (2012), destacan que las redes sociales son 

plataformas virtuales diseñados para fomentar la interacción humana, lo que 

permite compartir y expresar emociones, sentimientos y experiencias. Sin 

embargo, advierten que estas conexiones evolucionan continuamente y pueden 

ejercer una influencia tan potente que pueden llevar a la dependencia.   En esta 

línea, Shensa et al.(2017), subrayan que la dependencia de las redes sociales 

representa una condición que limita la capacidad de una persona para 

expresarse libremente.  

 

Por otro lado, en nuestra era moderna, las redes sociales han transformado 

profundamente la realidad que nos rodea, creando nuevas vías y formas de 

comunicación a través de diversas plataformas digitales, lo que constituye una 

característica fundamental de este fenómeno innovador, las cambiantes 

demandas por parte de la sociedad han estimulado el surgimiento de las redes 

sociales, las cuales ejercen influencia en varios ámbitos de la vida (Mohammed 

& Ramirez, 2009). Dada su profunda influencia, las redes sociales siguen siendo 

un punto central de investigación en multitud de entornos, lo que ha llevado al 

surgimiento de varios modelos y teorías que se esfuerzan por esclarecer las 

complejas relaciones entre estas plataformas (Climent, 2012).  

 

Un marco interesante es el modelo de adicción biopsicosocial de Griffiths, que 

profundiza en una dimensión biopsicosocial y establece paralelismos entre las 

dependencias químicas y los comportamientos relacionados con las tecnologías 

emergentes. Griffiths percibió sorprendentes semejanzas en estos patrones de 

conducta, lo que lo llevó a identificar 36 criterios clínicos que coinciden tanto con 

las dependencias químicas como con los relacionados con las tecnologías 

modernas, como la tolerancia, los síntomas de abstinencia, las fluctuaciones del 

estado de ánimo, los conflictos interpersonales y las recaídas. Esta perspectiva 

subraya la importancia de elementos como la dinámica social, la globalización y 

la normalización de los comportamientos al inicio de las tendencias adictivas 

(Griffiths, 2005) como se citó en (Alarcón, 2021). 
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De manera similar, Gutiérrez propone un marco conceptual en el que describe 

tres etapas de dependencia al Internet. La primera, etapa de encanto, donde la 

persona explora y descubre el mundo digital y sus múltiples beneficios, lo que 

incrementa el uso de medios interactivos y fortalece la dependencia. La segunda, 

etapa de desencanto, caracterizada por una sensación de saturación y 

agotamiento frente al uso excesivo de Internet. Finalmente, en la etapa de 

estabilidad, el uso de Internet se integra de forma equilibrada en las actividades 

laborales y cotidianas de la persona (Gutiérrez-Maldonado, 2009).  

 

En relación a las teorías conductuales, la teoría de Skinner citado en (Lima, 

2022), a través del condicionamiento operante, proporciona un análisis claro 

sobre cómo se desarrollan y mantienen las conductas disfuncionales, 

especialmente en el contexto de adicciones no convencionales o conductuales. 

Para Skinner, las conductas se aprenden y se refuerzan en función de estímulos 

específicos que actúan como reforzadores en el entorno de la persona. 

 

Por su parte, el modelo propuesto por Escurra y Salas, toma como base la 

definición del DSM-IV sobre las adicciones mentales, el cual concibe la adicción 

a las redes sociales como una reacción a los comportamientos perjudiciales que 

influyen profundamente en la existencia de un individuo. Este modelo identifica 

tres dimensiones clave para medir esta adicción: la obsesión por las redes 

sociales, que se manifiesta como una necesidad constante de uso y ansiedad 

relacionada; la falta de control personal, que implica una escasa regulación de 

emociones y comportamientos vinculados al uso de redes; y el uso excesivo, 

donde se pierde el control sobre el tiempo dedicado a estas plataformas (Escurra 

& Salas, 2014).  

 

Según Echeburúa & Requesens (2012), enumeraron varios rasgos 

característicos que son parte fundamental al momento de iniciar los primeros 

encuentros dentro del entorno virtual, los que a su vez, desencadenan la 

dependencia a las redes sociales, como la accesibilidad sencilla, la capacidad 
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limitada para establecer límites y la sensación de anonimato, entre otros, que se 

detallan a continuación: 

a) Factores personales: Existen características individuales como los rasgos 

únicos que pueden hacer que una persona sea psicológicamente 

susceptible a participar en acciones peligrosas y caer en la adicción. Estos 

rasgos abarcan varios atributos de la personalidad, como una 

impulsividad elevada, una disforia persistente, una mayor tolerancia a las 

experiencias placenteras, una búsqueda sin fin de encuentros 

emocionantes y una postura escéptica y desafiante ante las normas 

sociales. En ocasiones, esto lleva a que la persona intente suplir sus 

necesidades afectivas a través del consumo de drogas o de conductas 

adictivas. 

 

b) Factores familiares: Cuando una familia no actúa como una unidad central 

que imparte principios vitales que ayuden a fomentar conductas sólidas y 

adaptativas, aumenta la probabilidad de fomentar la dependencia a 

diversas sustancias o acciones desadaptativas. Las familias que adoptan 

un enfoque autoritario en la crianza proporcionan un marco basado en 

sobrepasar las reglas y falta de responsabilidad. Del mismo modo, los 

padres que adoptan un estilo permisivo se caracterizan por la ausencia 

de un modelo a seguir, lo que amplifica los sentimientos de vacío 

emocional; sin límites establecidos, lo que conlleva a que los niños 

pueden mostrarse impulsivos o caprichosos. 

 

c) Factores sociales: Cuando una persona cae presa de las trampas de la 

tecnología, le resulta mucho más fácil sumergirse en el amplio ámbito de 

las redes sociales; la aceptación dentro de las redes amplifica la 

participación en estas plataformas, ya que alienta a los niños, 

adolescentes y jóvenes a interactuar en este espacio digital sin ningún 

tipo de supervisión. Además, en la sociedad contemporánea, tener una 

amplia presencia en las redes sociales se ha convertido en un indicador 

importante de prestigio social, lo que alimenta la ambición de una persona 

de seleccionar perfiles personales que afirmen su identidad dentro de este 

medio virtual. 
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Estos jóvenes se destacan por ser usuarios multitarea, capaces de realizar varias 

actividades al mismo tiempo, como hacer la tarea escolar, estar pendientes del 

móvil y escuchar música simultáneamente. El atractivo de compartir imágenes y 

vídeos es otra fuerza magnética que atrae a los jóvenes a las plataformas de 

redes sociales, un fenómeno que se ha multiplicado con la llegada de la 

tecnología móvil. En este panorama, el teléfono móvil se ha convertido en la 

piedra angular fundamental tanto de las interacciones sociales como de nuestra 

existencia cotidiana (Echeburúa & Requesens, 2012). 

 

Chen (2023), destaca características de la adicción a las redes sociales en 

adolescentes. En primer lugar, resulta evidente que estos jóvenes son 

particularmente vulnerables a la influencia de las plataformas en línea, que 

influyen profundamente en sus pensamientos, sentimientos y acciones. En 

segundo lugar, invierten cantidades significativas de tiempo y energía en 

interactuar con estos sitios, y su frecuencia de uso aumenta continuamente. En 

tercer lugar, pueden enfrentarse a desafíos emocionales como la ansiedad y la 

depresión. En cuarto lugar, pueden presentar efectos físicos adversos, como el 

insomnio y la disminución de la calidad del sueño. En última instancia, sufren 

fuertes trastornos emocionales si se les restringe el acceso, lo que puede 

provocar disputas y una disminución de las interacciones sociales cara a cara. 

 

En cuanto a la clasificación de redes sociales Moreno (2015), las divide en dos 

tipos distintos: redes generalistas u horizontales, que invitan a la participación 

sin barreras relacionadas con la edad, el género, los intereses o el origen cultural, 

como Facebook, Twitter y Google. En cambio, las Redes sociales de nicho o 

verticales agrupan a usuarios con intereses, objetivos o fines específicos, 

frecuentemente de carácter profesional o particular, incluyendo plataformas 

como LinkedIn, Xing, MySpace, Pinterest, y en el ámbito educativo, Edmodo y 

Schoology. 
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De manera similar, Dans (2010), clasifica las redes sociales en dos categorías: 

personales y profesionales: la primera agrupa contactos y amigos con intereses 

en común, mientras que la segunda se enfoca en vínculos formales de tipo 

laboral. Asimismo, Dans critica la creciente influencia de las redes en la sociedad 

actual, señalando que el futuro enfrentará una "fuerte lucha para adaptar los 

derechos de los ciudadanos al nuevo entorno digital”. 

 

Finalmente, Prensky (2010), sostiene que hay una correlación directa entre la 

edad de las personas y su participación en las redes sociales. Así lo confirma 

AntonSon & Wendels (2008), donde identificaron dos tipos de usuarios en las 

redes sociales: los nativos digitales y los inmigrantes digitales, quienes se 

aproximan y consumen contenidos en el entorno digital de formas distintas. 

 

Los nativos digitales surgieron después de la década de 1980, una época en la 

que empezaron a aparecer las primeras herramientas digitales. Tuvieron la 

oportunidad de interactuar con estas innovadoras plataformas en línea y poseían 

la habilidad necesaria para navegar por ellas sin esfuerzo. No solo utilizan 

nuevas tecnologías, sino que también dependen de ellas en gran medida. 

 

Los inmigrantes digitales, son aquellas personas que utilizan tecnologías 

modernas, pero que no las tuvieron desde su nacimiento. Como resultado, 

carecen de los conocimientos inherentes necesarios para su uso y deben pasar 

por un proceso de aprendizaje para entender cómo funcionan. Algunas personas 

logran adaptarse a esta curva de aprendizaje con más facilidad que otras. A 

diferencia de los nativos digitales, los inmigrantes digitales suelen mantener una 

separación entre su vida en línea y sus experiencias en el mundo real (AntonSon 

& Wendels, 2008).  

 

Los usuarios construyen lo que hoy se conoce como una red de contactos, en la 

cual pueden intercambiar distintos tipos de información según la red social que 

utilicen y el tipo de vínculo que establezcan. Este círculo de conexiones tiende a 
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replicarse, formando una cadena de relaciones en continuo crecimiento 

(Balarezo & Llivichuzca, 2015).  

 

Sarkar (2023), clasifica la adicción a las redes sociales en tres niveles: no 

adicción, adicción potencial y adicción aguda. En el nivel inicial, la exploración 

de las redes no es más que una aventura curiosa, que no afecta nuestra vida de 

manera significativa. En el segundo nivel, la frecuencia de participación en las 

redes sociales aumenta y comienza a influir significativamente en nuestras 

actividades tanto personales como educativas. Finalmente, en el nivel de 

adicción severa, desaparece toda apariencia de control, impactando gravemente 

nuestras vidas, lo que a su vez ha afectado el rendimiento académico como las 

relaciones personales.  

 

El estudio de Lázaro (2020), indica que en la adolescencia la mayoría ya tiene 

un perfil en redes sociales. De acuerdo con el informe "Las TIC y su influencia 

en la socialización de los adolescentes", solo un 6% de los adolescentes 

españoles, entre 14 y 16 años, afirma no tener una cuenta en redes. Más del 

60% señala que tiene más de un perfil, y la gran mayoría admite hacer un uso 

excesivo de estas plataformas. 

 

En la sociedad actual, el acceso a las nuevas tecnologías se ha vuelto una 

habilidad que han desarrollado con rapidez, ya que en sus hogares disponen de 

dispositivos como ordenadores, conexión a Internet y teléfonos móviles, entre 

otros (Soler & Latorre, 2024). Según Terán, citado en (Núñez -Guzmán & 

Cisneros-Chavez, 2019), el uso excesivo de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en particular de las redes sociales, ha provocado 

diversos cambios en la conducta de las personas, especialmente en niños, 

adolescentes y jóvenes. Estos cambios han impactado distintos aspectos de su 

vida, afectando significativamente sus relaciones familiares y sociales. En 

consecuencia, esta falta de supervisión sobre estas plataformas ha generado un 

sinnúmero de desafíos que afectan diversas actividades. 
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Hay varios factores que contribuyen a la adicción de los adolescentes a las redes 

sociales, como la facilidad de acceso a Internet, la disponibilidad constante de 

plataformas, la falta de restricciones, la sensación de aislamiento y la falsa 

sensación de anonimato, todo ello junto con los costos mínimos asociados al 

servicio. Estas afecciones fomentan una participación excesiva, lo que puede 

provocar problemas de salud tanto física como mental, como trastornos de los 

patrones de sueño, aumento de la ansiedad y la depresión, lo que, en última 

instancia, dificulta el desarrollo académico y social de los adolescentes (Chen, 

2023).  

 

El excesivo uso de estas plataformas conlleva a consecuencias significativas en 

diversos aspectos de la vida, afectando tanto el bienestar emocional como las 

relaciones personales (Armaza, 2023). A continuación, se analizan las 

principales repercusiones de este desproporcionado uso:  

 

El uso excesivo de las redes sociales puede conducir a un deterioro de los lazos 

sociales y las capacidades interpersonales, fomentando una visión poco realista 

de estas conexiones (Jimenez & Morreale, 2015). El impacto de las redes 

sociales es evidente en varios ámbitos críticos: la disminución de la supervisión 

de los padres promueve la independencia y la confidencialidad; el acceso sin 

restricciones a diversos contenidos, incluida la pornografía, tiene el potencial de 

cambiar la mentalidad y los comportamientos (Yu, 2023). Como destaca Turp 

(2020), la falta de límites con respecto al uso de las redes sociales puede 

provocar una pérdida de control y una dependencia psicológica significativa, así 

como una disminución del interés por las actividades agradables, lo que afecta 

a la vida cotidiana. 

 

Por último, Escurra & Salas (2014), detallan tres dimensiones de la adicción a 

redes sociales:  

1. Obsesión por las redes sociales: Los autores «hacen hincapié en el deseo 

que tienen las personas de permanecer vinculadas sin cesar, ya que se 
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preocupan por lo que ocurre en las plataformas sociales, lo que genera 

una sensación de preocupación e inquietud». Estas tendencias, sostienen 

los autores, influirán profundamente en las personas en sus esfuerzos 

diarios, haciéndolas incapaces de concentrarse, aumentando sus niveles 

de estrés y, potencialmente, haciéndolas más retraídas, lo que a su vez 

lleva a descuidar sus responsabilidades e incluso asuntos personales. 

 

2. Falta de control personal en el uso de las redes sociales: En este aspecto, 

las personas suelen experimentar una sensación de incomodidad 

derivada de su desconexión con el mundo digital, ya sea debido a 

interrupciones de Internet o a un mal funcionamiento de los dispositivos, 

una situación que puede afectar a su vida personal y académica; no 

pueden resistirse al impulso de permanecer conectados, tanto que, en el 

momento en que se levantan, ya están hojeando sus redes, preocupados 

perpetuamente por los últimos acontecimientos o por lo que sus 

compañeros comparten. 

 

3. Uso excesivo de las redes sociales: Como destacan Escurra & Salas 

(2014), esta faceta resume la «ausencia de autorregulación en lo que 

respecta a la interacción con las plataformas sociales, ya que con 

frecuencia se supera el tiempo asignado que se considera apropiado para 

dichas actividades, según su valor percibido, y a menudo tropiezan con el 

desafío de separar o reducir sus horas en línea». Este fenómeno afecta 

predominantemente a los jóvenes estudiantes, que dedican una parte 

importante de su día a estas plataformas, ya que las perciben como 

esenciales para el estudio, la recopilación de información y la 

comunicación, y a menudo invaden su tiempo libre; pierden la noción del 

tiempo, lo que con frecuencia interrumpe sus compromisos profesionales 

o de estudio. 
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Como segunda variable se encuentra la procrastinación, considerada por Ferrari 

y Emmons citado en (R. Carranza & Ramírez, 2013), como aquel patrón de 

comportamiento caracterizado por retrasar injustamente las tareas que deben 

completarse en un determinado período de tiempo, a medida que estas 

conductas se interiorizan desencadenan un patrón repetitivo en la vida del ser 

humano. Asimismo, se ha demostrado que otros factores como el uso de nuevas 

tecnologías conlleva a la conducta de procrastinar, los aparatos electrónicos 

ofrecen numerosas actividades que distraen, como escuchar música, ver vídeos, 

jugar en línea o navegar por las redes sociales. Estas desviaciones dificultan la 

realización de las tareas necesarias (Thakkar, 2010).  

 

La definición del término procrastinación, con el pasar del tiempo, ha ido 

modificándose, tomándose otra connotación. En la actualidad, de acuerdo con 

los diversos enfoques, autores y teorías que han centrado su interés en esta 

variable, se considera que existen diferentes y controvertidas características al 

momento de definirla (Ruiz de la Cruz, 2020).  

 

De acuerdo con Sánchez (2010), La procrastinación se caracteriza por un 

comportamiento que implica la evitación, que ocurre cuando una tarea está 

vinculada a sentimientos negativos o incómodos, lo que resulta en la elección de 

retrasarla. Este comportamiento, que se distingue por buscar alivio inmediato y 

estabilidad, tiene repercusiones a largo plazo en diversos aspectos de la vida 

personal, social y familiar. 

 

Por otro lado, autores como  Eckert et al.(2016), mencionan que la 

procrastinación puede entenderse como una reacción ante estados emocionales 

no deseados y una dificultad para lidiar con sentimientos negativos. Esto 

conduce a que las personas posterguen sus responsabilidades con el objetivo 

de evitar enfrentarse a su estado emocional, lo que a su vez afecta su 

desempeño académico como aspectos importantes de su vida.  
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En esa misma línea, Timothy citado en (Inquilla et al., 2023), enfatiza que la 

tendencia a procrastinar nuestras actividades se debe a una respuesta 

emocional negativa que surge al enfrentarse a una tarea, lo que resulta en un 

enfoque evasivo para afrontarla. La característica principal de la procrastinación 

es que fomenta una mentalidad de posponer intencionalmente el cumplimiento 

de una tarea académica, a pesar de la conciencia de que este comportamiento 

no produce ventajas y, de hecho, es perjudicial (Steel, 2007).  

 

Morales & Chávez (2017), definen a la procrastinación como aquella acción que 

lleva al individuo a retrasar o posponer diferentes actividades de su vida 

cotidiana, las actividades que se aplazan a largo tiempo tienen un inicio desde 

que se dejan pasar, debido a que en la actualidad la gran mayoría de los 

estudiantes no priorizar planificar sus actividades o tareas pendientes (Álvarez, 

2010). Por otro lado, Ferrari citado en (Lima, 2022), resalta que la procrastinación 

en ocasiones es el resultado de la tensión que surge entre el deseo de los niños 

de obtener la aprobación de los padres y la necesidad de lograr esa aprobación 

mediante un rendimiento académico excepcional, lo que puede llevar a una 

actitud rebelde que, en última instancia, incita a la postergación.  

 

Diáz-Morales (2019), señala que las personas que posponen para mañana lo 

que pueden lograr hoy suelen ser tildadas de abrumadoras e irresponsables, 

incluso, este tipo de personas suelen ser señaladas por otras que comparten 

inclinaciones y/o rasgos similares. En ese sentido, el autor subraya que no 

cumplir con las tareas programadas dentro del plazo designado está vinculado a 

una sensación particular de malestar. Por lo tanto, si este comportamiento se 

manifiesta con frecuencia en distintos aspectos fundamentales en la vida de un 

individuo, gradualmente se convierte en un procrastinador. 
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Según Lara (2018), citado por Fausto (2021), la procrastinación está vinculada a 

una serie de rasgos que muestran las personas cuando aplazan sus 

responsabilidades por una multitud de razones. Estos comportamientos no solo 

perpetúan el ciclo de procrastinación, sino que también aumentan las 

posibilidades de que reaparezca, transformando la procrastinación en un 

problema crónico que afecta negativamente a la vida de quienes la practican. En 

este sentido, Lara describe varios rasgos que nos permiten identificar a un 

procrastinador que a continuación se mencionan: 

a) Las creencias irracionales: Hace referencia a la autoimagen negativa que 

la persona tiene de sí misma, así como la disminución de la autoestima, 

que generan sentimientos de insuficiencia o incompetencia en el 

individuo. 

b) El perfeccionismo y el temor al fracaso: Obligan a las personas a retrasar 

las tareas y, a menudo, aducen la falta de tiempo como justificación para 

evitar enfrentarse a la ansiedad de no cumplir las expectativas, así como 

el miedo al fracaso.  

c) La ansiedad y el catastrofismo: Surgen a medida que aumentan las 

responsabilidades, lo que amplifica la sensación de agobio y obstruye la 

capacidad de priorizar y completar las tareas, a menudo acompañadas de 

una mentalidad pesimista.  

d) Rabia e impaciencia: El estrés diario puede provocar frustración e 

impaciencia, que pueden expresarse mediante un comportamiento 

agresivo dirigido hacia uno mismo o hacia el entorno. 

e) Necesidad de sentirse querido: Impulsa a algunas personas a emprender 

sus tareas principalmente para obtener la validación emocional o la 

aceptación de los demás. 

f) Sentirse saturado: la sensación de estar abrumado se manifiesta como 

resultado de la acumulación de tareas pendientes, lo que genera 

confusión e incapacidad para organizarse, lo que perpetúa el ciclo de 

procrastinación.  

 

 



39 
  

Dentro del modelo cognitivo-conductual se encuentra la Terapia Conductual 

Emocional Racional (TREC), reconocida como uno de los principales métodos 

para examinar la procrastinación. Como afirma Ellis, al que se hace referencia 

en Inquilla et al. (2023), la tendencia a posponer las tareas está asociada a las 

creencias irracionales que poseen las personas, lo que sugiere una correlación 

entre su autoestima y sus logros. 

 

En ese sentido, La teoría cognitiva sugiere que las personas que postergan las 

cosas se caracterizan por un mecanismo cognitivo que gira en torno al 

procesamiento ineficaz de la información o las experiencias, lo que resulta en un 

análisis improductivo y en una incapacidad subyacente para participar en tareas 

académicas. Además, hay una tendencia a que surjan pensamientos intrusivos 

cuando no se cumplen los objetivos establecidos (Wolters, 2003).  

 

En cuanto a la teoría psicodinámica postula que la procrastinación surge del 

miedo a cometer errores en los esfuerzos académicos, lo que sugiere que las 

personas pueden poseer las habilidades necesarias para completar una tarea 

específica; sin embargo, el temor al fracaso o la derrota es más profundo, lo que 

lleva al individuo a evadir tales obligaciones. Esta teoría aclara que las raíces de 

la procrastinación como estado desadaptativo se originan en la infancia, ya que 

este período moldea significativamente el desarrollo de la personalidad adulta, 

ya que está estrechamente vinculado a los procesos mentales inconscientes y a 

las luchas internas. En este sentido, las tareas se perciben como amenazas, lo 

que lleva al ego a evitarlas o a abstenerse de afrontarlas (Baker, 1989).  

 

Finalmente, la teoría motivacional se refiere a la búsqueda del éxito, lo que lleva 

a las personas a cultivar una variedad de comportamientos dirigidos a alcanzar 

un objetivo o meta específicos; en consecuencia, pueden surgir dos actitudes 

distintas: la creencia en la posibilidad de lograr el éxito vinculada al deseo de 

cumplir sus intenciones o el miedo al fracaso visto como una respuesta a la 

posibilidad de no cumplir con las aspiraciones propias; por lo tanto, se enfatiza 
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que el logro de cualquier objetivo requiere la presencia de motivos o estímulos 

que potencien individual para lograr lo que ha planeado, por lo tanto, una persona 

que posterga las cosas muestra una falta de motivación caracterizada por la 

ausencia de motivos claros o deseos de completar una tarea académica (Ferrari 

et al., 1995).   

 

Por el contrario, autores como Dominguez et al.(2014), proponen que la 

procrastinación abarca dos grandes dimensiones que facilitan su evaluación: La 

primera la autorregulación académica: un proceso dinámico que abarca el logro 

de objetivos y aspiraciones mediante la gestión de los pensamientos, las 

motivaciones y las acciones propias. La segunda la postergación de actividades: 

definida como el comportamiento asociado con retrasar o aplazar las actividades 

u obligaciones académicas mediante el empleo de excusas o racionalizaciones 

para este comportamiento. 

 

Por otro lado, para comprender mejor los efectos de la procrastinación en el 

rendimiento académico, es importante conocer los diferentes tipos de 

procrastinación. Según Chun & Choi (2005), la procrastinación no es un 

fenómeno homogéneo, sino que puede dividirse en dos tipos principales: la 

procrastinación pasiva y la procrastinación activa, la primera hace referencia a 

aquella persona que en un primer momento no tiene la intención de postergar 

sus actividades, sin embargo, termina posponiéndola ante la falta de toma de 

decisión al ejecutar la actividad. La procrastinación activa implica posponer la 

tarea principal, por otras actividades secundarias, que no son necesarias. 

 

En el presente trabajo de investigación, se hallaron evidencias de estudio, donde 

se investigó las variables presentadas. A nivel internacional, se encontraron 

antecedentes, tales como: 
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En México, Ramírez-Gil et al.(2022), en su investigación estrés académico, 

procrastinación y usos del Internet en universitarios durante la pandemia por 

covid-19.  El objetivo era determinar la relación entre el estrés académico, la 

participación excesiva y problemática en Internet, la adicción a las redes sociales 

y la procrastinación. La investigación adoptó un marco cuantitativo, no 

experimental y transversal. Como instrumentos utilizaron el inventario de estrés 

académico de Sisco, el cuestionario sobre la adicción a las redes sociales y la 

Escala de procrastinación académica. La muestra estuvo compuesta por 448 

estudiantes. Los hallazgos revelaron que los hombres mostraban una menor 

autorregulación, lo que reveló una conexión notable entre el uso de las redes 

sociales y la procrastinación académica, específicamente entre las mujeres. 

 

Vera (2021), en su investigación Adicción a las redes sociales y conducta 

antisocial en los adolescentes de la Parroquia Urbana Hualtaco, Huaquillas-

Ecuador, busco establecer la relación entre la adicción a las redes sociales y la 

conducta antisocial. La muestra estuvo compuesta por 200 adolescentes de 

entre 11 y 18 años. El estudio empleó un cuestionario sobre las adicciones a las 

redes sociales y un instrumento para evaluar el comportamiento antisocial. El 

enfoque metodológico adoptado fue de naturaleza no experimental, descriptivo-

correlacional y transversal. Los resultados indicaron una relación significativa 

entre las dos variables, con una puntuación promedio de 0,907 para la adicción 

a las redes sociales y de 0,897 para la conducta antisocial. 

 

En Colombia, Zabala (2021), realizo un estudio titulado Ansiedad, síntomas de 

adicción a las redes sociales y procrastinación en adolescentes de escuelas 

públicas de Villavicencio. El objetivo era explorar la conexión entre la ansiedad, 

la procrastinación y los signos actuales de adicción a las redes sociales. La 

investigación empleó un diseño cuantitativo, no experimental, con dimensiones 

descriptivas y correlacionales. La muestra incluyó a 75 adolescentes. Los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre la adicción a las redes 

sociales (ARS) y la Escala de procrastinación académica (EPA). Los hallazgos 

revelaron un vínculo entre la ansiedad y la adicción a las redes sociales, así 
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como una correlación negativa entre la autorregulación y el aplazamiento de la 

actividad. 

 

En Guatemala, Alvarez (2018), realizó su estudio titulado Niveles de 

procrastinación en estudiantes de 4º y 5º de bachillerato en una institución 

privada de la Ciudad de Guatemala, su objetivo fue determinar los niveles de 

procrastinación entre estos estudiantes, empleando un marco de investigación 

cuantitativo descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 87 estudiantes entre 

los 16 y los 18 años. El instrumento empleado fue el cuestionario de 

procrastinación CP2015. Los resultados indicaron que los estudiantes mostraban 

niveles de procrastinación altos, medios y bajos, y que el nivel agregado era 

promedio, lo que significaba que no había una correlación sustancial entre la 

edad, el género y los factores que contribuyen a las conductas de procrastinación 

de los estudiantes. 

 

En Bolivia, Mendoza (2018) realizó una investigación sobre el uso excesivo de 

las redes sociales de Internet y el rendimiento académico entre los estudiantes 

de cuarto año de Psicología. El objetivo era dilucidar la relación entre la excesiva 

participación en las redes sociales y el rendimiento académico de estos 

estudiantes. La población estudiada fue de 120 estudiantes, con una muestra de 

49 personas de entre 21 y 31 años. Los instrumentos utilizados para esta 

investigación incluyeron el cuestionario sobre la adicción a las redes sociales y 

la documentación de las calificaciones académicas para evaluar el rendimiento. 

Los hallazgos indicaron que no existía una correlación significativa entre el uso 

excesivo de las redes sociales y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Asimismo, nivel nacional, se encontraron antecedentes, tales como: 

 

Salazar (2022) en su investigación Adicción a las redes sociales y rendimiento 

académico de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Monsefú – 2022. Su 

objetivo fue determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y el 
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rendimiento académico. Diseño una metodología de enfoque cuantitativo, no 

experimental correlacional descriptivo, de tipo básica. La población contó con 

240 estudiantes. Los instrumentos que se aplicaron fueron un cuestionario para 

la primera variable y el registro de notas para la segunda. Los resultados 

demostraron que la frecuencia más alta de adicción a las redes sociales fue de 

39.2 % (58) y la frecuencia más alta en cuanto al rendimiento académico obtuvo 

un porcentaje de 56,1 % (83), lo que indica que existe una relación significativa 

entre las variables. 

 

Hernández (2021), en su investigación titulada Adicción a las redes sociales y 

procrastinación académica en estudiantes de 5to de secundaria de Piura, 2020, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y 

procrastinación académica en estudiantes del 5to de secundaria de Piura. Se 

empleó una metodología de origen cuantitativo y tipo transversal con diseño no 

experimental. La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes. Como 

instrumentos se hicieron uso de la Escala de adicción a las redes sociales (ARS) 

y la Escala de procrastinación académica.  Los resultados indicaron que, si existe 

un alto nivel de adicción a las redes sociales, estas influyen de manera 

significativa en la procrastinación académica de los estudiantes. 

 

Cuadra (2021) en su investigación Adicción a las redes sociales y procrastinación 

en alumnos de secundaria de una institución estatal de La Esperanza. Se centró 

en establecer si existe una relación entre Adicción a las redes sociales y la 

Procrastinación. Se empleó una metodología de diseño descriptivo correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 253 alumnos de 12 y 17 años de edad.  Se 

utilizaron como instrumentos la Escala de Adicción a las redes sociales (ARS) y 

la Escala de Procrastinación para Adolescentes (EPA). En cuanto a los 

resultados se comprobó que el 35.6 % de los estudiantes hace un uso excesivo 

de las redes sociales, en relación al nivel de procrastinación se obtuvo un 

porcentaje de 38.7%, el cual indica que existe un alto rango de estudiantes que 

procrastinan. 
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Retuerto (2021), en su trabajo Uso de redes sociales y procrastinación 

académica en estudiantes de secundaria de la institución educativa pública 2022 

Sinchi Roca - Comas, 2021, tuvo como objetivo determinar la relación entre uso 

de las redes sociales y la procrastinación académica. Se empleó una 

metodología de tipo básica, con un alcance descriptivo correlacional, de diseño 

no experimental, bajo un corte transversal. La muestra estuvo constituida por 

187 estudiantes. Como instrumentos se utilizó el Cuestionario sobre el uso a 

redes sociales (ARS) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA). Los 

resultados demostraron que existe una correlación significativa entre el uso de 

las redes sociales y la procrastinación académica. 

 

Choquecota & Barrantes (2019), presentaron un estudio titulado Adicción a 

internet y procrastinación académica en estudiantes de 4to y 5to grado de nivel 

secundaria del Colegio Adventista Túpac Amaru, Juliaca 2019. Su objetivo fue 

identificar la relación entre la adicción a internet y la procrastinación académica. 

Se empleó una metodología no experimental, de tipo correlacional, de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 174 estudiantes de entre 14 y 

17 años de edad. Como instrumentos se utilizaron el Test de Adicción a Internet 

(TAI) y la Escala de Procrastinación Académica (EPA).  Los resultados indicaron 

que existe una relación entre las variables:  a mayor adicción a internet mayor 

será la procrastinación académica. 

 

A nivel local, se encontró un antecedente en relación con la variable Adicción a 

las redes sociales: 

 

Dioses (2020) realizó un estudio titulado Adicción a las redes sociales entre 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes en 2019. El objetivo principal era evaluar el grado de adicción a las redes 

sociales en esta población estudiantil. Esta investigación cuantitativa utilizó un 

diseño descriptivo comparativo estructurado en torno a un enfoque transversal. 

La muestra estuvo compuesta por 190 personas. La Escala de Adicción a las 
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Redes Sociales (ARS) sirvió como instrumento para la recopilación de datos. Los 

resultados indicaron que el 47,4% de los estudiantes mostraban un nivel «bajo» 

de adicción a las redes sociales, mientras que el 44,7% demostraba un uso 

excesivamente «bajo» de estas plataformas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación, llevada a cabo en el año 2023 en una institución 

educativa de Tumbes, se tituló "Uso de las redes sociales y la procrastinación 

académica en estudiantes del nivel secundario". Se seleccionó una metodología 

cuantitativa para recopilar y analizar datos numéricos, con el objetivo de abordar 

las investigaciones y validar la hipótesis propuesta (Hernández-Sampieri & 

Mendoza Torres, 2018).  

 

Las variables de estudio fueron el "uso de las redes sociales", evaluando la 

frecuencia y la naturaleza de las interacciones de los estudiantes en estas 

plataformas, y la "procrastinación", definida como la inclinación de los 

estudiantes a retrasar tareas o actividades. El tipo de investigación adoptado fue 

no experimental, con un diseño descriptivo-correlacional, seleccionado por su 

capacidad para identificar las características de las variables y evaluar su 

relación sin manipulación directa (R. Hernández et al., 2014).  

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra (estudiantes de 1ro a 5to del nivel secundario pertenecientes a la I.E 

098. “El gran Chilimasa”).  

r:  Relación entre las variables. 

V1: Uso de las Redes sociales. 

V2: Procrastinación Académica. 
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3.2. HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación presentó la siguiente 

hipótesis: 

Hi: Cuál es la relación significativa que existe entre el uso de las redes sociales 

y la procrastinación en estudiantes del nivel secundario en una institución 

educativa de Tumbes-2023. 

H0: No existe una relación significativa entre el uso de las redes sociales y la 

procrastinación en estudiantes del nivel secundario en una institución educativa 

de Tumbes-2023. 

3.3. DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

 

Redes sociales: Las redes sociales son plataformas de interacción y 

comunicación social que las personas utilizan como fuente de intercambio 

dinámico con diversos individuos, que forman parte de un grupo o institución 

dentro y fuera de su círculo social (Ramos & Mireya, 2009). 

 

Procrastinación: La "procrastinación" es toda acción de "aplazar, procrastinar”, 

diferentes actividades, es decir, una persona que realiza estos comportamientos 

demuestra una intención de no realizar una tarea delegada, dejándola o 

postergándola para un mañana (García-Ayala, 2009). 

3.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO: 

 

Población: 

La población es aquel conjunto o sistema que se encuentra conformado por 

personas, animales, objetos, organizaciones, etc. La información obtenida y 

recolectada dentro de la población servirán de referentes para poder seleccionar 

e identificar la muestra de estudio, las cuales, a su vez, cumplen con ciertos 

criterios predeterminados que son claves dentro de una población (Arias-Gómez 

et al., 2016).  
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En esa misma línea, la presente investigación contó con una población de un 

total de 764 estudiantes de 1ro a 5to del nivel secundario de la I.E 098 “El gran 

Chilimasa” Aguas Verdes-Tumbes. 

Muestra: 

López (2004) la muestra es todo aquel subconjunto que forma parte de la 

población de estudio en una investigación, la muestra representa el estudio de 

cada una de las variables, su finalidad es generalizar los resultados, dado a que, 

no solo permite adquirir los resultados de una forma más sencilla, rápida, 

confiable y eficaz, sino que también nos permite tener un mejor control de las 

variables.  

En este sentido, la selección de la muestra para este estudio se verá restringida 

en función del número total de estudiantes de secundaria en la Institución 

Educativa. La fórmula utilizada fue la siguiente:  

𝑛 =
[𝑁 𝑥 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞]

[𝑑2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞]
 

En donde:  

• N (tamaño de la población) = 764  

• Z (valor de Z para una confianza del 95%) = 1.96 

• p (proporción que se espera tener la característica de interés) = 0.5 

• q (1 - p) = 0.5 

• d (margen de error deseado) = 0.05 

Muestreo: 

Mata et al. (1997) como se citó en (López, 2004) Indican que el proceso de 

muestreo se caracteriza como una técnica empleada para elegir los participantes 

o elementos que constituirán la muestra representativa de la población total. Esta 

estrategia posibilita la realización eficiente del estudio en un periodo más breve, 

reduce los costos presupuestarios y proporciona la oportunidad de explorar con 

mayor detalle el análisis de las variables gracias a un control más riguroso. 

Por esta razón, la presente investigación empleará la técnica de muestreo 

aleatorio estratificado de manera probabilística, la cual se distingue por dividir la 
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población en segmentos o subgrupos (Hernández-Sampieri & Mendoza Torres, 

2018). 

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Criterios de inclusión: 

1. Ser alumno en el nivel secundario de la Institución Educativa 098 “El gran 

chilimasa”.  

2. Estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el presente año. 

3. Estudiantes que expresen su disposición voluntaria para participar en la 

investigación propuesta, firmando previamente el asentimiento informado. 

4. Estudiantes que interactúan constantemente con sus plataformas de 

redes sociales  

5. Completar el cuestionario sobre la adicción a las redes sociales (ARS). 

6. Tener entre 12 y 17 años  

Criterios de exclusión:  

1. Estudiantes que tengan la mayoría de edad.   

2. Estudiantes no matriculados en la institución educativa antes 

mencionada. 

3. Estudiantes que no utilizan con frecuencia las redes sociales. 

4. Estudiantes que no den su consentimiento voluntario para participar en la 

investigación. 

5. Estudiantes con trastornos del desarrollo, afecciones médicas o 

discapacidades que podrían afectar significativamente su capacidad para 

usar las redes sociales o responder a los cuestionarios. 

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Técnica  

La técnica elegida para la recopilación de datos en este estudio se centra en el 

uso de pruebas individuales adaptadas al área de investigación. Estas 

evaluaciones se han diseñado cuidadosamente para recopilar información 

completa y precisa sobre las variables pertinentes, lo que facilita un análisis 

exhaustivo y exhaustivo dentro del marco de la investigación (Falcón & Herrera, 

2005). 
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Al emplear evaluaciones individuales, nuestro objetivo es obtener información 

precisa y confiable que mejore el análisis y la comprensión de las conexiones 

entre las variables investigadas. 

 

Instrumentos: 

Para evaluar la variable de la adicción a las redes sociales, utilizamos el 

cuestionario sobre adicciones a las redes sociales creado por Miguel Escurra 

Mayaute y Edwin Salas Blas (2014), que se ha adaptado al contexto peruano. La 

duración de esta prueba es de aproximadamente 15 a 20 minutos y se puede 

administrar de forma individual o en grupos. Este cuestionario ha sido diseñado 

específicamente para personas de 12 años o más. Es crucial enfatizar que el 

objetivo principal de este instrumento es evaluar el nivel de comportamiento 

adictivo en relación con las redes sociales.  

Abarca tres dimensiones clave: la obsesión por las redes sociales, la falta de 

control personal sobre su uso y el uso excesivo de estas plataformas. El 

instrumento incluye 24 ítems clasificados en una escala Likert de 0 a 4 puntos 

(Nunca = 0; Pocas veces = 1; Algunas veces = 2; Casi siempre = 3; Siempre = 

4). Es importante destacar que el elemento 13 requiere una calificación inversa 

debido a sus valores contrastantes. La puntuación total puede oscilar entre 0 y 

96 puntos, distribuidos en las tres dimensiones: la primera de 0 a 40 puntos, la 

segunda de 0 a 24 y la tercera de 0 a 32. Cada dimensión tiene varios niveles, 

que van desde sin riesgo hasta riesgo alto, para garantizar una evaluación 

exhaustiva del comportamiento en relación con las redes sociales.  

Con base en los resultados de la prueba piloto, se llevó a cabo una evaluación 

de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Parroquial «San 

Agustín» para determinar la confiabilidad del cuestionario sobre la adicción a las 

redes sociales. El análisis arrojó una puntuación de 0,811 para el coeficiente alfa 

de Cronbach, indicando una alta consistencia en las mediciones de la adicción a 

las redes sociales. 

Este resultado sugiere que el cuestionario conserva su fiabilidad incluso cuando 

se administra a diferentes personas en diversos contextos (véase el anexo 9). 
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En cuanto a la segunda variable, que se refiere a la procrastinación académica, 

la evaluación se llevó a cabo utilizando la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA), desarrollada originalmente por Deborah Ann Busko en 1998. 

Posteriormente, Álvarez (2010) modificó esta herramienta en el contexto 

peruano, concentrándose en un estudio sobre la procrastinación general y 

académica entre los estudiantes de secundaria. Esta evaluación tarda entre 7 y 

10 minutos en completarse y se puede realizar de forma individual o en grupos, 

dirigida a adolescentes de 12 años o más. 

Esta herramienta evalúa dos aspectos fundamentales: la autorregulación 

académica y la postergación de actividades. Consiste en un total de 16 ítems, 

cada uno con cinco opciones de respuesta (Nunca, Pocas veces, A veces, Casi 

siempre y Siempre), asignándose valores del 1 (Nunca) al 5 (Siempre). La 

puntuación total se obtiene sumando los puntajes asignados a cada ítem. 

Además, el instrumento se clasifica en cinco niveles: no procrastina, con una 

puntuación de 00-34; baja procrastinación, entre 35-39 puntos; nivel regular, con 

40-47 puntos; alta procrastinación, entre 48-53 puntos; y muy alta 

procrastinación, con una puntuación de 54-80.  

En relación con la prueba piloto realizada, se evaluó a estudiantes de secundaria 

de la Institución Educativa «San Agustín» para determinar la confiabilidad de la 

Escala de Procrastinación Académica (EPA). Los resultados indicaron una 

puntuación de 0,710 para el coeficiente alfa de Cronbach (consulte el anexo 11), 

lo que demuestra el nivel de coherencia interna de la escala empleada para 

evaluar la procrastinación académica. 

Recolección de datos: 

Para obtener la información necesaria, se inició solicitando los permisos 

pertinentes a la Institución Educativa. Este procedimiento requería la 

presentación de una solicitud en la mesa de partes designada. Posteriormente, 

se obtuvo debidamente el consentimiento de los padres de los participantes, así 

como de los propios estudiantes. En ambos casos, se presentó una explicación 

exhaustiva sobre los objetivos del estudio y se solicitó su cooperación, lo que 

permitió un proceso de investigación más fluido. 
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Tras obtener los permisos necesarios y obtener el consentimiento de los 

participantes, se inició la recopilación de datos mediante los cuestionarios sobre 

la adicción a las redes sociales (ARS) y la escala de procrastinación en 

adolescentes (EPA). Estas herramientas se utilizaron para evaluar las variables 

clave de la investigación. Es importante destacar que la administración de cada 

instrumento se llevó a cabo de forma presencial, por lo que fue necesaria la 

impresión previa de estos cuestionarios para su distribución adecuada. 

Al finalizar la etapa de recopilación de datos, la información recopilada se 

organizó sistemáticamente en hojas de cálculo de Excel, lo que facilitó el 

procesamiento de los datos mediante un programa estadístico. 

3.7. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

En cuanto al análisis de la información, todos los datos recopilados durante la 

aplicación de los instrumentos se transfirieron debidamente. En esta fase, se 

excluyó del análisis cualquier dato que no cumpliera con los criterios de inclusión 

predeterminados. Para ejecutar este proceso, se emplearon los programas 

estadísticos SPSS y Excel para garantizar la precisión de los resultados 

obtenidos en el marco de esta investigación. 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Con respecto a las consideraciones éticas, se garantizó el cumplimiento del 

artículo 24, capítulo III, del Código de Ética y Deontología del Colegio de 

Psicólogos del Perú, que subraya la necesidad de obtener el consentimiento 

informado en las investigaciones en las que involucren a individuos. Como 

resultado, tanto el consentimiento informado de los padres como el asentimiento 

informado de los estudiantes se incorporaron al principio de cada instrumento de 

recopilación de datos. 

De acuerdo con las directrices establecidas por la UNTUMBES, de conformidad 

con la resolución N° 0301-2018/UNTUMBES-CU, y de conformidad con el código 

de ética y deontología del psicólogo, este estudio tiene en cuenta ambas normas 

que enfatizan la importancia de mantener la confidencialidad de los datos 

recopilados. Estos documentos describían los objetivos de la investigación, la 
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gestión y la aplicación de los resultados, así como el compromiso de garantizar 

la confidencialidad y la privacidad en el manejo de la información recopilada. 

Además, se subrayó que el propósito de la investigación fue exclusivamente 

académico y no busco metas comerciales o de lucro. Este enfoque asegura la 

conformidad con los principios éticos y deontológicos establecidos en la 

investigación en psicología, protegiendo los derechos, la dignidad y el bienestar 

de los participantes. En síntesis, el propósito de este trabajo fue llevar a cabo de 

manera efectiva el proceso de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1:  

Relación entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación Académica 

 

Procrastinación 

Académica 

Rho de Spearman Adicción a las redes 

sociales 

Coeficiente de correlación ,272** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 255 

Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de 

Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

 

En el cuadro 1, se analizaron los resultados de la prueba de normalidad de 

Kolmogórovo-Smimov para poder establecer la tendencia de los datos de 

estudio, se consiguió obtener que los valores de la investigación son 

heterogéneos obteniendo un valor de Sig. ( ,000), se obtuvo un estadístico de 

correlación de ,272 de acuerdo con Montes et al. (2021)  la correlación es positiva 

media entre las variables uso de redes sociales y procrastinación académica, es 

decir a medida que aumenta la Adicción a las Redes Sociales, también tiende a 

incrementar la tendencia a la Procrastinación Académica, así mismo existe un 

nivel de significancia del ,000 lo cual indica un nivel de confianza de los 

resultados de un 100%. 
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Tabla 2:  

Nivel de Adicción a las redes sociales en estudiantes del nivel secundario en una 

institución Educativa de Tumbes-2023 

                        Nivel Frecuencia Porcentaje 

 Sin riesgo 4 1,6 

Riesgo leve 10 3,9 

Moderado 28 11,0 

Alto 213 83,5 

Total 255 100,0 

Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de 

Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

 

Los resultados del cuadro 2, indican que, de las 255 personas encuestadas, el 

83.5% muestra un nivel alto de adicción a las redes sociales. Un porcentaje 

menor de la muestra tiene un nivel moderado de adicción, abarcando alrededor 

de un 11.0%, de manera similar, hay otro grupo más reducido que muestra un 

riesgo leve de adicción, representando aproximadamente el 3.9% de la muestra. 

Solo un pequeño grupo de individuos (cerca del 1.6%) parece no presentar 

riesgo de adicción a las redes sociales. 
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Tabla 3:  

Nivel de las dimensiones a la adicción de las redes sociales en estudiantes del 

nivel secundario de una institución educativa de Tumbes-2023. 

Nivel de obsesión por las redes sociales 

                          Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Sin riesgo 110 43,1 

Riesgo leve 101 39,6 

Moderado 39 15,3 

Riesgo alto 5 2,0 

Total 255 100,0 

Falta de control personal en el uso de las redes sociales 

                         Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Sin riesgo 67 26,3 

Riesgo leve 122 47,8 

Moderado 54 21,2 

Riesgo alto 12 4,7 

Total 255 100,0 

Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de 

Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

 

Uso excesivo a la adicción de redes sociales 

                      Niveles Frecuencia Porcentaje 

 Sin riesgo 68 26,7 

Riesgo leve 101 39,6 

Moderado 70 27,5 

Riesgo alto 16 6,3 

Total 255 100,0 
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En el cuadro 3 se observa la distribución de los porcentajes de acuerdo a las 

dimensiones presentadas por la escala de adicción a redes sociales, en cuanto 

al nivel de obsesión se observa que el porcentaje predominante (43,1%) se ubica 

en el nivel sin riesgo, mientras que, en la falta de control (47,8%) y el uso 

excesivo (39,6%) se encuentra en un nivel riesgo leve. 

 

Tabla 4:  

Niveles de procrastinación académica en estudiantes del nivel secundario en una 

institución educativa de Tumbes-2023  

                Niveles Frecuencia Porcentaje 

 No procrastina 111 43,5 

Baja procrastinación 48 18,8 

Regular 63 24,7 

Alta procrastinación 26 10,2 

Muy alta procrastinación 7 2,7 

Total 255 100,0 

Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de 

Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

 

Los resultados del cuadro 4, revelan que, de las 255 personas encuestadas, el 

43.5% de los estudiantes se encuentran en los niveles de "No procrastina", y 

"Baja procrastinación", lo que indica que la mayoría posee hábitos de estudio y 

trabajo más eficientes. Sin embargo, existe un porcentaje menor de estudiantes 

que muestra niveles de procrastinación "Regular" (24.7%), "Alta" (10.2%) y "Muy 

alta" (2.7%), lo cual podría requerir atención y estrategias para mejorar la 

administración del tiempo y el rendimiento académico. 

 

 

 



58 
  

Tabla 5:  

Correlación entre las dimensiones adicción a las redes sociales con la variable 

de procrastinación académica. 

Adicción a las redes sociales 

(Dimensiones) 
Procrastinación 

Académica  

Rho de 
Spearman 

Obsesión a las redes  

Sociales  

Coeficiente de 

correlación 
,360** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 255 

Falta de control Coeficiente de 

correlación 
,256** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 255 

Uso excesivo a las  

Redes sociales  

Coeficiente de 

correlación 
,315** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 255 

Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de 

Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

 

Los resultados del Cuadro 5, indican que hay una relación significativa y positiva 

entre la adicción a las redes sociales (medida a través de la obsesión, falta de 

control y uso excesivo) y la procrastinación académica entre los estudiantes de 

nivel secundario en la institución educativa de Tumbes-2023. Esto implica que 

los patrones de comportamiento asociados con el uso de las redes sociales 

podrían desempeñar un papel importante en la amplificación de la 

procrastinación académica. Sin embargo, la intensidad de estas relaciones 

fluctúa, siendo más pronunciada en el ámbito de la obsesión y menos evidente 

en el aspecto del autocontrol. 
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Tabla 6:  

Variable sociodemográfica de edad. 

                             Edades Frecuencia Porcentaje 

 11 1 ,4 

12 37 14,5 

13 50 19,6 

14 61 23,9 

15 36 14,1 

16 55 21,6 

17 15 5,9 

Total 255 100,0 

Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de 

Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

 

El cuadro 6, señala que la mayoría de los estudiantes se encuentran en los 

grupos de edad de 12 a 16 años, con una concentración particular en los grupos 

de 14, 16 y 13 años. El grupo de 14 años es el más numeroso, con un porcentaje 

de 23.9% del total, seguido por el grupo de 16 años con 21.6% y el grupo de 13 

años con 19.6%. Los grupos de edad menos representados son los extremos, 

con solo 1 estudiante de 11 años y 15 estudiantes de 17 años. Este análisis 

proporciona información valiosa sobre la composición demográfica de la 

población estudiantil en la institución educativa, lo cual es relevante para 

entender mejor el contexto y puede servir como base para futuras 

investigaciones o políticas educativas. 
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Tabla 7: 

 Adicción a las redes sociales según el sexo  

 

Sexo 

Femenino Masculino 

Recuento 

% de N 

totales de 

columna Recuento 

% de N 

totales de 

columna 

Adicción a las 

Redes sociales 

Sin riesgo 2 1,5% 2 1,7% 

Riesgo leve 8 6,0% 2 1,7% 

Moderado 18 13,4% 10 8,3% 

Alto 106 79,1% 107 88,4% 

Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución 

educativa de Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

En relación al sexo, en el cuadro 6, se observa que, la mayoría de las personas 

en ambas categorías, femenina y masculina, presentan un alto riesgo de adicción 

a las redes sociales. A pesar de ello, el porcentaje de hombres con una adicción 

alta es ligeramente superior al de las mujeres. Asimismo, se puede observar que 

existe un grupo más pequeño de hombres y mujeres que muestra niveles de “sin 

riego” y “riesgo leve”. 
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Tabla 8:  

Procrastinación Académica según el sexo  

 

Sexo 

Femenino Masculino 

Recuent

o 

% de N 

totales de 

columna 

Recuent

o 

% de N 

totales de 

columna 

Procrastinación 

Académica 

No procrastina 68 50,7% 43 35,5% 

Baja procrastinación 21 15,7% 27 22,3% 

Regular 27 20,1% 36 29,8% 

Alta procrastinación 14 10,4% 12 9,9% 

Muy alta 

procrastinación 
4 3,0% 3 2,5% 

6 0 0,0% 0 0,0% 
Fuente: Base de datos de los estudiantes del nivel secundario en una institución educativa de 

Tumbes-2023. (Elaboración propia). 

 

En el siguiente cuadro, los resultados muestran que, en el grupo de "No 

procrastina", se encuentran el 50.7% de las mujeres y el 35.5% de los hombres, 

lo que indica que un porcentaje considerable en ambos sexos no muestra 

tendencia a procrastinar en sus actividades académicas, mientras que en la 

categoría de "Baja procrastinación", las mujeres se encuentran en un porcentaje 

de 15.7% y los hombres un 22.3%, lo que indica que una proporción mayor de 

hombres presenta una leve tendencia a procrastinar. 
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V. DISCUSIÓN 

 

A continuación, se exponen los resultados relacionados con los hallazgos 

obtenidos en el presente estudio. El objetivo general que se planteó fue 

determinar si existe una relación significativa en el uso de las redes sociales y la 

procrastinación en los estudiantes del nivel secundario en una institución 

educativa de Tumbes-2023. Se descubrió que, entre las variables “uso de las 

redes sociales” y “procrastinación” estadísticamente existe una correlación 

positiva media de 0.272, de acuerdo con  Montes et al.(2021), esto indica que, a 

medida que la adicción a las redes sociales aumenta, también la procrastinación 

académica aumenta, y viceversa. A pesar de ello, la magnitud correlacional de 

ambas variables no es tan fuerte, esto quiere decir que, aunque existe una 

relación directa entre las dos variables, el uso de las redes sociales no causa un 

efecto significativo en la procrastinación, ya que pueden existir otros factores o 

variables que podrían estar influyendo en la procrastinación o la adicción a las 

redes sociales.  

Así lo menciona, Garcia & Zecenarro (2019), en su investigación, donde 

encontraron que tener comportamientos adictivos en redes sociales no siempre 

está relacionado con la tendencia a procrastinar, sino que puede estar 

relacionado con la falta de placer en la tarea asignada, por emociones negativas 

como la duda, baja autoestima o ansiedad, que nos llevan a evitarla. 

Los resultados obtenidos en esta investigación coinciden de manera similar con 

el estudio realizado por Cahuana (2019), en Arequipa, el objetivo del estudio fue 

determinar si existe una relación significativa entre adicción a las redes sociales 

y procrastinación académica en estudiantes del nivel secundario, los hallazgos 

revelan una correlación significativa y directa entre la adicción a las redes 

sociales y la tendencia a procrastinar, con un valor de Rho= 0,297 y un nivel de 

significancia de p<0.05. Esto implica que a medida que aumenta la adicción a 

las redes sociales, también se incrementa el nivel de procrastinación académica 

en estos estudiantes. Por su parte Choquecota & Barrantes (2019), llevaron a 

cabo un estudio en Juliaca, que, al igual que el presente, analizó la correlación 

entre la adicción a internet y la procrastinación académica en estudiantes de 

secundaria.  
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Los hallazgos obtenidos en ambos estudios revelaron una correlación 

significativa y directa entre la adicción a internet y la tendencia a procrastinar, 

con un valor de Rho= 0,436 y un nivel de significancia de p=0,000. Estos 

hallazgos pueden explicarse a través del enfoque de la teoría sociocognitiva. 

Según esta teoría, cuando las personas anticipan consecuencias positivas al 

utilizar Internet, confían en su capacidad para hacerlo, pero al mismo tiempo 

carecen de control sobre su uso apropiado. Esta falta de control puede 

desencadenar la adicción a Internet, tal y como lo sugieren LaRose et al. ( 2003).  

 

De acuerdo al primer objetivo específico, el cual consistió en analizar el grado de 

uso de las redes sociales en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa en Tumbes-2023, se encontró que en cuanto al grado de uso de redes 

sociales el 83.5% de los estudiantes muestra un nivel alto de adicción a las redes 

sociales, según Jasso et al.(2017), menciona que el uso excesivo de las redes 

sociales se ha convertido en un verdadero desafío, afectando diversos aspectos 

del crecimiento personal, especialmente cuando se trata de adolescentes, ya 

que puede tener un impacto significativo en áreas cruciales de sus vidas, como 

el rendimiento académico. Por otro lado, existe un porcentaje menor que tiene 

un nivel moderado de adicción, abarcando alrededor de un 11.0%, de manera 

similar, hay otro grupo más reducido que muestra un riesgo leve de adicción, 

representando aproximadamente el 3.9% de la muestra. Solo un pequeño grupo 

de individuos (cerca del 1.6%) parece no presentar riesgo de adicción a las redes 

sociales, los hallazgos respecto al nivel de utilización de las redes sociales son 

similares a los resultados obtenidos en la investigación de Inquilla et al. (2023) 

quien enfocó su investigación en estudiantes con edades de 12 y 17 años en una 

institución Privada. En dicha investigación se encontró que los estudiantes 

presentan un nivel alto de adicción a redes sociales con un porcentaje del 42.9%, 

mientras que un 35.2% tenía un nivel medio y un 22% exhibía un nivel bajo de 

adicción. Este resultado en cuanto al nivel bajo sugiere que ciertos estudiantes 

ponen mayor énfasis en sus responsabilidades académicas y destinan menos 

tiempo a las redes sociales, este hallazgo se respalda con la investigación de 

Cuyún (2013), que señala que los usuarios no dependientes de las redes 

sociales utilizan estas plataformas y el internet como herramientas para 
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informarse, mantienen sus relaciones interpersonales y amistades fuera del 

ámbito digital, y hacen un uso constructivo de las redes sociales. Sin embargo, 

según Caldevilla (2010), citada por Marín et al. (2015), las redes sociales pueden 

acarrear riesgos tanto en la vida personal como profesional de sus usuarios, tales 

como la distracción, la disminución de la productividad, el deterioro del lenguaje, 

el desarrollo de adicción e incluso la participación en actividades delictivas. 

 

Según Araujo (2016), citando a Andreassen (2015), la adicción a las redes 

sociales resulta en cuatro tipos de repercusiones desfavorables, que abarcan 

desde problemas emocionales, en las relaciones, hasta impactos en el 

rendimiento académico y la salud. Además, Kuss & Griffiths (2011), mencionan 

que existen otros efectos adversos como la procrastinación, la distracción y una 

gestión inadecuada del tiempo. 

 

En esa misma línea, dentro del marco de los resultados, esta investigación se 

enfocó en analizar el nivel de las diferentes dimensiones relacionadas con la 

adicción a las redes sociales entre estudiantes del nivel secundario 

pertenecientes a una institución educativa de Tumbes, los resultados obtenidos 

indican que, dentro del total de la población estudiantil, se observa que el 43.1% 

(110) presenta un nivel sin riesgo en cuanto a la obsesión por las redes sociales. 

En contraste, un porcentaje considerable del 47.8% (122) muestra un riesgo leve 

en términos de falta de control, y el 39.6% (101) también evidencia un riesgo leve 

en relación con el uso excesivo de las redes sociales. Estos resultados son 

similares a los encontrados en la investigación de Retuerto (2021) en su 

investigación sobre el uso de redes sociales y procrastinación académica en 

estudiantes de secundaria. En su estudio, encontraron que los niveles en cada 

dimensión tendían a predominar en un nivel medio. Específicamente, reportaron 

que el 46.5% de los participantes mostraban un nivel medio de obsesión por las 

redes sociales, el 40.6% exhibían un nivel medio de falta de control personal en 

su uso, y el 43.3% presentaban un nivel medio de uso excesivo de las redes 

sociales. Estos hallazgos sugieren una tendencia consistente en la percepción 

de estas dimensiones entre diferentes grupos de estudiantes de secundaria, de 
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igual forma los resultados obtenidos en este estudio también coinciden con los 

hallazgos de la investigación realizada por Cordova (2022), quien examinó la 

adicción a las redes sociales y la procrastinación académica entre docentes de 

séptimo ciclo en una institución pública. En su estudio, encontró que, en términos 

de las diferentes dimensiones analizadas, predominaba un nivel medio. 

Específicamente, se observó que el 49.5% de los participantes mostraba un nivel 

medio de obsesión por las redes sociales, el 57.7% presentaba un nivel medio 

de falta de control personal, y el 51.4% exhibía un nivel medio de uso excesivo. 

Estos resultados sugieren una tendencia similar en la percepción de estas 

dimensiones entre los docentes de séptimo ciclo en comparación con los 

estudiantes de secundaria. 

 

El segundo objetivo específico de esta investigación giró en torno a ahondar en 

las tendencias de procrastinación entre los alumnos de secundaria de un 

establecimiento educativo de Tumbes. Los resultados revelan que el 43,5% de 

los estudiantes pertenecen a las categorías de «no procrastinar» y «baja 

procrastinación», mientras que una fracción más pequeña de estudiantes 

presenta niveles de procrastinación «regulares» (24,7%), «altos» (10,2%) y 

«muy altos» (2,7%). Estos hallazgos, basados en los niveles de procrastinación, 

difieren de los descubiertos en el estudio realizado por  Chafloque & Quiroz 

(2022), quién centró su investigación en estudiantes del nivel secundario. Según 

este estudio, los estudiantes generalmente experimentan un nivel moderado de 

procrastinación, con un porcentaje notable del 56,1%, mientras que otro 

subgrupo de estudiantes muestra un nivel bajo de procrastinación, del 29,6%, y 

sólo el 14,3% de la población presenta un alto nivel de procrastinación.  

Por su parte, Garroz (2022), sugiere que la tendencia mínima a postergar las 

cosas puede deberse a la forma en que los adolescentes exploran las redes 

sociales. Esto se explica porque, a menudo, dejan de lado sus responsabilidades 

y, en ocasiones, se encuentran solos en casa, sin la supervisión de los padres, 

lo que, en última instancia, podría afectar su rendimiento académico, como otras 

áreas importantes de su vida.   
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Asimismo, existen investigaciones adicionales que difieren de los resultados 

descubiertos en esta investigación. Por ejemplo, el estudio realizado por Salluca 

et al.(2022), que se centró en analizar los niveles de procrastinación académica 

y sus diversas dimensiones entre los estudiantes de un establecimiento 

educativo. En su investigación, se reveló que una sorprendente mayoría de los 

estudiantes (68,6%) presenta procrastinación alta, una proporción considerable 

(16.8%) demuestra una procrastinación moderada y solo el 8,3% se encuentra 

en la categoría de procrastinación extremadamente alta, mientras que la fracción 

que representa niveles bajos (ya sea de procrastinación mínima o nula) 

constituye el 6,3% en total. Esto indica que más del 75% de los estudiantes se 

encuentran en niveles altos o moderados de procrastinación. Para Schutte & Del 

Pozo de Bolger (2020), estos niveles desencadenan una cascada de efectos 

emocionales adversos, que incluyen ansiedad, estrés, depresión, fatiga, 

sensación de insuficiencia, culpa y disminución de la autoestima, junto con una 

disminución de las facultades cognitivas como la atención, la concentración y la 

planificación.  

Por otro lado, las ideas de Ackerman y Gross (2016), a los que se hace referencia 

en Pando (2023), vinculan la procrastinación con el comportamiento expresivo, 

basándose en la idea de que las acciones negativas surgen de la ruptura de un 

esfuerzo positivo anticipado dentro del individuo. Esta relación se confirma con 

la teoría psicodinámica, que postula que la procrastinación se manifiesta como 

el descuido de los deberes esenciales, lo que provoca una confusión significativa 

y se percibe como señales alarmantes para uno mismo. Por lo tanto, 

instintivamente, pueden comenzar una variedad de estrategias de defensa para 

aliviar este malestar, e incluso llevar a la evasión de dicha tarea (Ferrari et al., 

2009).  

En este sentido, Cuyún (2013), citado por K. Carranza & Rosales (2022), señala 

que, si bien algunas personas utilizan las redes sociales de manera efectiva, 

otras no lo hacen, lo que tiene efectos adversos en sus actividades de ocio. En 

el caso de los adolescentes, un número significativo ha sustituido las actividades 

al aire libre, como jugar o practicar deportes, por horas navegando por las redes 

sociales. Este cambio ha provocado un mayor aislamiento social y una 

disminución tanto en la calidad como en la cantidad de sus amistades. 



67 
  

El tercer objetivo específico en este estudio fue examinar la relación entre los 

diversos aspectos del uso de las redes sociales y la procrastinación académica 

entre los estudiantes de secundaria de una institución educativa en Tumbes. Los 

hallazgos indicaron una correlación positiva moderada entre la obsesión por las 

redes sociales y la procrastinación académica, lo que implica que un mayor 

grado de obsesión se asocia con un aumento notable de la inclinación a retrasar 

las tareas académicas. Por el contrario, se observó una baja correlación positiva 

entre la falta de control sobre el uso de las redes sociales y la procrastinación, lo 

que sugiere una relación menos pronunciada. Por último, con respecto al uso 

excesivo de las redes sociales, se encontró una correlación positiva moderada, 

lo que indica que ese uso excesivo contribuye significativamente al 

comportamiento de procrastinación. Numerosas investigaciones han señalado 

que la adición a las redes sociales está relacionada con problemas de salud 

mental, como la depresión, ansiedad y estrés, que posteriormente se reconocen 

como factores que contribuyen a la procrastinación (Brailovskaia & Margraf, 

2017). Estos hallazgos son similares a los encontrados en Arroyo (2024), quién 

examino la relación  entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales y 

la procrastinación en estudiantes de secundaria. Los hallazgos indicaron una 

correlación directa y baja entre las conductas obsesivas y la procrastinación 

académica (rho = .293; p = .000), junto con una asociación directa y 

comparativamente débil en cuanto a la falta de control personal (rho = .165; p = 

.002). Asimismo, se percibió una relación positiva y baja entre la utilización 

excesiva de las redes sociales (rho = .232; p = .000). Estos hallazgos subrayan 

la manera en que las distintas facetas de la adicción a las redes sociales pueden 

ejercer una influencia moderada en la propensión a la postergación de 

actividades. El inadecuado uso de las redes sociales puede desencadenar el 

incumplimiento de actividades académicas y otras responsabilidades habituales, 

las cuales originan obsesión, descontrol y uso excesivo de las redes sociales 

(Salas & Escurra, 2014).  

Siguiendo ese contexto, el enfoque cognitivo-conductual, señala que las 

adicciones se desarrollan debido al manejo inadecuado de estos dispositivos 

digitales. Dedicar una cantidad excesiva de tiempo a ellos provoca una pérdida 

de control sobre los propios comportamientos, lo que dificulta la capacidad de 
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realizar tareas esenciales, provoca alteraciones adversas en la vida diaria de las 

personas afectadas, cuando surgen tales situaciones, las personas tienden a 

actuar instintivamente, sus emociones se desencadenan y poseen una 

supervisión cognitiva mínima con respecto a los méritos y las dificultades de sus 

elecciones Echeburúa (2013) citado en K. Carranza & Rosales (2022).  

 

El objetivo final y concluyente de esta investigación fue profundizar en las 

dimensiones sociodemográficas relacionadas con el género de los estudiantes 

de secundaria que participan en las redes sociales dentro de un establecimiento 

educativo en Tumbes. Los hallazgos revelan que un número significativo de 

estudiantes, tanto mujeres como hombres, corren un mayor riesgo de adicción a 

las redes sociales. Sin embargo, las cifras indican que la prevalencia de la 

adicción es ligeramente mayor entre los hombres que entre las mujeres. 

Además, se identificó un grupo menor, que representaba a ambos géneros, y 

que mostraba los niveles de adicción clasificados como «sin riesgo» o «riesgo 

leve». Estas revelaciones coinciden con las conclusiones de Camacho (2022), 

quién examino el análisis comparativo según el sexo en relación a la adicción de 

las redes sociales, Este investigador descubrió que el grupo demográfico 

masculino tenía una puntuación promedio marcadamente elevada (Rp = 171,34) 

en comparación con el grupo femenino (Rp = 152,90), lo que corrobora la idea 

de que los hombres son más propensos a la adicción que las mujeres.   

Por el contrario, las investigaciones realizadas por Núñez -Guzmán & Cisneros-

Chavez (2019), ofrecen un punto de vista contrastante. Estos estudiosos 

determinaron que no hay disparidades notables en los niveles de adicción a las 

redes sociales entre hombres y mujeres, lo que indica que ambos grupos 

demográficos muestran tasas de adicción comparables. En el contexto de este 

estudio, también se previó analizar la procrastinación académica en correlación 

con el género de los estudiantes. Los resultados muestran que, dentro de la 

clasificación de «no postergar las cosas», el 50,7% de las mujeres y el 35,5% de 

los hombres no muestran una tendencia sustancial a aplazar sus tareas 

académicas. Sin embargo, en la categoría de «baja procrastinación», los 

hombres obtienen un porcentaje más alto (22,3%) en comparación con las 
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mujeres (15,7%), lo que pone de manifiesto un ligero sesgo masculino hacia la 

procrastinación académica. Estos resultados también coinciden con la 

investigación anteriormente mencionada en Camacho (2022), quien también 

investigó la procrastinación académica en relación al sexo. En este examen, 

surgieron diferencias marcadas entre hombres y mujeres: los hombres 

obtuvieron una puntuación promedio más alta (Rp = 205,52) que las mujeres (Rp 

= 111,52), lo que refuerza el concepto de que los hombres tienden a postergar 

las cosas más que las mujeres en los entornos académicos.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación entre la participación en las redes sociales y la 

tendencia a la procrastinación académica entre los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Tumbes en 2023. Esta 

correlación se evidenció con un valor de rho de 0,272. 

 

2. En la institución educativa de Tumbes, los estudiantes de secundaria 

presentan un asombroso 83,5% de adicción a las redes sociales, mientras 

que las categorías «Sin riesgo» (1,6%), «Riesgo leve» (3,9%) y 

«Moderado» (11,0%) abarcan un grupo significativamente menor, lo que 

refleja una presencia relativamente baja de estudiantes que muestran 

niveles de adicción bajos o moderados.  

 

3. Dentro de la dimensión de «Obsesión por las redes sociales», el 43,1% 

de los estudiantes pertenecen a la categoría «Sin riesgos», lo que indica 

una obsesión mínima o inexistente con estas plataformas, lo que sugiere 

que su uso no se considera problemático. 

 

4. En cuanto a la dimensión de la «falta de control personal», el 47,84% de 

los estudiantes presentan un «riesgo leve» en relación con el control 

personal, lo que significa que, en ocasiones, pueden tener dificultades 

para controlar sus impulsos o comportamientos. 

 

 

5. En cuanto a la dimensión del «uso excesivo de las redes sociales», el 

39,6% de los estudiantes considera que existe un «riesgo leve» de caer 

en exceso en las redes sociales, lo que indica que podrían pasar más 

tiempo en estas plataformas del que preferirían, pero esto no alcanza el 

umbral de una adicción significativa. 

 

6. Los estudiantes de secundaria de la institución educativa de Tumbes 

muestran niveles notablemente bajos de procrastinación, y el 43,5% 

indica una tendencia a gestionar sus tareas de manera eficiente y puntual. 
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Sin embargo, cabe señalar que si existe un pequeño porcentaje con 

niveles moderados de procrastinación.  

 

7. Existe una correlación entre las dimensiones del uso a las redes sociales 

y la procrastinación académica, evidenciando que a medida que aumenta 

la obsesión, la falta de control personal y el uso excesivo de las redes 

sociales, también aumenta la tendencia a procrastinar en el ámbito 

académico. 

 

8. Al analizar los datos de adicción a las redes sociales por sexo, se destaca 

la presencia significativa de un nivel alto de adicción en los estudiantes, 

tanto en mujeres como en hombres. En el caso de las mujeres el 79.1% 

presenta una adicción alta, mientras que, en los hombres, el porcentaje 

es ligeramente mayor, con un 88.4%.  

 

9. La procrastinación académica en base al sexo, de acuerdo a los 

resultados prueba que el 50.7% de las mujeres no procrastina, a 

diferencia de los hombres que presentan un porcentaje de 35,5%, esto 

significa que tanto mujeres como hombres muestran una tendencia similar 

en los niveles de procrastinación, asimismo se pueden observar 

pequeñas diferencias en los niveles de "Regular", con una mayor 

proporción de hombres, y niveles de "Alta procrastinación", con una ligera 

mayoría de mujeres. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable que los administradores del establecimiento educativo 

"El gran chilimasa" implementar junto a su equipo de la plana estudiantil, 

programas de alfabetización digital y educación mediática desde edades 

tempranas. Asimismo, los directivos deben solicitar el apoyo de 

profesionales en la salud mental como lo son los psicólogos, quienes 

están capacitados para efectuar y llevar a cabo tales programas, que 

buscan promover el uso responsable, crítico y ético de la tecnología y las 

redes sociales. 

 

2. Se insta a la administración del establecimiento educativo "El gran 

chilimasa" Involucrar a los padres de familia y educadores, es importante 

brindar capacitación a los padres y educadores para que puedan 

comprender los desafíos y riesgos asociados con el uso de la tecnología 

y las redes sociales. Esto les permitirá guiar y apoyar adecuadamente a 

los niños y jóvenes en su experiencia en línea. 

 

3. Dirección Regional de Educación de Tumbes: Diseñar y ejecutar 

capacitaciones dirigidas a docentes y estudiantes para enseñar un uso 

consciente de las redes sociales, destacando técnicas que reduzcan la 

procrastinación y fortalezcan hábitos organizativos y productivos. 

 

4. Ministerio de Educación (MINEDU): Incorporar orientaciones en el 

currículo escolar que aborden cómo las redes sociales influyen en la 

procrastinación, incentivando el desarrollo de competencias de manejo 

del tiempo y autorregulación personal en los estudiantes. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de operacionalización de variables “adicción a redes sociales” y “procrastinación académica” 
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Anexo 2 Matriz de consistencia  

 

 

  

 



 

89 
  

Anexo 3 Ficha técnica del Cuestionario de Adicción a redes sociales 
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Anexo 4 Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) 
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Anexo 5 Validez y confiabilidad del Cuestionario de Adicción a redes sociales 

(ARS) 
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Anexo 6 Ficha técnica de la Escala de Procrastinación Académica  
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Anexo 7 Cuestionario de la Escala de Procrastinación Académica  
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Anexo 8 Validez y confiabilidad de la Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) 
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Anexo 9 Consentimiento informado 
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Anexo 10 Asentimiento informado 
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Anexo 11 Resolución de designación de jurados 
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Anexo 12 Resolución de aprobación de proyecto 
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