
 
 

 
 

  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

TESIS 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y USO DE REDES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES DE UNA I.E. DE LIMA SUR – 2023 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 

 

AUTOR 

JOHN WILSON APARICIO CÁCERES (ORCID: 0000-0003-0682-1144) 

 

ASESOR 

MAG. JAVIER JESUS VIVAR BRAVO (ORCID: 0000-0003-2661-6447) 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE PROGRAMA 

PROBLEMAS RELACIONADOS AL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

LÍNEA DE ACCIÓN RSU 

SALUD Y BIENESTAR 

 

LIMA, PERÚ, OCTUBRE DE 2024 

 

https://orcid.org/0000-0003-0682-1144
https://orcid.org/0000-0003-2661-6447


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CC BY-NC-ND 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, sólo permite que otros 

puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca 

su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar 

comercialmente. 



 

 

 
 

Referencia bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparicio Cáceres, J. W. (2024). Procrastinación académica y uso de redes 

sociales en adolescentes de una I.E. de Lima Sur - 2023 [Tesis de pregrado, 

Universidad Autónoma del Perú]. Repositorio de la Universidad Autónoma 

del Perú. 



 

 

 
 

 

HOJA DE METADATOS 
 

Datos del autor 

Nombres y apellidos 
John Wilson Aparicio Cáceres 

Tipo de documento de identidad DNI: 

Número de documento de identidad 43374455 

URL de ORCID 
https://orcid.org/0000-0003-0682-1144 

Datos del asesor 

Nombres y apellidos Javier Jesus Vivar Bravo 

Tipo de documento de identidad 
DNI 

Número de documento de identidad   74697504 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-2661-6447 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos 
Silvana Graciela Varela Guevara 

Tipo de documento 
DNI 

Número de documento de identidad 47283514 

Secretario del jurado 

Nombres y apellidos 
Max Hamilton Chauca Calvo 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 
08035455 

Vocal del jurado 

Nombres y apellidos Karol Mabel Contreras Castro 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 
70051011 

Datos de la investigación 

Título de la investigación Procrastinación académica y uso de redes sociales en 
adolescentes de una I.E. de Lima Sur - 2023 

Línea de investigación Institucional Persona, Sociedad, Empresa y Estado. 

Línea de investigación del Programa Problemas Relacionados al Ámbito Educativo 

URL de disciplinas OCDE 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



2 

 

 
 

DEDICATORIA 

A mis queridos padres, porque en el 

trayecto de mi vida han velado por mi 

bienestar y superación, ya que ellos me 

han ayudado a superar cualquier 

adversidad.



3 

 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

A todas las personas que participaron durante el proceso de evaluación de los 

instrumentos, permitiéndome completar este trabajo de investigación de manera 

exitosa. A la Universidad “UA”, por los valiosos conocimientos impartidos durante mi 

formación académica, y a los docentes, cuyo compromiso y dedicación han sido 

fundamentales. Al Mag. Vivar, quien guio esta investigación con precisión, 

contribuyendo con su experiencia y saberes esenciales.



4 

 

 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ......................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. 3 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................. 5 

RESUMEN ................................................................................................................ 6 

ABSTRACT .............................................................................................................. 7 

RESUMO .................................................................................................................. 8 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 9 

II. MÉTODO ............................................................................................................ 14 

2.1. Tipo y diseño ................................................................................................ 14 

2.2. Población, muestra y muestreo ..................................................................... 14 

2.3. Hipótesis ....................................................................................................... 14 

2.4. Variables y operacionalización ...................................................................... 15 

2.5. Instrumentos o materiales ............................................................................. 15 

2.6. Procedimientos ............................................................................................. 16 

2.7. Análisis de datos ........................................................................................... 16 

2.8. Aspectos éticos............................................................................................. 16 

III. RESULTADOS .................................................................................................. 17 

IV. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 21 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................... 26 

VI. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 27 

REFERENCIAS 

ANEXOS 

 

 



5 

 

 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Niveles de procrastinación académica y sus dimensiones 

Tabla 2 Niveles de uso de redes sociales y sus dimensiones 

Tabla 3 Prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones 

Tabla 4 Relación entre procrastinación académica y uso de redes sociales 

Tabla 5 Relación entre procrastinación académica y dimensiones de uso de redes 

sociales 

Tabla 6 Relación entre uso de redes sociales y las dimensiones de procrastinación 

académica



6 

 

 
 

PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA Y USO DE REDES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES DE UNA I.E. DE LIMA SUR - 2023 

 

JOHN APARICIO CÁCERES 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El objetivo del estudio buscó hallar la correlación entre procrastinación académica y 

uso de redes sociales. La metodología fue de tipo básico con diseño no experimental 

y de nivel correlacional, la población fue de 1580 alumnos adolescentes de 1ro a 5to 

de secundaria de un colegio de Lima Sur, y participó una muestra de 320 empleando 

el muestreo no probabilístico por conveniencia. Los instrumentos aplicados fueron la 

Escala de procrastinación académica de Busko (1998) y Cuestionario de adicción a 

redes sociales (ARS) de Escurra y Salas (2014). Los resultados indican que el 40.6% 

manifiestan un nivel promedio de procrastinación y el 53.1% evidencian un nivel 

moderado de uso de redes sociales. Adicionalmente, se encontró correlación directa 

entre procrastinación académica y uso de redes sociales (rho=.185, p<0.05), de la 

misma manera, procrastinación se correlaciona con obsesión (rho= .196) y uso 

excesivo (rho= .175), sin embargo, no se correlacionó con falta de control (p>0.05), 

finalmente, el uso de redes sociales se correlacionó con autorregulación académica 

(rho= .192) y postergación de actividades (rho= .687). En conclusión, se determinó 

que la procrastinación académica explica la presencia del uso de redes sociales. 

 

Palabras clave:  redes sociales, dependencia, adicción, procrastinación
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ACADEMIC PROCRASTINATION AND THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN 

ADOLESCENTS IN AN I.E. IN SOUTHERN LIMA – 2023 

 

JOHN APARICIO CÁCERES 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The objective of the study sought to find the relationship between academic 

procrastination and the use of social networks. The methodology was of a basic type 

with a non-experimental design and a correlational level. The population was 1,580 

adolescent students from 1st to 5th year of secondary school from a school in South 

Lima, and a sample of 320 was used using non-probabilistic convenience sampling. 

The instruments applied were the Busko Academic Procrastination Scale (1998) and 

the Social Media Addiction Questionnaire (ARS) by Escurra and Salas (2014). The 

results indicate that 40.6% show an average level of procrastination and 53.1% show 

a moderate level of social media use. Additionally, a direct correlation was found 

between academic procrastination and the use of social networks (rho = .185, p < 

0.05), in the same way, procrastination is correlated with obsession (rho = .196) and 

excessive use (rho = .175), however, it was not correlated with lack of control (p> 

0.05), finally, the use of social networks was correlated with academic self-regulation 

(rho = .192) and postponement of activities (rho = .687). Therefore, it was determined 

that academic procrastination explains the presence of the use of social networks. 

 

Keywords: social networks, dependency, addiction, procrastination
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A PROCRASTINAÇÃO ACADÊMICA E O USO DE REDES SOCIAIS EM 

ADOLESCENTES EM UMA I.E. EM LIMA SUL – 2023 

 

JOHN APARICIO CÁCERES 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo buscou encontrar a relação entre a procrastinação acadêmica e 

o uso de redes sociais. A metodologia foi básica com desenho não experimental e 

nível correlacional, a população foi de 1.580 alunos adolescentes do 1º ao 5º ano do 

ensino médio de uma escola de Lima Sul, e trabalhamos com uma amostra de 320 

por amostragem não probabilística de conveniência. Os instrumentos aplicados foram 

a Escala de Procrastinação Acadêmica de Busko (1998) e o Questionário de 

Dependência em Redes Sociais (ARS) de Escurra e Salas (2014). Os resultados 

indicam que 40,6% apresentam um nível médio de procrastinação e 53,1% 

apresentam um nível moderado de utilização das redes sociais. Adicionalmente, foi 

encontrada uma correlação direta entre a procrastinação acadêmica e o uso de redes 

sociais (rho= 0,185, p<0,05), da mesma forma, a procrastinação está correlacionada 

com a obsessão (rho= 0,196) e o uso excessivo de redes sociais (rho = 0,175), porém 

não se correlacionou com a falta de controle (p>0,05), por fim, o uso de redes sociais 

se correlacionou com a autorregulação acadêmica (rho= 0,192) e adiamento de 

atividades (rho= 0,687). Portanto, constatou-se que a procrastinação acadêmica 

explica a presença do uso de redes sociais. 

 

Palavras-chave: redes sociais, dependência, vício, procrastinação
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I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia ha transformado radicalmente los hábitos de estudio de los 

adolescentes. Según Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2020), 147 millones 

de estudiantes en Asia Meridional, 67 millones en África Oriental y Meridional, 25 

millones en Europa Oriental y Asia Central, y 13 millones en América Latina y el Caribe 

no tuvieron acceso a la educación a distancia. Aproximadamente el 24% de los 

estudiantes de secundaria no accedieron a educación remota y el 18% no contó con 

los recursos tecnológicos necesarios, afectando a 48 millones de adolescentes. 

En América Latina, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2021) señaló que la probabilidad de completar la educación secundaria cayó 

del 56% al 42%, afectando especialmente a adolescentes de familias con bajo nivel 

educativo. En Chile, el 81% de las actividades pedagógicas se basaron en tareas 

autónomas, lo que llevó a muchos adolescentes a descuidar sus responsabilidades 

académicas. Además, el 98% de los estudiantes justificó su inactividad por la falta de 

recursos y cobertura de Internet. 

En Perú, solo el 50,2% de los adolescentes de 14 a 17 años se dedica 

exclusivamente a sus estudios, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2022). Además, el 22,2% estudia y trabaja, dificultando el 

cumplimiento de sus responsabilidades escolares. Conjuntamente, casi el 20% de los 

adolescentes no estudia ni trabaja, y el 10,8% solo trabaja, lo que son indicadores 

preocupantes para su crecimiento personal, académico y sociocultural. 

Por otra parte, el uso de redes sociales entre adolescentes ha originado 

mayores expectativas de éxito, con casi el 60% de los jóvenes sintiendo más presión 

que generaciones anteriores. La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2021) 

reporta que el 17% de adolescentes confían mucho en las redes sociales, indicando 
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una relación entre el usuario y su uso. Además, globalmente existe un 78% de riesgo 

a contenidos violentos o sexualmente explícitos y un 79% de acoso en redes. 

La educación a distancia ha incrementado el uso de redes sociales como 

recurso pedagógico. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), en siete países de América 

Latina, el 93% de los adolescentes usan internet para tareas escolares, el 66% se 

comunica con docentes y el 82% con otros estudiantes a través de redes sociales. 

Sin embargo, este uso frecuente puede provocar comportamientos adictivos. 

Los adolescentes en el Perú representan una gran proporción de la población 

estudiantil. El Ministerio de Educación (MINEDU, 2021) informa que hay 3.018.000 

adolescentes, con el 29,2% en Lima. La mayoría accede a redes sociales mediante 

sus celulares. En regiones como Callao, Lima, Arequipa y Tacna, más del 90% de los 

jóvenes de 12 a 19 años disponen de acceso a celulares, y en otras regiones supera 

el 80%, lo que agrava el riesgo de adicción. Es por ello, que se plantea la interrogante: 

¿Cuál es la relación entre procrastinación académica y uso de redes sociales en 

adolescentes de una I.E. de Lima Sur - 2023? 

En esta sección se presenta los antecedentes internacionales como el de 

Guamán y Ticsalema (2022) quienes hallaron asociación entre adicción a internet y 

procrastinación (r=.34) en adolescentes ecuatorianos. Así mismo, Ramírez et al. 

(2021) reportaron relación entre postergación de actividades y problemas ante el uso 

de las redes sociales en mujeres (rho= .33) y varones (rho= .47) de México. Además, 

Zabala (2021) encontró relación entre adicción a las redes sociales y postergación de 

actividades (r=11) en adolescentes colombianos. A su vez, Nwosu et al. (2020) 

reportaron relación entre procrastinación y las redes sociales (R2 = .55) en estudiantes 
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de Nigeria. Por último, Azizi et al. (2019) hallaron relación entre adicción a las redes 

sociales y el rendimiento académico (r= -.21) en estudiantes de Irán. 

Adicionalmente, se redactan las investigaciones nacionales cómo el de Yana 

et al. (2022) quienes hallaron que adicción a las redes sociales y procrastinación 

académica se asocian (r=.71) en adolescentes de Puno. Además, Retuerto (2021) 

halló relación entre uso de redes sociales y procrastinación académica (rho= .46) en 

adolescentes de Lima. De manera similar, Inga et al. (2021) reportaron relación entre 

adicción a redes sociales y procrastinación académica (rho=28) en estudiantes de 

Junín. Por otra parte, Montaño (2019) no encontró relación entre adicción a las redes 

sociales y procrastinación académica (p>0.05) en adolescentes de Chiclayo. Por 

último, Paredes (2019) reportaron relación entre adicción a redes sociales y 

procrastinación (r=.58) en adolescentes de Paiján. 

Seguidamente, se explican las bases teóricas de procrastinación académica, 

el cual se refiere al acto voluntario de postergar tareas académicas esenciales para 

fechas futuras, afectando negativamente el equilibrio personal y el desempeño 

académico (Mateo, 2022). Desde la psicología motivacional, la procrastinación surge 

al percibir una tarea como evitable, manteniéndose debido a pensamientos 

irracionales, angustia, conductas desadaptativas y un estado de ánimo negativo hacia 

la tarea específica (Morales, 2022). Aunque tradicionalmente se ha asociado a la falta 

de voluntad, actualmente se considera un problema de regulación emocional, donde 

la procrastinación actúa como una estrategia de reparación del estado de ánimo a 

corto plazo mediante actividades gratificantes (Velázquez, 2022). 

El modelo teórico de procrastinación propuesto por Busko (1998) identifica tres 

componentes principales: El componente cognitivo se refiere a cómo una persona 

percibe y valora la tarea académica. El componente afectivo incluye sentimientos 



12 
 

 
 

como ansiedad, aburrimiento, frustración y culpa, que influyen en la motivación y 

capacidad para realizar la tarea. El componente de conducta se centra en las 

acciones que la persona toma en relación con la tarea.  

De acuerdo con las dimensiones, se dividen en dos: La autorregulación de 

actividades abarca la planificación y gestión eficiente del tiempo, manteniendo la 

motivación antes, durante y después de las tareas académicas, anticipándose a la 

presión, asistiendo regularmente a clases y buscando ayuda cuando es necesario 

(Trujillo & Noé, 2020; Rojas, 2020). En contraste, la postergación de actividades se 

refiere a la tendencia a posponer tareas importantes hasta el último momento, 

considerando las materias académicas como desagradables y sustituyendo las tareas 

relevantes por otras menos importantes (Chávez, 2019; Salas et al., 2021). 

Por otro lado, el uso de redes sociales se refiere a la adquisición de un hábito 

adictivo hacia estas plataformas virtuales, manifestándose en síntomas de ansiedad 

cuando no se tiene acceso, depresión ante la falta de respuestas e irritabilidad hacia 

quienes limitan su uso (Alarcón et al., 2021). Este comportamiento adictivo conduce 

a una tolerancia creciente, requiriendo más tiempo de conexión y estímulos para 

satisfacer necesidades personales y sociales (Flores & Serna, 2022). Además, el uso 

compulsivo implica monitoreo constante y nerviosismo, afectando negativamente el 

descanso, la alimentación y las relaciones interpersonales presenciales, priorizando 

los beneficios virtuales sobre los reales (Escobedo & Rodríguez, 2021). 

El modelo teórico de Salas y Escurra (2014) lo describen en términos de 

incremento de actividades, malestar por la falta de acceso, tolerancia al estímulo y 

negación de problemas asociados. Los autores destacan que estas características se 

observan en niños, adolescentes, jóvenes y adultos que usan redes sociales de 
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manera prolongada, superando los límites saludables. Además, su uso en situaciones 

inapropiadas afecta la atención y genera consecuencias negativas.  

En cuanto las dimensiones del uso de redes sociales se dividen en tres: La 

obsesión por las redes describe la necesidad irracional de estar conectado y participar 

en la interacción virtual, con pensamientos recurrentes (Alcántara et al., 2021). La 

falta de control abarca el comportamiento compulsivo de acceso constante desde 

diferentes dispositivos, descuidando actividades personales, así como funciones 

como educación y socialización (Rosero et al., 2022). Finalmente, el uso excesivo 

implica dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo a las redes sociales, estar 

en estado de alerta ante notificaciones y priorizar logros virtuales sobre metas reales, 

lo que puede deteriorar funciones cognitivas (Lobos et al., 2022). 

Respecto a la justificación teórica, se pretende aportar información válida y 

objetiva que sirve como precedente a próximas investigaciones. Además, en la 

justificación práctica, se identificó el estado actual de los estudiantes con el fin de 

implementar programas psicoeducativos que sean funcionales a las necesidades de 

los adolescentes. A nivel social, beneficia a los adolescentes al proporcionar 

estrategias para manejar la procrastinación y el uso excesivo de redes sociales, 

mejorando su desempeño académico y bienestar personal. 

En el objetivo general, se propone: Determinar la relación entre procrastinación 

académica y uso de redes sociales. Así mismo, se presentan los específicos: (OE1) 

Identificar los niveles de procrastinación académica. (OE2) Identificar los niveles del 

uso de redes sociales. (OE3) Establecer la relación entre procrastinación académica 

y las dimensiones del uso de redes sociales. (OE4) Establecer la relación entre el uso 

de las redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño 

El tipo fue correlacional debido a que se precisó el grado en la que las dos 

variables se asocian, siendo determinado a través de la estadística (Sánchez et al., 

2018). El diseño fue no experimental, puesto que, no se manipula las variables de 

manera deliberada, además, posee un corte transversal, ya que la información se 

recolectó en un tiempo determinado (Hernández & Mendoza, 2018). 

2.2. Población, muestra y muestreo 

La población fue de 1580 alumnos/as que oscilan entre 11 a 18 años, además, 

pertenecen entre 1ro a 5to del nivel secundaria de unidad educativa situado en Lima 

Sur. La muestra fue 320 estudiantes, el cual fue calculado por una formula estadística 

(Z=95%, p=0.9, q=0.1, e=0.03). 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, puesto que la selección de 

la muestra se rige bajo la conveniencia del investigador, esto permite decidir la 

cantidad de participantes según la accesibilidad y condición (Hernández, 2021). 

En los criterios se incluyeron participantes de secundaria, con rango de edades 

entre 11 y 18 años, y que participen voluntariamente. Sin embargo, se excluyeron 

participantes de otras instituciones educativas, aquellos en educación primaria o 

superior, y participantes que no firmen el consentimiento informado. 

2.3. Hipótesis 

En la hipótesis general se propone: Existe relación entre procrastinación 

académica y uso de redes sociales en adolescentes de una I.E. de Lima Sur - 2023. 

Así mismo, se plantean los específicos cómo: (HE1) Existe relación entre 

procrastinación académica y las dimensiones del uso de redes sociales. (HE2) Existe 

relación entre uso de redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica. 
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2.4. Variables y operacionalización 

Definición conceptual de procrastinación académica: Se refiere a la conducta 

de posponer constantemente una actividad académica pendiente, justificándose para 

evitar la culpa (Busko, 1998).  

Definición conceptual de uso de redes sociales: Se refiere a la adicción 

caracterizada por conductas repetitivas que generan placer al estar conectado, y cuya 

ausencia provoca síntomas psicológicos y físicos (Salas & Escurra, 2014). 

2.5. Instrumentos o materiales 

Escala de Procrastinación académica – EPA: fue creado por Busko (1998) en 

Canadá y adaptado en Lima Sur por Mori (2019). El constructo está constituido por 

12 ítems en donde se mide de manera global, así mismo, se divide en dos 

dimensiones. Su medición es tipo Likert con puntajes directos, excepto el ítem 5 y 6. 

En cuanto la adaptación, Mori (2019) efectuó la validez por análisis exploratorio 

(KMO=.872, p<.000, VEA=46%) y por análisis confirmatorio (GFI= .96, CFI= .94, 

TLI=.92, RMSEA= .06, SRMR=.06), luego calculó la confiabilidad por consistencia en 

la escala total (α=.81, ω=.81). 

En este estudio, se corroboró la estructura mediante la validez por análisis 

confirmatorio (x2=73.8, gl=51, p=.02, CFI=.95, TLI=.93, SRMR=.06, RMSEA=.06, 

λ>.200), posteriormente, se estimó la confiabilidad por consistencia en la escala total 

(α=.76, ω=.78), por lo tanto, el instrumento es válido y confiable. 

Cuestionario de adicción a redes sociales – ARS: fue elaborado por Salas y 

Escurra (2014) en Perú. El constructo está compuesto por 24 ítems en donde se mide 

de manera general, así como también en tres dimensiones. Su medición es tipo Likert 

con puntajes directos, excepto el ítem 13. En cuanto su psicometría, ejecutó la validez 

por análisis exploratorio (KMO=.95, X2=4313.8, p<.00, VEA=57.49%) y por análisis 
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confirmatorio (x2=353.27, RMR=.06, GFI=.92 y RMSEA=.04), luego, aplicó la 

fiabilidad por consistencia en las tres dimensiones (α>.90). 

En este estudio, se examinó la estructura mediante la validez por análisis 

confirmatorio (x2=434, gl=220, p<.001, CFI=.90, TLI=.90, SRMR=.07, RMSEA=.08, 

λ>.300), en donde el ítem 13 no reportó carga factorial aceptable (λ=.016), conforme 

a ello, se calculó la confiabilidad por consistencia en la escala total (α=.94, ω=.94), 

conforme a ello, el instrumento es válido y confiable. 

2.6. Procedimientos 

Primero, se solicitó una solicitud por parte de la Facultad dirigida a la dirección 

para su aprobación. Luego, se coordinaron los horarios con el director y los docentes 

para aplicar los instrumentos sin interferir con las horas académicas. Antes de la 

evaluación, se presentó un consentimiento escrito, indicando que la colaboración es 

voluntaria y que tomaría 20 minutos. 

2.7. Análisis de datos 

Se transfieren los datos al programa SPSS, en donde se examinaron las 

propiedades psicométricas de los constructos, luego se identificó los niveles y se 

estimó el test de normalidad (Komogorov Smirnov), el cual no se ajustó a la 

normalidad, es por ello que se empleó el modelo no paramétrico. 

2.8. Aspectos éticos 

Se brindó un consentimiento informado, asegurando la confidencialidad de los 

datos y su uso exclusivamente académico. Así mismo, se cumplieron los principios 

éticos de Helsinki, garantizando los derechos y la salud de los participantes. Además, 

el estudio siguió los lineamientos de la facultad y el formato APA 7ma edición, 

asegurando la originalidad del contenido mediante Turnitin (Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2012).
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III. RESULTADOS 

Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Niveles de procrastinación académica y sus dimensiones 

Niveles 
Procrastinación  Autorregulación  Postergación  

f % f % f % 

Muy bajo 49 15.3 35 10.9 8 2.5 

Bajo 83 25.9 103 32.2 61 19.1 

Promedio 130 40.6 103 32.2 82 25.6 

Alto 46 14.4 71 22.2 39 12.2 

Muy alto 12 3.8 8 2.5 130 40.6 

Total 320 100 320 100 320 100 

 

En la tabla 1,  se encontró que el 40.6% poseen una procrastinación académica 

promedio, seguido por el nivel bajo (25.9%), muy bajo (15.3%), alto (14.4%) y muy 

alto (3.8%), además, en la autorregulación académica predominaron los niveles bajo 

(32.2%) y promedio (32.2%) seguido por el nivel alto (22.2%), muy bajo (10.9%) y 

muy alto (2.5%), en cuanto la postergación prevaleció el nivel muy alto (40.6%) y se 

obtuvo menor frecuencia en el nivel  promedio (25.6%), bajo (19.1%), alto (12.2%) y 

muy bajo (2.5%). 

Tabla 2 

Niveles de uso de redes sociales y sus dimensiones 

Niveles 

Uso de  

redes sociales 
Obsesión Falta de control Uso excesivo 

f % f % f % f % 

Bajo 71 22.2 88 27.5 72 22.5 66 20.6 

Medio 170 53.1 154 48.1 191 59.7 180 56.3 

Alto 79 24.7 78 24.4 57 17.8 74 23.1 

Total 320 100 320 100 320 100 320 100 
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En la tabla 2, se visualiza que el 53.1% presentan niveles moderados ante el 

uso de redes sociales seguido por el nivel alto (24.7%) y el bajo (22.2%), así mismo, 

en la obsesión se encontró mayor predominancia del nivel moderado con 48.1%, 

seguido por el nivel bajo (27.5%) y alto (24.4%), también, en falta de control 

predominó el nivel medio con 59.7% seguido por el nivel bajo (22.5%) y alto (17.8%), 

por último, según el uso excesivo, el 56.3% tienen niveles regulares y el 23.1% 

reportaron niveles superiores seguido por el nivel alto (23.1%) y bajo (20.6). 

 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones 

Variable/Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Procrastinación académica 0.075 320 0.00 

Autorregulación académica 0.079 320 0.00 

Postergación de actividades 0.214 320 0.00 

Uso de redes sociales 0.066 320 0.00 

Obsesión 0.102 320 0.00 

Falta de control 0.063 320 0.00 

Uso excesivo 0.068 320 0.00 

 

En la tabla 3, se realizó la prueba de normalidad (Kolmogorov Smirnov), en el 

cual la procrastinación académica y el uso de redes sociales con sus dimensiones 

reportaron índices inferiores a 0.05, esto significa que los datos no son homogéneos, 

por lo tanto, se empleó el modelo paramétrico (Rho). 
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Contrastación de hipótesis 

Tabla 4 

Relación entre procrastinación académica y uso de redes sociales 

  Uso de redes sociales 

Procrastinación académica 

Rho ,185** 

p 0.00 

N 320 

  
 

En la tabla 4, se reportó una relación altamente significativa entre 

procrastinación académica y uso de las redes sociales (p=0.00), además, la relación 

fue directa y de fuerza muy débil (rho= .185). Esto indica que los estudiantes que 

presentan conductas de procrastinación en sus actividades académicas, evidencian 

un mayor nivel en el uso de las redes sociales. En base a lo hallado, se afirma la 

hipótesis alterna. 

 

Tabla 5 

Relación entre procrastinación académica y dimensiones de uso de redes sociales 

    Procrastinación académica 

Obsesión Rho ,196** 
 p 0.00 

 N 320 

Falta de control Rho 0.11 
 p 0.06 

 N 320 

Uso excesivo Rho ,175** 
 p 0.00 
 N 320 

  

 

En la tabla 5, se halló correlación altamente significativa entre procrastinación 

académica con la dimensión obsesión (rho= .196) y uso excesivo (rho= .175) ante el 

uso de redes sociales, además las tendencias son directas con magnitudes muy 
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débiles afirmando la hipótesis alterna, sin embargo, procrastinación académica y la 

falta de control evidenciaron un (p=.06) optando por la hipótesis nula. Por lo tanto, las 

conductas procrastinadoras en el entorno académico en el alumno, explicará la 

presencia de conductas obsesivas hacia las redes sociales con un uso excesivo.  

 

Tabla 6 

Relación entre uso de redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica 

    Uso de redes sociales 

Autorregulación académica 

Rho ,192** 

p 0.00 

N 320 

Postergación de actividades 

Rho ,687** 

p 0.00 

N 320 

  

 

En la tabla 6, se halló correlación altamente significativa entre uso de redes 

sociales con las dimensiones de procrastinación (p<0.05), cómo autorregulación 

(rho= .192) con tendencia directa y de fuerza muy débil, y también se correlacionó 

con postergación de actividades (rho= .687) con tendencia directa y de grado fuerte. 

Esto indica que el uso descontrolado de las redes sociales en el adolescente, 

repercute en la autorregulación y en la postergación de sus actividades académicas. 

Según lo hallado, se corroboró la hipótesis alterna. 
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IV. DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como propósito examinar la relación entre las variables en 

adolescentes, revelando su repercusión en el bienestar y rendimiento académico. El 

hallazgo principal mostró una relación directa muy débil entre procrastinación y redes 

sociales (rho = .185). Esto significa que el uso excesivo de redes sociales contribuye 

a la tendencia de aplazar responsabilidades académicas, debido a las distracciones 

y recompensas instantáneas que ofrecen, dificultando la concentración en las tareas. 

Estos resultados se asemejan con estudios que encontraron relación directa 

entre procrastinación académica y uso de las redes sociales en adolescentes de 

diversos colegios del Perú (Inga et al., 2021; Paredes, 2019;  Retuerto, 2021; Yana et 

al., 2022), del mismo modo, Muslikah et al. (2018) hallaron relación directa entre 

procrastinación académica y el uso de las redes sociales en adolescentes de 

Indonesia, Así mismo, Guamán y Ticsalema (2022) reportaron relación directa entre 

procrastinación académica y adicción a internet en adolescentes ecuatorianos.  

En cuanto lo hallado, el modelo teórico de Salas y Escurra (2014) explica que 

la dependencia hacia las redes sociales es más común en adolescentes y jóvenes, y 

si no se controla adecuadamente, afecta negativamente sus responsabilidades 

personales, académicas y familiares. Por otro lado, Busko (1998) sostiene que la 

procrastinación académica surge cuando los adolescentes reemplazan sus 

responsabilidades con actividades que les brindan placer a corto plazo; aunque son 

conscientes de las consecuencias, justifican sus malos hábitos creando un sesgo. 

De acuerdo con los niveles de procrastinación y sus dimensiones, se identificó 

que el 64.4% de los alumnos evidencian una autorregulación baja, lo que indica 

dificultades en la planificación, concentración y motivación para regular sus 

responsabilidades académicas. Además, el 40.6% posponen frecuentemente sus 
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actividades, evidenciando problemas para iniciar y mantener tareas debido a la 

presión escolar. Por último, el 40.6% procrastinan regularmente en sus actividades 

académicas, lo que, aunque moderado, necesita atención para prevenir que se 

convierta en un hábito problemático. 

Estos resultados hallados, se asemejan al estudio nacional de Retuerto (2021) 

quien encontró mayor porcentaje en el nivel moderado de procrastinación con 77.5% 

adolescentes de Lima, así mismo, Paredes (2019) halló que el 66.7% de los 

estudiantes de la región Paiján manifiestan niveles moderados de procrastinación, por 

su parte, Inga et al. (2021) evaluaron a estudiantes de educación superior de Junín, 

de los cuales el 90% manifiestan niveles moderados de procrastinación.  

En base a ello, la procrastinación es un comportamiento que implica posponer 

actividades voluntariamente, priorizando acciones que brindan bienestar a corto plazo 

(Mateo, 2022). Este comportamiento, si no se aborda, puede afectar negativamente 

el entorno personal, laboral y profesional. Morales (2022) señala que la 

procrastinación interfiere con los hábitos de estudio y se justifica con pensamientos 

irracionales, lo que a largo plazo genera angustia, desadaptación, desmotivación y un 

estado de ánimo negativo frente a las responsabilidades. 

Conforme a los niveles de redes sociales y sus dimensiones, se identificó que 

el 48.1% de los alumnos manifiestan niveles moderados de obsesión, mostrando 

preocupación sin una necesidad excesiva de estar conectados. Además, el 59.7% 

tienen dificultades para regular su uso, reconociendo la necesidad de limitar su 

tiempo, pero enfrentando desafíos para hacerlo consistentemente. Así mismo, el 

56.3% muestran un uso excesivo moderado, dedicando una cantidad considerable de 

horas a las redes sociales. En general, el 53.1% de los evaluados aprovecha las redes 
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sociales de manera regular y frecuente sin que esto afecte su bienestar, manteniendo 

un equilibrio entre su uso y otras áreas de su vida.  

Estos hallazgos coinciden con el estudio nacional de Retuerto (2021) en donde 

predominó el nivel moderado de uso de redes sociales con 71.1% adolescentes de 

Lima y también en sus dimensiones como obsesión (46.5%), falta de control (40.6%) 

y uso excesivo (43.3%), así mismo, a nivel internacional el estudio de Azizi et al. 

(2019) hallaron que el 70.6% de los estudiantes de Irán manifiestan niveles 

moderados de adicción a redes sociales, adicionalmente concluyó que los varones 

son más vulnerables a generar adicción a diferencia de las mujeres. 

De acuerdo con lo expuesto, el uso frecuente y compulsivo de redes sociales 

puede generar adicción psicológica, afectando el desarrollo cognitivo, conductual y 

emocional (Vida et al., 2022). Por lo tanto, es crucial intervenir y prevenir estas 

conductas para regular la conectividad en plataformas sociales. Por su parte, Calle 

(2022) considera esta conducta desadaptativa como un trastorno clínico, identificado 

por síntomas como abstinencia, tolerancia a los estímulos, conflictos interpersonales, 

cambios de humor y recaídas, que repercuten en la salud y bienestar del individuo. 

En el siguiente hallazgo, se encontró una correlación directa y muy débil entre 

la procrastinación académica y la obsesión por las redes sociales (rho = .196) y el uso 

excesivo de estas (rho = .175), aunque no hubo correlación con la falta de control (p 

= 0.06). Esto indica que la obsesión y el uso excesivo pueden distraer a los alumnos, 

dificultando su concentración y compromiso con el estudio, y ocupando tiempo que 

debería destinarse a actividades académicas, lo que contribuye a la procrastinación.  

Conforme a estos resultados, otros estudios coinciden con dichos hallazgos 

como el de Yana et al. (2022) quien encontró correlación directa y moderada entre 

procrastinación académica y las dimensiones de adicción a redes sociales en 
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adolescentes de Puno, de la misma manera, Inga  et al. (2021) evaluó a estudiantes 

de educación superior, los cuales reportaron correlación directa y débil entre 

procrastinación académica con las dimensiones de adicción a redes sociales, por su 

parte, Nwosu et al. (2020) encontró correlación directa y moderada entre 

procrastinación y el tiempo de uso en las redes sociales en adolescentes de Nigeria. 

En base a ello, la procrastinación es el hábito de posponer responsabilidades 

académicas por actividades que generan placer a corto plazo (Mateo, 2022). Además, 

las redes sociales proporcionan satisfacción instantánea y fácil acceso, conforme a 

ello, Safdie (2022) describe dos enfoques para entender este comportamiento: el 

enfoque cognitivo, que implica buscar información, entretenimiento y construir una 

identidad digital; y el enfoque conductual, relacionado con la frecuencia y duración del 

uso de redes. Estos enfoques ayudan a abordar estas conductas para evitar impactos 

negativos en el bienestar a largo plazo.    

En el último hallazgo, Se halló relación directa entre el uso de redes sociales y 

la autorregulación académica (rho = .192) y la postergación de actividades (rho = 

.687), con magnitudes que varían de muy débil a fuerte. Esto significa que las redes 

sociales pueden desconcentrar a los alumnos, dificultando su concentración y 

debilitando su autodisciplina. Además, el uso excesivo de estas plataformas aumenta 

la tendencia a aplazar las actividades académicas, ya que los alumnos prefieren pasar 

más tiempo en las redes sociales en lugar de estudiar o hacer tareas. 

Dichos resultados, se asemejan al estudio nacional de Yana et al. (2022) quien 

encontró correlación directa entre adicción a redes sociales y las dimensiones de 

procrastinación académica en adolescentes de Puno, por su parte, Retuerto (2021) 

halló relación directa entre uso de redes sociales con las dimensiones de 

procrastinación en adolescentes de Lima, del mismo modo, Ramírez et al. (2021) 
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reportaron relación positiva entre problemas en el uso de redes sociales con 

postergación de actividades en adolescentes mexicanos durante el confinamiento, así 

mismo, Zabala (2021) encontró relación directa entre síntomas de adicción a redes 

sociales con postergación de actividades en adolescentes colombianos.  

En cuanto a ello, el uso excesivo de redes sociales puede generar conductas 

desadaptativas que afectan a nivel personal, familiar y académico (Alarcón et al., 

2021), es por ello que es necesario abordarlo ya que si no es regulado correctamente 

puede generar un adicción comportamental, en donde pasa la mayor parte de su 

tiempo conectado obviando otras responsabilidades, con respecto a esto, Domínguez 

et al., (2014) señalan que la falta de gestión y disciplina académica, así como la 

procrastinación, surgen de estímulos externos que proporcionan mayor satisfacción, 

creando malos hábitos que perjudican el rendimiento, desempeño y motivación en el 

entorno académico. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Existe relación directa entre procrastinación académica y uso de redes sociales 

en adolescentes (rho=.185, p<0.05), lo que indica que la presencia de 

procrastinación se da por un uso desproporcionado de las redes sociales. 

2. Se encontró que el 40.6% manifiestan un nivel promedio de procrastinación 

académica, además, en autorregulación académica predominó el nivel 

promedio-bajo con 64.4% y en postergación de tareas el nivel muy alto con 

40.6%. 

3. Se reveló que el 53.1% de los evaluados usan moderadamente las redes 

sociales, también se halló que el nivel moderado prevalece en obsesión por las 

redes con 48.1%, falta de control con 59.7% y en uso excesivo con 56.3%. 

4. Existe relación positiva entre procrastinación con obsesión y uso excesivo de 

las redes sociales (rho= .196, .175), no obstante, no se relaciona con falta de 

control (p>0.05), por lo tanto, los adolescentes con un mal hábito de 

procrastinación manifiestan características de obsesión y un uso excesivo, sin 

embargo, la falta de control no es un factor influyente en los evaluados.  

5. Existe relación directa entre redes sociales con autorregulación académica y 

postergación (rho= .192, .687), esto significa que los adolescentes que 

manipulan con regularidad las redes sociales suelen autorregular sus 

actividades académicas de manera ineficaz, además tienden a aplazar sus 

responsabilidades consecutivamente por estar conectado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Proporcionar a los adolescentes técnicas y recursos concretos que les 

permitan administrar su tiempo de forma adecuada y dar prioridad a sus 

responsabilidades académicas. De esta manera, podrán disminuir la tendencia 

a procrastinar y aprovechar de manera más eficiente su tiempo de ocio. 

2. Informar a los alumnos acerca de los potenciales efectos adversos que el uso 

excesivo de estas plataformas sociales puede tener en su desempeño 

académico, al mismo tiempo, se les debe proporcionar orientación sobre cómo 

establecer límites saludables y encontrar un equilibrio entre el tiempo destinado 

en las redes sociales, el estudio y otras actividades prioritarias. 

3. Elaborar e implementar programas de intervención enfocados en abordar de 

manera directa la procrastinación académica, proporcionando estrategias de 

autorregulación adaptables, estos programas podrían incluir métodos para 

gestionar el tiempo de manera efectiva, establecer metas realistas y fomentar 

el desarrollo de habilidades organizativas. 

4. Incentivar a los investigadores a desarrollar y validar nuevas herramientas de 

evaluación que midan de manera precisa y fiable tanto la procrastinación 

académica como los patrones de uso de redes sociales, estas herramientas 

deben ser adaptables a diferentes contextos culturales y educativos, y deben 

permitir la identificación temprana de comportamientos problemáticos. 

5. Promover la colaboración entre investigadores de diversas disciplinas, para 

abordar de manera integral el fenómeno de la procrastinación y el uso de estas 

plataformas de red social; esta colaboración puede enriquecer el enfoque 

investigativo y generar intervenciones más efectivas y holísticas. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

General 

¿Cuál es la 

relación entre 

procrastinación 

académica y uso 

de redes 

sociales en 

adolescentes de 

una I.E. de Lima 

Sur - 2023? 

 

General 

Determinar la relación entre 

procrastinación académica y uso 

de redes sociales en adolescentes 

de una I.E. de Lima Sur - 2023. 

 

Específicos 

a) Identificar los niveles de 

procrastinación académica y sus 

dimensiones en adolescentes de 

una I.E. de Lima Sur - 2023. 

b) Identificar los niveles del uso de 

redes sociales y sus dimensiones 

en adolescentes de una I.E. de 

Lima Sur - 2023. 

c) Establecer la relación entre 

procrastinación académica y las 

dimensiones del uso de redes 

sociales en adolescentes de una 

I.E. de Lima Sur - 2023. 

d) Establecer la relación entre uso 

de redes sociales y las 

dimensiones de procrastinación 

académica en adolescentes de 

una I.E. de Lima Sur - 2023. 

 

General 

Existe relación entre 

procrastinación académica y uso 

de redes sociales en 

adolescentes de una I.E. de Lima 

Sur - 2023. 

 

Específicas 

HE1: Existe relación entre 

procrastinación académica y las 

dimensiones del uso de redes 

sociales en adolescentes de una 

I.E. de Lima Sur – 2023. 

HE2: Existe relación entre uso de 

redes sociales y las dimensiones 

de procrastinación académica en 

adolescentes de una I.E. de Lima 

Sur – 2023. 

 

Variable 1: 

Procrastinación 

académica 

Dimensiones 

D1: Autorregulación 

académica 

D2: Postergación de 

actividades 

 

Variable 2: Uso de 

redes sociales 

Dimensiones 

D1: Obsesión por las 

redes sociales. 

D2: Control personal 

en el uso de las redes 

sociales 

D3: Uso excesivo de 

las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Tipo:  
Correlacional 
 
Diseño: 
No experimental 
 
Población: 
1580 estudiantes de 
ambos sexos que oscilan 
entre 11 a 18 años. 
 
Muestra: 
320 estudiantes. 
 
Muestreo: 
No probabilística por 
conveniencia 
 
Instrumento para la 
recolección de datos 
Escala de 
Procrastinación 
académica – EPA de 
Busko (1998) 
Cuestionario de adicción 
a redes sociales – ARS 
de Salas y Escurra (2014) 



 
 

 
 

ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Procrastinación 

académica 

Se refiere a la conducta por la cual 

posterga constantemente una 

actividad académica pendiente, o 

promete realizarlo, a través de 

justificaciones y excusas para no 

cargar con la culpa (Busko, 1998). 

El constructo se mide a 

través del puntaje total de 

la Escala de 

procrastinación 

académica de Busko 

(1998). 

Autorregulación Gestión de tiempo, hábito 

de estudio, búsqueda de 

ayuda 
Ordinal 

Postergación Retraso, desviación de 

prioridades, falta de 

preparación 

Uso de redes 

sociales 

La adicción son criterios 

conductuales que se emplea 

constantemente debido al placer que 

genera como consecuencia de la 

conducta, y cuando la persona 

retiene dicha conducta suele generar 

síntomas psicológicos y físicos (Salas 

y Escurra, 2014). 

El constructo se mide a 

través del puntaje total del 

Cuestionario de adicción a 

redes sociales (ARS) de 

Escurra y Salas (2014). 

Obsesión Pensamiento recurrente, 

actualización compulsiva, 

impacto de la identidad 

Ordinal 

Falta de control 

personal 

Acceso compulsivo, 

interferencia de actividades, 

automatización del acceso 

Uso excesivo Tiempo desproporcionado, 

estado de alerta constante, 

prioridad a logros virtuales. 



 
 

 
 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EPA 

A continuación, se presenta una serie de enunciados sobre sus actividades 

académicas. Usted debe marcar con una (x) su respuesta según la frecuencia en que la 

situación se presente. No existen respuestas buenas o malas, lo más importante es la 

veracidad. Marca todas las fases teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

N CN AV CS S 

 

N° items N CN AV CS S 

1 
Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 
dejo para el último minuto. 

          

2 
Generalmente me preparo por adelantado para los 
exámenes 

          

3 
Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trato de buscar ayuda. 

          

4 Asisto regularmente a clase.           

5 
Trato de completar el trabajo asignado lo más 
pronto posible. 

          

6 
Postergo los trabajos de los cursos que no me 
gustan. 

          

7 
Postergo las lecturas de los cursos que no me 
gustan. 

          

8 
Constantemente intento mejorar mis hábitos de 
estudio. 

          

9 
Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando 
el tema sea aburrido. 

          

10 
Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio. 

          

11 
Trato de terminar mis trabajos importantes con 
tiempo de sobra. 

          

12 
Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas. 

     

 

  



 
 

 
 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A REDES SOCIALES – ARS 

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

conteste a todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas 

o malas. Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o 

hace: 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

Rara vez NUNCA 

S CS AV RV N 

 

N° ítem 

Respuestas 

S CS AV RV N 

1 Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales           

2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis 

asuntos relacionados con las redes sociales           

3 

El tiempo que antes destinaba para estar 

conectado(a) a las redes sociales ya no me 

satisface, necesito más.           

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las 

redes sociales.           

5 No sé qué hacer cuando quedo 

desconectado(a) de las redes sociales.           

6 Me pongo de malhumor si no puedo 

conectarme a las redes sociales.           

7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo 

conectarme a las redes sociales.           

8 
Entrar y usar las redes sociales me produce 

alivio, me relaja.           

9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el 

sentido del tiempo.           

10 

Generalmente permanezco más tiempo en las 

redes sociales, del que inicialmente había 

destinado.           



 
 

 
 

11 
Pienso en lo que puede estar pasando en las 

redes sociales.           

12 Pienso en que debo controlar mi actividad de 

conectarme a las redes sociales.           

13 Puedo desconectarme de las redes sociales 

por varios días.           

14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de 

uso prolongado e intenso de las redes sociales.           

15 
Aun cuando desarrollo otras actividades, no 

dejo de pensar en lo que sucede en las redes 

sociales.           

16 
Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales.           

17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las 

redes sociales.           

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

desde las redes sociales a mi teléfono o a la 

computadora.           

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar 

conectado(a) a las redes sociales.           

20 Descuido las tareas y los estudios por estar 

conectado(a) a las redes sociales.           

21 
Aun cuando estoy en clase, me conecto con 

disimulo a las redes sociales.           

22 

Mi pareja, o amigos, o familiares; me han 

llamado la atención por mi dedicación y el 

tiempo que destino a las cosas de las redes 

sociales.           

23 Cuando estoy en clase sin conectar con las 

redes sociales, me siento aburrido(a).           

24 Creo que es un problema la intensidad y la 

frecuencia con la que entro y uso la red social           

 



 
 

 
 

ANEXO 4: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

Validez de estructura interna 

Modelo de ajuste de procrastinación académica 

χ² df p CFI TLI SRMR RMSEA 

73.8 51 0.02 0.95 0.93 0.06 0.06 

 

 

Matriz de estructura de la Escala de Procrastinación Académica 

Factor Indicator Estimate SE Z p 
Stand. 

Estimate 

Factor 1 EPAItem1 0.127 0.094 1.35 < .001 0.230 

 EPAItem2 0.697 0.094 7.44 < .001 0.638 

 EPAItem12 -0.700 0.107 -6.56 < .001 0.576 

 EPAItem3 0.49 0.111 4.42 < .001 0.409 

 EPAItem4 0.167 0.095 1.76 < .001 0.269 

 EPAItem5 0.537 0.082 6.56 < .001 0.579 

 EPAItem8 0.722 0.097 7.45 < .001 0.639 

 EPAItem9 0.922 0.088 10.47 < .001 0.821 

 EPAItem10 0.716 0.085 8.38 < .001 0.700 

 EPAItem11 0.801 0.083 9.71 < .001 0.778 

Factor 2 EPAItem6 0.876 0.336 2.60 < .001 0.739 

  EPAItem7 -1.061 0.403 -2.63 < .001 0.836 

 

 

Confiabilidad por consistencia interna 

 

Fiabilidad de la Escala de Procrastinación Académica 

  Cronbach's α McDonald's ω 

Escala total 0.76 0.78 

  

 

  



 
 

 
 

ANEXO 5: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE USO DE REDES SOCIALES 

 

Validez de estructura interna 

Modelo de ajuste de adicción a redes sociales 

χ² df P CFI TLI SRMR RMSEA 

434 220 < .001 0.90 0.90 0.07 0.08 

  

 

Matriz de estructura del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

Factor Indicator Estimate SE Z p 
Stand. 

Estimate 

Factor 1 ARSItem2 0.848 0.089 9.54 < .001 0.754 

 ARSItem3 0.787 0.101 7.78 < .001 0.650 

 ARSItem5 0.866 0.101 8.59 < .001 0.701 

 ARSItem6 0.726 0.098 7.43 < .001 0.630 

 ARSItem7 0.822 0.087 9.49 < .001 0.754 

 ARSItem13 0.020 0.121 0.17 0.87 0.016 

 ARSItem15 0.941 0.094 10.05 < .001 0.781 

 ARSItem19 0.892 0.100 8.96 < .001 0.722 

 ARSItem22 0.989 0.111 8.90 < .001 0.718 

 ARSItem23 0.706 0.104 6.77 < .001 0.578 

Factor 2 ARSItem4 0.891 0.107 8.33 < .001 0.676 

 ARSItem11 0.864 0.098 8.79 < .001 0.711 

 ARSItem12 0.435 0.120 3.63 < .001 0.338 

 ARSItem14 0.614 0.118 5.20 < .001 0.458 

 ARSItem20 0.889 0.101 8.79 < .001 0.707 

 ARSItem24 0.816 0.107 7.60 < .001 0.638 

Factor 3 ARSItem1 0.889 0.093 9.56 < .001 0.753 

 ARSItem8 0.709 0.098 7.22 < .001 0.611 

 ARSItem10 0.845 0.101 8.34 < .001 0.682 

 ARSItem16 0.841 0.098 8.55 < .001 0.695 

 ARSItem17 0.887 0.094 9.48 < .001 0.753 

 ARSItem18 0.794 0.108 7.32 < .001 0.616 

  ARSItem21 0.778 0.097 8.03 < .001 0.661 

  

 



 
 

 
 

Confiabilidad por consistencia interna 

 

Fiabilidad del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

  Cronbach's α McDonald's ω 

Escala total 0.94 0.94 

  



 
 

 
 

ANEXO 6: FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado 

La presente investigación es conducido por John Aparicio Cáceres como parte de la 

elaboración de la investigación en Psicología de la Universidad Autónoma, asesorado por el 

docente Mag. Javier Jesús Vivar Bravo.  El objetivo de este estudio es “Determinar la relación 

entre procrastinación académica y uso de redes sociales en adolescentes de una I.E. de Lima 

Sur - 2023”. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación.  Usted puede suspender su participación en cualquier momento. 

 

Además, si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en todo momento llamando al teléfono 

indicado. Si bien no se entregarán resultados individuales, debido a que estos no se tendrán 

por el carácter anónimo del estudio, si usted tiene deseos de conocer los resultados generales 

de la investigación, puede contactar a su autor al siguiente correo electrónico: 

japaricio@autonoma.edu.pe 

Desde ya le agradecemos su participación 

SÍ ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación 

 
 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………       …………………… 
                       Participante                                        Firma     Fecha 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 7: PERMISOS DE AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 8: PERMISO DEL DIRECTOR PARA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 9: EVIDENCIA 

 

 

 


