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DEPENDENCIA A LAS REDES SOCIALES Y PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LIMA SUR 

 

ANTONIA JUANA CHIRA SOTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

Esta exploración tiene como objetivo analizar la relación entre la dependencia a las 

redes sociales y la procrastinación académica en una muestra de 366 alumnos que 

cursan entre tercero y quinto del nivel secundaria de una escuela de Villa El Salvador, 

del departamento de Lima – Perú. De acuerdo con la metodología, fue de tipo 

correlacional con diseño no experimental, y se aplicó el Cuestionario de Adicción a 

las Redes Sociales – ARS (Salas y Escurra, 2014) y la Escala de Procrastinación 

Académica – EPA (Busko, 1998). En los resultados descriptivos prevaleció el nivel 

moderado en dependencia a las redes sociales con 55.2% y en procrastinación con 

53.3%, además, existe correlación entre las variables de estudio (rho=.304), de la 

misma manera, dependencia a las redes sociales se correlaciona con autorregulación 

académica (rho= -.422) y postergación de actividades (rho=.338), así mismo, 

procrastinación académica se correlaciona con obsesión (rho= .288), falta de control 

personal (rho= .270) y uso excesivo (rho=.266). Estos hallazgos concluyen que los 

escolares con un uso descontrolado en las plataformas sociales, suelen procrastinar 

en sus responsabilidades escolares.  

Palabras clave:  dependencia, adicción, procrastinación, autorregulación
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DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS AND ACADEMIC PROCRASTINATION 

IN ADOLESCENTS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN SOUTHERN LIMA 

 

ANTONIA JUANA CHIRA SOTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

This study aimed to examine the association between social network dependence and 

procrastination in a sample of 366 students studying between third and fifth grade level 

in a secondary institution in Villa El Salvador, in the department of Lima, Peru. 

According to the methodology, it was correlational with a non-experimental design, 

and the Social Network Addiction Questionnaire - ARS (Salas and Escurra, 2014) and 

the Academic Procrastination Scale - EPA (Busko, 1998) were applied. In the 

descriptive results, the moderate level in dependence on social networks 

predominated with 55.2% and in academic procrastination with 53.3%, in addition, 

there is a correlation between dependence on social media and procrastination (rho=. 

304), in the same way, dependence on social networks correlates with academic self-

regulation (rho= -.422) and procrastination (rho=.338), likewise, academic 

procrastination correlates with obsession (rho= .288), absence of self-control (rho= 

.270) and extreme use (rho=.266). These findings conclude that students with 

uncontrolled use of social networks tend to procrastinate in their academic activities. 

Keywords:  dependency, addiction, procrastination, self-regulation
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DEPENDÊNCIA DE REDES SOCIAIS E PROCRASTINAÇÃO ACADÊMICA EM 

ADOLESCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL NO SUL DE LIMA 

 

ANTONIA JUANA CHIRA SOTO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

Esta investigação teve como propósito analisar a associação entre dependência das 

mídias sociais e procrastinação em 366 escolares que cursavam entre o terceiro e o 

quinto ano do ensino médio em uma escola de Villa El Salvador, província de Lima, 

Peru. De acordo com a metodologia, foi correlacional com um desenho não 

experimental, e foram aplicados o Social Network Addiction Questionnaire - ARS 

(Salas e Escurra, 2014) e a Escala de Procrastinação Acadêmica - EPA (Busko, 

1998). Nos resultados descritivos, predominou o nível moderado na dependência de 

redes sociais com 55,2% e na procrastinação acadêmica com 53,3%, além disso, há 

um vínculo entre a dependência de redes sociais e a procrastinação acadêmica (rho=. 

304), da mesma forma, a dependência das redes sociais se correlaciona com a 

autorregulação acadêmica (rho= -.422) e a procrastinação (rho=.338), assim como a 

procrastinação acadêmica se correlaciona com a obsessão (rho= .288), a falta de 

controle pessoal (rho= .270) e o uso excessivo (rho=.266). Esses resultados concluem 

que os alunos com uso descontrolado das redes sociais tendem a procrastinar em 

suas atividades acadêmicas. 

Palavras-chave: dependência, vício, procrastinação, autorregulação
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I. INTRODUCCIÓN 

La American Broadcasting Company (ABC, 2019) informa que el uso 

inadecuado de las redes sociales se asocia con trastornos del estado de ánimo en 

sus usuarios, también destaca que utilizar 7 de las 11 redes sociales más populares 

incrementa 3 veces el riesgo de sufrir depresión y ansiedad en comparación con otros 

usuarios. Además, 7 de cada 10 jóvenes han sido víctimas de ciberacoso, reflejando 

los riesgos presentes en las redes sociales. 

A nivel internacional, el aprendizaje a distancia ha incrementado el uso de 

redes sociales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), en 7 países de América Latina, el 93% de los 

adolescentes usan internet para tareas escolares. Entre los estudiantes de 15 años, 

el 66% usan redes sociales para comunicarse con sus docentes y el 82% para 

comunicarse con otros estudiantes. 

A nivel nacional, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2021) indica que en 

Perú hay 3,018,000 adolescentes, de los cuales el 29.2% reside en Lima. La mayoría 

accede a redes sociales mediante dispositivos celulares, con más del 90% de 

adolescentes de 12 a 19 años en Callao, Lima, Arequipa y Tacna, y más del 80% en 

Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Ica, Moquegua, Junín y Madre de Dios. 

Por otro lado, la procrastinación, es la acción de aplazar deberes importantes, 

se ha visto agravada por la epidemia (COVID-19) y los cambios en la enseñanza. 

Según la UNESCO (2020), en Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Rusia, 

Bielorrusia, Turquía, Hungría y Austria, cerca del 20% de los jóvenes se sienten 

indiferentes y procrastinan constantemente en sus obligaciones académicas. 

Además, el 25% reportó dificultades para adaptarse al nuevo formato educativo, y el 

20% se muestra apático en la gestión de su tiempo. 
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A nivel internacional, muchos estudiantes no regresaron a clases cuando las 

escuelas reabrieron. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2022), 147 millones de niños y niñas perdieron más de la mitad de la 

educación presencial en los últimos dos años. En Sudáfrica, 750,000 estudiantes no 

asistieron; en Kenia, el 16% de mujeres y el 8% de hombres no regresaron a clases. 

Además, el 43% de los escolares de colegios nacionales en Liberia no retornaron y 

en Malawi la deserción escolar en las adolescentes féminas incrementó a 48%, esto 

pronostica una disminución en el logro de metas académicas. 

A nivel nacional, muchos adolescentes comparten su tiempo de estudio con 

otras necesidades. Según el INEI (2022), solo el 50.2% de los adolescentes de 14 a 

17 años se dedica por completo a sus actividades académicas, mientras que el 22.2% 

estudia y trabaja, lo cual dificulta cumplir con sus responsabilidades escolares. 

Además, casi el 20% de los estudiantes no estudian ni trabajan y el 10.8% solo 

trabaja, aumentando el riesgo de fracaso escolar y destacando la preocupación por 

la procrastinación académica. Conforme a ello, se formula el interrogante: ¿Cuál es 

la relación entre dependencia a las redes sociales y procrastinación académica en 

adolescentes de una institución educativa de Lima Sur? 

Se revisó estudios internacionales, en donde en Guamán y Ticsalema (2022) 

reportaron correlación entre procrastinación y adicción a internet (r=.34) en escolares 

ecuatorianos. En México, Ramírez et al. (2021) encontró que las mujeres y varones 

reportaron relación entre aplazamiento de tareas y los problemas por el manejo de 

redes sociales (rho=.329, .337). En Colombia, Zabala (2021) halló que la red social 

se asocia con aplazamiento (r=109) en adolescentes. En Nigeria, Nwosu et al. (2020) 

hallaron relación entre procrastinación y el tiempo en redes sociales (R2 = .55) en 
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escolares. En Irán, Azizi et al. (2019) reportaron asociación entre rendimiento escolar 

y las redes sociales (r= − .210) en escolares. 

Seguidamente, se describen los antecedentes nacionales cómo el de Yana et 

al. (2022) quienes encontraron correlación entre adicción a redes sociales y 

procrastinación académica (r=.71) en adolescentes. En Lima, Camacho (2022) halló 

relación entre adicción a redes sociales y procrastinación académica (rho=.20) en 

adolescentes. Así mismo, Chamorro (2021) reportó relación entre adicción a redes 

sociales y procrastinación académica (r=.30) en adolescentes. Además, Retuerto 

(2021) halló asociación entre uso de redes sociales y procrastinación académica 

(rho= .46) en adolescentes. En Arequipa, Cahuana (2019) encontró correlación entre 

procrastinación académica y adicción a redes sociales (rho=.30) en adolescentes. 

A partir de este punto, se explican las bases teóricas de dependencia a las 

redes sociales, el cual es una incapacidad para controlar su uso, lo que puede 

desencadenar efectos adversos en la cotidianidad del individuo, como una 

disminución en su desempeño académico y en la interacción social presencial 

(Crespo et al., 2021). Es una forma particular de adicción en la que las personas 

experimentan síntomas de abstinencia, pérdida de control, tolerancia y conflictos 

interpersonales debido al uso excesivo de las redes sociales (Moreira et al., 2021). 

Además, las personas con esta dependencia suelen experimentar ansiedad y 

malestar cuando no están conectadas, utilizando las redes sociales para evadir 

problemas personales y emocionales (Hernández & Rayón, 2021). 

En cuanto los modelos teóricos, el modelo de Griffith (2013) sugiere que la 

dependencia a las redes sociales se vincula con la satisfacción de necesidades 

sociales y emocionales. Identifica cinco factores: gratificación (satisfacción al usar 

redes sociales), uso excesivo (tiempo invertido), dependencia emocional (necesidad 
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de conexión emocional), adicción (falta de control) y dependencia social (necesidad 

de conexión con otros).  

Según sus dimensiones, se compone en tres cómo: (1) Obsesión, que evalúa 

la intensidad de los ideas y emociones relacionados con el uso, como la necesidad 

constante de verificarlas, la preocupación por lo que sucede en ellas y la dificultad 

para concentrarse en otras actividades debido a la necesidad de estar en línea. (2) 

La falta de control, mide la capacidad del sujeto para controlar su uso hacia las redes 

sociales, incluyendo la dificultad para dejarlas, la sensación de pérdida de control y el 

uso de las redes como escape de problemas o sentimientos negativos. (3) El uso 

excesivo, cuantifica el tiempo dedicado a las redes sociales, incluyendo las horas 

diarias de uso, la frecuencia semanal y el grado en que interfiere con otras actividades 

(Salas & Escurra, 2014). 

Potro lado, se explican las bases teóricas de procrastinación académica, el 

cual es la conducta de retrasar o posponer el inicio o la finalización de tareas 

académicas, a pesar de ser consciente de las repercusiones negativas en el 

desempeño académico y la salud mental (Latipah et al., 2021). Según Uzun et al. 

(2020), es un patrón de comportamiento donde se posponen tareas académicas 

importantes, afectando el rendimiento y la salud mental, y está asociado con 

elementos como una autoestima disminuida y la carencia de motivación. 

El modelo teórico de procrastinación académica de Busko (1998) explica que 

los estudiantes postergan sus tareas debido a la ansiedad y el miedo al fracaso, el 

perfeccionismo y la falta de habilidades de autogestión. Además, el temor al fracaso 

y la ansiedad hacen que los escolares eviten sus responsabilidades, así mismo, el 

perfeccionismo los lleva a esperar hasta sentirse completamente preparados, y la 

carencia de autogestión dificulta la planificación y administración del tiempo.  
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Según Moreta y Durán (2018), la procrastinación se distribuye en dos factores: 

(1) La autorregulación, es la capacidad de planificar, monitorear y evaluar el propio 

aprendizaje; una baja capacidad en esta área dificulta mantener la motivación y 

concentración, aumentando la tendencia a procrastinar. (2) La postergación de tareas, 

es el hábito de posponer tareas académicas, incluso sabiendo las consecuencias 

negativas, y ocurre cuando la tarea se percibe como abrumadora, ansiosa, tediosa o 

poco interesante. 

Seguidamente, se detallan las justificaciones del estudio, en donde en términos 

teóricos, este estudio proporciona información objetiva y válida que puede utilizarse 

como precedente para futuros estudios que exploren la interacción de ambas 

variables. En cuanto a la justificación metodológica, se emplearon herramientas 

psicométricas para medir cada variable, los cuales están adaptados al contexto, 

asimismo, se evaluaron las psicometrías para asegurar que las herramientas sean 

aplicables. Y en el ámbito práctico, se evaluó el estado actual de los estudiantes a 

través de diferentes niveles sirviendo como recursos para implementar programas 

psicoeducativos que se ajusten a las demandas de los escolares según el grado de 

procrastinación o dependencia a las plataformas sociales que presenten en los 

hallazgos.  

También se plantean los objetivos: OG: Determinar la relación que existe entre 

dependencia a las redes sociales y procrastinación en adolescentes; OE1: Identificar 

el nivel de dependencia a las redes sociales, OE2: Identificar los niveles de 

procrastinación académica, OE3: Establecer la relación entre dependencia a las redes 

sociales y las dimensiones de procrastinación académica, OE4: Establecer la relación 

entre las dimensiones de dependencia a las redes sociales y la procrastinación 

académica.
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño  

El tipo fue correlacional, debido a que se buscó determinar la relación entre 

dos variables a través de datos estadísticos (Galarza, 2020). El diseño fue no 

experimental de corte transaccional, ya que no se manipuló las variables y se 

recopilaron datos en un momento y en un corto periodo (Hernández et al., 2014).  

2.2. Población, muestra y muestreo 

La población fue 366 alumnos que oscilan entre 14 a 18 años, en cuanto su 

nivel académico, cursan entre tercero y quinto de educación secundaria de una 

escuela situada en Villa El Salvador, Lima – Perú. En este estudio, se evaluó a todos 

los participantes de la población, por lo tanto, la muestra fue censal (Hernández et al., 

2014). 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, puesto que se eligieron a 

las personas que resultan más convenientes o fáciles de alcanzar en el momento de 

llevar a cabo el estudio (Hernández, 2021). En la selección de muestra, se incluyeron 

estudiantes de 3er a 5to grado que aceptaron participar voluntariamente firmando el 

asentimiento informado. Por otro lado, se excluyeron estudiantes con dificultades 

mentales, aquellos que no completaron correctamente sus pruebas, estudiantes de 

otros colegios y los que cursan de 1ro a 2do grado. 

2.3. Hipótesis 

En la hipótesis general, se propone: Existe relación entre dependencia a las 

redes sociales y procrastinación en adolescentes. Así mismo, se plantean los 

específicos cómo: (H1) Existe relación entre dependencia a las redes sociales y los 

factores de procrastinación académica. (H2) Existe relación entre los factores de 

dependencia a las redes sociales y la procrastinación académica. 
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2.4. Variables y operacionalización 

Definición conceptual de dependencia a las redes sociales: es una condición 

psicológica en la que una persona siente una fuerte necesidad de conectarse a través 

de estas plataformas sin poder controlar su comportamiento (Salas & Escurra, 2014). 

Definición conceptual de procrastinación académica: es la tendencia de 

retrasar voluntaria y sistemáticamente la realización de tareas, a pesar de conocer las 

consecuencias negativas para su desempeño académico (Busko, 1998). 

2.5. Instrumentos o materiales 

El Cuestionario “ARS” fue construido por Salas y Escurra (2014) en Perú. Su 

estructura está compuesta por tres dimensiones y 24 ítems. Según su calificación, el 

instrumento cuenta con medición tipo Likert, y los ítems se puntúan de manera directa 

excepto el ítem 13. Según su psicometría, Salas y Escurra (2014) analizaron el 

constructo, el cual reportó una validez por análisis factorial exploratorio (KMO=.95, 

X2=4313.8, p=.00) y su confiabilidad fue consistente en la escala total (α =.95).  

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

confirmatorio (X2=583.00, df=246, p<.001, CFI=.91, TLI=.90, SRMR=.05, 

RMSEA=.06, λ>.20), así mismo, se aplicó la confiabilidad de la escala total (α=.93). 

La Escala EPA fue construida por Busko (1998) y adaptado por Mori (2019) en 

adolescentes. La estructura está conformada por dos dimensiones y 12 ítems. 

Conforme a su medición, es tipo Likert, y las puntuaciones son directos, excepto el 

ítem 5 y 6.  

Busko (1998) reportó una validez por análisis exploratorio aceptable 

(KMO>.700, p<.05, VEA=82%, λ>.37), así mismo, su confiabilidad fue consistente en 

la escala total (α= .82). En cuanto la adaptación, Mori (2019) reportó una validez de 

contenido aceptable (V>.80), así mismo, realizó la validez por análisis exploratorio 
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(KMO=.872, p=.00, VEA=46%) y por análisis confirmatorio (GFI=.96, RMSEA=.06, 

RMR=.03, CFI=.97 y TLI=.96) corroborando su estructura bifactorial, por último, 

calculó la confiabilidad de la escala total (α =.81; ω=.81). 

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

confirmatorio (X2=109.00, df=53, p<.001, CFI=.96, TLI=.95, SRMR=.05, RMSEA=.05, 

λ>.30), en donde se retiró el ítem 4 de la estructura ya que perjudicaba los índices de 

ajuste. Luego, se estimó la confiabilidad del modelo factorizado de la escala (α=.74). 

2.6. Procedimientos 

Se solicitó una carta de permiso al director del colegio y se coordinaron los 

horarios con los docentes. Antes de aplicar los cuestionarios, se detalló a los 

estudiantes el propósito del estudio, además, se les dieron indicaciones específicas 

sobre cómo completar los cuestionarios y se les informó que disponían de 20 minutos 

para culminarlo. 

2.7. Análisis de datos 

Se procedió a codificar los valores en el programa SPSS V26 para analizar la 

validez y confiabilidad, luego se identificaron los estadísticos descriptivos y se analizó 

el test de normalidad “Kolmogorov Smirnov”, el cual concluyó que la distribución fue 

no homogénea, es por ello que se aplicó el modelo no paramétrico (Spearman). 

2.8. Aspectos éticos 

Se proporcionó un consentimiento de autorización para la participación 

voluntaria de los escolares, asegurando los derechos y la salud, conforme a los 

principios éticos de Helsinki. Además, se siguieron los lineamientos del formato APA 

de la 7ma edición y finalmente, se emitió un informe de antiplagio mediante Turnitin 

para evidenciar la originalidad del contenido.
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III. RESULTADOS 

Resultados descriptivos 

Tabla 1 

 Niveles de dependencia a las redes sociales 

Niveles  
Obsesión Falta de control Uso excesivo Dependencia a las  

redes sociales 

f % f % f % f % 

Bajo 78 21.3 75 20.5 79 21.6 73 19.9 

Moderado 199 54.4 201 54.9 199 54.4 202 55.2 

Alto 89 24.3 90 24.6 88 24.0 91 24.9 

Total 366 100.0 366 100.0 366 100.0 366 100.0 

Nota. f=frecuencias, %=porcentajes.  

 

En la tabla 1, se identificaron los niveles de dependencia a las redes sociales 

y sus factores en los estudiantes, en donde en dependencia a las redes sociales 

predominó el nivel moderado (55.2%), asimismo, prevaleció el grado moderado en 

obsesión (54.4%), falta de control (54.9%) y uso excesivo (54.4%). 

 

Tabla 2 

Niveles de procrastinación académica  

Niveles 
Autorregulación  Postergación Procrastinación  

f % f % f % 

Bajo 75 20.5 80 21.9 80 21.9 

Moderado 205 56.0 221 60.4 195 53.3 

Alto 86 23.5 65 17.8 91 24.9 

Total 366 100.0 366 100.0 366 100.0 

Nota. f=frecuencias, %=porcentajes.   

 

En la tabla 2, se observan los niveles de procrastinación y sus dimensiones en 

los estudiantes, en donde en procrastinación académica prevaleció el nivel moderado 
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(53.3%), de la misma manera, se encontró porcentajes considerables en 

autorregulación (56%) y postergación de tareas (60.4%). 

 

Tabla 3 

Pruebas de normalidad de las variables  

Variable/Dimensiones 
Kolmogorov Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Dependencia a las redes sociales 0.073 366 0.00 

Obsesión 0.109 366 0.00 

Falta de control 0.107 366 0.00 

Uso excesivo 0.055 366 0.01 

Procrastinación académica 0.064 366 0.00 

Autorregulación 0.058 366 0.00 

Postergación  0.121 366 0.00 

 

En la tabla 3, se contempla la distribución de los valores de los evaluados 

mediante el Kolmogorov Smirnov, en donde las variables con sus dimensiones 

reportaron rangos de significancia inferiores al 0.05, esto significa que las 

distribuciones no son homogéneas, por lo tanto, se aplicó el modelo no paramétrico 

a través del Rho de Spearman para los siguientes análisis. 

 

Contrastación de hipótesis 

Tabla 4 

Hipótesis general  

    Procrastinación académica 

Dependencia a las redes sociales 

rho ,304** 

p 0.00 

n 366 
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En la tabla 4, se halló que procrastinación académica y dependencia a las 

redes sociales guardan relación significativa (p<.01), además, se encontró una 

dirección positiva con un grado débil (rho=.304). Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Tabla 5 

Hipótesis específica 1 

    Autorregulación Postergación 

Dependencia a las redes sociales 

rho -,422** ,338** 

p 0.00 0.00 

n 366 366 

 

En la tabla 5, se reportaron relaciones significativas entre dependencia a las 

redes sociales y las dimensiones de procrastinación académica (p<.01), además, se 

reportó correlación inversa y de grado débil entre dependencia a las redes sociales y 

autorregulación, sin embargo, dependencia a las redes sociales y postergación de 

tareas se asocian positivamente con un grado débil. Conforme a estos hallazgos, se 

confirma la hipótesis alterna. 

 

 

Tabla 6 

Hipótesis específica 2 

 
Procrastinación académica 

n rho p 

Obsesión 366 ,288** 0.00 

Falta de control personal 366 ,270** 0.00 

Uso excesivo 366 ,266** 0.00 
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En la tabla 6, se registraron relaciones significativas entre los factores de 

dependencia a las redes sociales y procrastinación (p<.01), además se halló que 

procrastinación académica se correlaciona positivamente con obsesión (rho=.288), 

falta de control personal (rho=.270) y uso excesivo (rho=.266), cuyos grados son 

débiles. En base a dichos hallazgos, se admite la hipótesis alterna.
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IV. DISCUSIÓN 

En los resultados más importantes, se halló correlación positiva con grado débil 

entre dependencia a las redes sociales y procrastinación académica en escolares, 

esto significa que los adolescentes que son dependientes a las plataformas sociales 

tienden a aplazar constantemente en sus tareas o actividades académicas.  

Estos datos coinciden con estudios nacionales como el de Retuerto (2021), 

Yana et al. (2022), Camacho (2022), Chamorro (2021) y Cahuana (2019) quienes 

hallaron relación directa entre el uso de redes sociales y procrastinación académica 

en adolescentes de diversas colegios regionales, del mismo modo, estudios 

internacionales como el de Nwosu et al. (2020) halló relación positiva entre el tiempo 

de uso de las redes sociales y la procrastinación en estudiantes nigerianos, además, 

Guamán y Ticsalema (2022) reportaron relación directa entre adicción a internet y 

procrastinación en adolescentes ecuatorianos. 

En base a hallado, Griffith (2013) menciona que los estudiantes dependientes 

de las redes sociales tienden a pasar más tiempo en ellas, lo que afecta 

negativamente su capacidad para gestionar el tiempo académico y cumplir con las 

tareas. Conjuntamente, Ferrari et al. (1995) sostienen que los estudiantes evitan sus 

tareas académicas debido a la ansiedad o falta de interés, recurriendo a actividades 

distractoras. Por su parte, Tice y Baumeister (1997) agregan que los aplicativos 

sociales proporciona gratificación inmediata y evita las emociones adversas 

asociadas con las tareas académicas. 

De acuerdo con los resultados del primer objetivo específico, se identificó que 

el 53.3% de los escolares evidencian grados moderados de dependencia a las 

plataformas sociales, indicando una necesidad significativa de usarlas, pero aún 

gestionan su vida diaria razonablemente. En las dimensiones, la mayoría de los 
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estudiantes experimentan pensamientos recurrentes sobre las redes sociales 

(54.4%), tienen dificultades moderadas para dejar de usarlas (54.9%) y dedican un 

tiempo regular sin que interfiera gravemente en sus actividades diarias (54.4). 

Estos resultados se asemejan al estudio de Retuerto (2021) quien encontró 

mayor porcentaje de estudiantes con niveles moderados en el uso de redes sociales 

con 71.1%, así mismo, Chamorro (2021) y Cahuana (2019) identificaron que la 

mayoría de los estudiantes presentan niveles moderados de adicción a las redes 

sociales con 49% y 43.4%, de manera similar, Camacho (2022) encontró que el 71.7% 

de los estudiantes manifiestan niveles regulares de adicción a las redes sociales. 

Conforme a dichos hallazgos, Crespo et al. (2021) señalan que la dependencia 

a las redes sociales es la incapacidad de controlar su uso, afectando negativamente 

el rendimiento académico y las interacciones. Además, Hernández y Rayón (2021) 

refieren que las plataformas lo usan para evadir problemas personales y emocionales, 

generando comportamientos dependientes que provocan ansiedad y malestar. 

Conforme a los hallazgos del segundo objetivo, se reveló que el 53.3% de los 

escolares posponen algunas tareas importantes, pero las cumple en un plazo 

razonable. Además, el 56% tienen una capacidad intermedia de organizar, supervisar 

y examinar su propio aprendizaje, así mismo, el 60.4% suelen a posponer algunas 

tareas académicas, las cuales son consideradas complicadas o aburridas. 

Estos hallazgos coinciden con el estudio de Chamorro (2021), Retuerto (2021) 

y Cahuana (2019) quienes identificaron niveles moderados de procrastinación 

académica en su muestra de adolescentes, con 48%, 77.5% y 43.4%, 

respectivamente. Del mismo modo, en el estudio de Camacho (2022) encontró mayor 

porcentaje de estudiantes con niveles regulares de procrastinación con 52.3%. 
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De acuerdo con los resultados encontrados, Latipah et al. (2021) señalan que 

la procrastinación implica retrasar intencionalmente tareas, lo que disminuye la 

calidad del trabajo y aumenta el estrés. Además, Moreta y Durán (2018) indican que 

una adecuada autorregulación permite establecer metas, gestionar el tiempo y 

mantener la motivación, evitando la postergación excesiva y mejorando la 

autoeficacia y autonomía, lo que brinda una sensación de logro y satisfacción. 

En el tercer objetivo específico, se encontraron correlaciones débiles entre la 

dependencia a las redes sociales y los factores de procrastinación cómo 

autorregulación (rho = -.422) con dirección inversa y postergación de actividades (rho 

= .338) con dirección positiva. Esto indica que los alumnos dependientes de las redes 

sociales tienen inconveniencias para sostener la motivación y atención en las tareas 

académicas y tienden a postergar o retrasar la realización de sus tareas, 

cumpliéndolas fuera del plazo estimado. 

Estos datos se asemejan al estudio de Retuerto (2021) en donde el uso de 

redes sociales se correlaciona negativamente con autorregulación académica, pero 

se asocia positivamente con postergación de actividades en estudiantes limeños, de 

la misma manera, Ramírez et al. (2021) encontraron que el problema de uso de redes 

sociales se correlaciona directamente con postergación de actividades, tanto en 

mujeres como en varones mexicanos, pero solo en varones se encontró correlación 

inversa entre obsesión por estar informado en las redes sociales con autorregulación 

académica, por su parte, Camacho (2022) halló que adicción a redes sociales se 

correlaciona negativamente con autorregulación académica en adolescentes limeños.  

De acuerdo con estos hallazgos, los estudiantes dependientes de las redes 

sociales tienen dificultades para controlar su uso, lo que afecta negativamente su 

capacidad para planificar, monitorear y evaluar su aprendizaje (Crespo et al., 2021; 
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Moreta & Durán, 2018). Esto dificulta mantener la motivación y la concentración en 

las tareas académicas, aumentando la probabilidad de procrastinar, incluso cuando 

son conscientes de las consecuencias negativas (Tice & Baumeister, 1997). 

En el cuarto objetivo específico, se encontraron relaciones débiles entre la 

procrastinación y los factores de dependencia a las redes sociales como obsesión 

(rho = .288), falta de control personal (rho = .270) y uso excesivo (rho = .266), todas 

con direcciones positivas, esto indica que los estudiantes con un fuerte deseo de 

permanecer conectados a las plataformas sociales, que tienen dificultades para 

controlar su uso y pasan mucho tiempo en ellas, suelen aplazar repetidamente sus 

tareas académicas hasta el último momento. 

Estos resultados se asimilan con el estudio de Yana et al. (2022) y Chamorro 

(2021) quienes reportaron correlaciones positivas entre obsesión por las redes 

sociales, falta de control personal y uso excesivo con procrastinación académica en 

estudiantes peruanos, de forma similar, en el estudio de Camacho (2022) halló que 

procrastinación académica se asocia positivamente con obsesión y uso excesivo de 

las redes sociales en adolescentes limeños.  

Conforme a ello, se deduce que la obsesión por las plataformas sociales 

incrementa la tendencia a posponer responsabilidades escolares, ya que la constante 

necesidad de verificarlas disminuye la motivación académica. Además, la falta de 

control personal ante su uso se traduce en impulsividad, llevando a ceder a la 

tentación de navegar en lugar de abordar tareas académicas. Por último, el uso 

excesivo de redes sociales reduce el tiempo disponible para responsabilidades 

académicas (Salas & Escurra, 2014; Busko, 1998, Steel, 2007).
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V. CONCLUSIONES 

1. Existe relación positiva y débil entre la dependencia a las redes sociales y la 

procrastinación académica en adolescentes (rho= .304). Por lo tanto, los 

escolares con mayor dependencia a las plataformas sociales suelen posponer 

constantemente sus tareas académicas. 

2. Se encontró un gran porcentaje de escolares con grados moderados de 

dependencia hacia las redes sociales (55.2%), y en sus factores como 

obsesión (54.4%), falta de control personal (54.9%) y uso excesivo (55.2%). 

3. Se identificó un mayor índice de estudiantes con grados intermedios de 

procrastinación académica (53.3%), al igual que en sus factores como 

autorregulación (56%) y aplazamiento de tareas (60.4%). 

4. Existe relaciones débiles entre dependencia a las redes sociales y los factores 

de procrastinación como autorregulación (rho= -.422) con dirección inversa, y 

postergación de actividades (rho=.338) con dirección positiva. 

5. Existe relaciones débiles entre la procrastinación académica y los factores de 

dependencia a las redes sociales, como obsesión (rho= .288), falta de control 

personal (rho= .270) y uso excesivo (rho= .266).
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Promover programas de concientización que instruyan a los escolares sobre 

los riesgos de la dependencia a las plataformas digitales y proporcionar 

herramientas prácticas para desarrollar habilidades de autorregulación. Esto 

puede incluir talleres, charlas y recursos educativos que aborden la asociación 

entre el uso equilibrado de las redes sociales y el rendimiento escolar. 

2. Fomentar la creación de límites responsables ante el uso de plataformas 

sociales, trabajando en colaboración con padres y educadores para establecer 

pautas claras sobre el tiempo asignado a estas redes sociales, especialmente 

durante períodos críticos de estudio. Además, se debe educar a los 

adolescentes sobre la importancia de desconectar en momentos clave, como 

durante las tareas académicas. 

3. Implementar programas que enseñen estrategias efectivas de afrontamiento 

ante el estrés académico proporcionando a los adolescentes herramientas 

prácticas para manejar la ansiedad, la procrastinación y otros desafíos 

emocionales vinculados con el entorno académico. 

4. Colaborar con instituciones educativas para diseñar ambientes de estudio que 

minimicen las distracciones digitales, brindando recursos y orientación para la 

creación de espacios de estudio efectivos, lejos de dispositivos electrónicos, y 

fomentar prácticas de estudio que favorezcan la concentración. 

5. Incentivar la participación activa en actividades sociales y deportivas fuera del 

ámbito digital, fortaleciendo las relaciones interpersonales y proporcionar 

alternativas saludables para el tiempo libre puede reducir la dependencia de 

las redes sociales y mejorar el bienestar general de los escolares.
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

¿Cuál es la 

relación entre 

dependencia a las 

redes sociales y 

procrastinación 

académica en 

adolescentes de 

una institución 

educativa de Lima 

Sur? 

O. General 

Determinar la relación que existe entre 

dependencia a las redes sociales y 

procrastinación académica en 

adolescentes de una institución educativa 

de Villa El Salvador de Lima sur.  

 

O. Específicos 

OE1: Identificar el nivel de dependencia a 

las redes sociales en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador 

de Lima sur. 

OE2: Identificar los niveles de 

procrastinación académica en 

adolescentes de una institución educativa 

de Villa El Salvador de Lima sur. 

OE3: Establecer la relación entre 

dependencia a las redes sociales y las 

dimensiones de procrastinación 

académica en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador 

de Lima sur. 

OE4: Establecer la relación entre las 

dimensiones de dependencia a las redes 

sociales y la procrastinación académica en 

adolescentes de una institución educativa 

de Villa El Salvador de Lima sur.  

H. General 

Existe relación que existe 

entre dependencia a las 

redes sociales y 

procrastinación académica 

en adolescentes de una 

institución educativa de Villa 

El Salvador de Lima sur. 

 

 

H. Específicas 

H1: Existe relación entre 

dependencia a las redes 

sociales y las dimensiones 

de procrastinación 

académica en adolescentes 

de una institución educativa 

de Villa El Salvador de Lima 

sur. 

H2: Existe relación entre las 

dimensiones de 

dependencia a las redes 

sociales y la procrastinación 

académica en adolescentes 

de una institución educativa 

de Villa El Salvador de Lima 

sur. 

Tipo: Correlacional 

Diseño: No experimental 

Población: 366 alumnos de tercero y quinto de 

secundaria de una institución educativa de Villa El 

Salvador, 

Variables 

-Variable 1: Dependencia a las redes sociales 

-Variable 2: Procrastinación académica 

Técnica de recolección 

Encuesta 

Instrumentos   

- Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) de 

Escurra y Salas (2014). 

- Escala de procrastinación académica de Busko (1998). 

Análisis de datos  

- Validez de estructura por análisis factorial confirmatorio 

- Confiabilidad por Alfa 

- Estadísticos descriptivos (Frecuencias y porcentajes) 

-Prueba de normalidad (Kolmogorov Smirnov) 

-Análisis de correlación (Spearman o Pearson) 

Aspectos éticos 

-Carta de presentación 

-Consentimiento informado 

-Asentimiento informado 

-Principios de Helsinki 

-Formato APA 

-Turnitin 

 



 
 

ANEXO 2: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Dependencia a 
las redes 
sociales 

es una condición 
psicológica en la que 
una persona siente una 
fuerte necesidad de 
conectarse a través de 
estas plataformas sin 
poder controlar su 
comportamiento (Salas 
y Escurra, 2014). 

La variable se mide a 
través de puntajes 
cuantificables 
obtenidos en el 
Cuestionario de 
adicción a redes 
sociales (ARS) de 
Escurra y Salas 
(2014). 

Obsesión 

● Tiempo conexión 

● Estado de ánimo 

● Relaciones 

interpersonales 

2,3,5,6,7,13,15
,19,22,23 

Ordinal 

Falta de control 
personal 

● Control de tiempo 

conectado. 

● •Intensidad 

● •Frecuencia 

4,11,12,14,20,
24 

Uso excesivo 

● Necesidad de 

permanecer 

conectado 

● Frecuencia de 

conexión 

1,8,9,10,16,17,
18,21 

Procrastinación 
académica 

Es la tendencia de 
retrasar voluntaria y 
sistemáticamente la 
realización de tareas, a 
pesar de conocer las 
consecuencias 
negativas para su 
desempeño académico 
(Busko, 1998). 

La variable es 
medida por medio de 
puntajes 
cuantificable 
obtenidos en la 
Escala de 
procrastinación 
académica de Busko 
(1998). 

Autorregulación 
académica 

● Conocer 
● Controlar 
● Regular 
● cogniciones 

● Motivaciones 
● Disciplina 

2,3,4,5,8,9,10,
11 y 12 

Ordinal 

Postergación de 
actividades 

● Suspensión de 
● actividades 

● Cognitivo 
● Conductual 

1,6,7 



 
 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A REDES SOCIALES – ARS 

Salas y Escurra (2014) 

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: 

S= Siempre; CS=Casi siempre; AV= Algunas veces; RV= Rara vez; N=Nunca 

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           

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. 
          

1
0 

Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 
estudio. 

          

1
1 

Trato de terminar mis trabajos importantes con 
tiempo de sobra. 

          

1
2 

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

     

 

  



 
 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5: ASENTIMIENTO INFORMADO 

  



 
 

ANEXO 6: CARTA DE PRESENTACIÓN 



 
 

ANEXO 7: AUTORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Variable 1: Dependencia a las redes sociales 

 

 

 



 
 

Variable 2: Procrastinación académica 

 

 

  



 
 

ANEXO 8: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Distribución de la muestra según el sexo 

Grupos  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 193 52.7 

Masculino 173 47.3 

Total 366 100.0 

 

 

Distribución de la muestra según la edad 

 Grupos  Frecuencia Porcentaje 

13 7 1.9 

14 101 27.6 

15 124 33.9 

16 99 27.0 

17 25 6.8 

18 10 2.7 

Total 366 100.0 

      

 

 

Distribución de la muestra según  el grado de secundaria 

Grupos   Frecuencia Porcentaje 

3ro 135 36.9 

4to 121 33.1 

5to 110 30.1 

Total 366 100.0 

      



 
 

ANEXO 9: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE DEPENDENCIA A LAS REDES 

SOCIALES 

Validez de estructura por análisis factorial confirmatorio 

Medida de ajuste de dependencia a las redes sociales 

X2 df p CFI TLI SRMR RMSEA 

583.00 246 <.001 .91 .90 0.05 0.06 [.05;.07] 

 

Cargas factoriales de dependencia a las redes sociales 

Factor Ítem SE Z p 
Stand. 

Estimate 

Factor 1 2 0.057 16.47 < .001 0.753 

 3 0.056 15.29 < .001 0.713 

 5 0.060 12.52 < .001 0.612 

 6 0.060 16.00 < .001 0.739 

 7 0.055 16.09 < .001 0.742 

 13 0.067 6.67 < .001 0.352 

 15 0.061 13.42 < .001 0.646 

 19 0.057 13.69 < .001 0.656 

 22 0.064 10.35 < .001 0.523 

 23 0.063 12.13 < .001 0.597 

Factor 2 4 0.064 14.83 < .001 0.698 

 11 0.062 12.42 < .001 0.607 

 12 0.068 5.24 < .001 0.277 

 14 0.063 6.46 < .001 0.339 

 20 0.061 13.71 < .001 0.655 

 24 0.067 9.65 < .001 0.488 

Factor 3 1 0.059 15.16 < .001 0.711 

 8 0.058 13.81 < .001 0.663 

 9 0.065 10.21 < .001 0.517 

 10 0.060 15.55 < .001 0.724 

 16 0.060 15.27 < .001 0.716 

 17 0.061 13.35 < .001 0.647 

 18 0.066 10.87 < .001 0.545 

  21 0.062 11.92 < .001 0.589 

 

Confiabilidad por consistencia interna 

Confiabilidad de dependencia a las redes sociales  

Dimensiones/Variable Cronbach's α [IC95%] 

Obsesión .87 [.844;.895] 

Falta de control .74 [.629; .787] 



 
 

Uso excesivo .85 [.820; .879] 

Escala total .93 [.915; .944] 

  



 
 

ANEXO 10: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

 

Validez de estructura por análisis factorial confirmatorio 

Medida de ajuste de procrastinación académica 

X2 df p CFI TLI SRMR RMSEA 

109.00 53 <.001 .96 .95 0.05 0.05 [.04;.07] 

 

 

Cargas factoriales de procrastinación académica 

Factor Ítem Estimate SE Z p 
Stand. 

Estimate 

Factor 1 2 0.51 0.059 8.61 < .001 0.456 

 3 0.44 0.063 7.02 < .001 0.379 

 4 0.23 0.070 3.25 0.001 0.181 

 5 0.70 0.054 12.86 < .001 0.639 

 8 0.80 0.055 14.64 < .001 0.707 

 9 0.70 0.054 13.08 < .001 0.648 

 10 0.82 0.053 15.37 < .001 0.732 

 11 0.86 0.053 16.32 < .001 0.765 

 12 0.83 0.060 13.78 < .001 0.674 

Factor 2 1 0.41 0.062 6.59 < .001 0.371 

 6 0.96 0.061 15.79 < .001 0.804 

  7 0.99 0.062 16.06 < .001 0.818 

 

 

Confiabilidad por consistencia interna 

Confiabilidad de procrastinación académica  

Dimensiones/Variable Cronbach's α [IC95%] 

Autorregulación académica .81 [.776; .847] 

Postergación de actividades .68 [.623; .736] 

Escala total .74 [.692; .787] 

  

 

 


