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Resumen

Este estudio tuvo como propósito establecer la 

relación que existe entre la adicción a las re-

des sociales y la procrastinación académica en 

estudiantes de la Institución Educativa José Gregorio 

Huamán Girao de los Aquijes – Ica, 2021. Centrando 

su metodología en una tipología básica, seleccionando 

un diseño no experimental de corte transversal; traba-

jando con una población muestral de 60 estudiantes; 

siendo su técnica la encuesta y los instrumentos uti-

lizados fueron dos cuestionarios. Los resultados evi-

denciaron que el 38.3% de participantes se ubican en 

la categoría de bajo respecto a la adicción a las redes 

sociales, el 53.3% (medio), y el 8.3% (alto); mientras 

para la procrastinación el 45.0% se ubican en la cate-

goría de bajo, el 53.3% (medio), y el 1.7% (alto). Logran-

do afirmar que existe relación entre la adicción a las 

redes sociales y la procrastinación académica; con un 

valor de correlación de 0.633, siendo directa y positiva.

Palabras clave: Obsesión por las redes socia-

les; uso excesivo de las redes sociales; autorregu-

lación académica; postergación de actividades.

Abstract

The purpose of this study was to establish 

the relationship between addiction to social 

networks and academic procrastination in 

students of the José Gregorio Huamán Girao de los 

Aquijes Educational Institution - Ica, 2021. Focusing 

its methodology on a basic typology, selecting a de-

sign non-experimental cross-sectional; working with 

a sample population of 60 students; His technique 

being the survey and the instruments used were two 

questionnaires. The results showed that 38.3% of par-

ticipants are in the low category regarding addiction 

to social networks, 53.3% (medium), and 8.3% (high); 

while for procrastination, 45.0% are in the low cate-

gory, 53.3% (medium), and 1.7% (high). Managing to 

affirm that there is a relationship between addiction 

to social networks and academic procrastination; with 

a correlation value of 0.633, being direct and positive.

Keywords: Obsession for social networks; excessive use 

of social networks; academic self-regulation; postpone-

ment of activities.

Línea de investigación: Calidad de vida, resiliencia y 

bienestar psicológico

Introducción y Antecedentes.

En la actualidad el uso de las redes sociales ha pro-

ducido efectos positivos y negativos en la vida 

de todas las personas, especialmente de los ado-

lescentes; observándose como existen casos de jóvenes 

que se obsesionan con las redes sociales, apareciendo 

conductas desadaptativas que traen como consecuen-

cia que disminuya su rendimiento académico y las rela-

ciones interpersonales. Las redes sociales son fuentes 

de datos e interacción social con personas de todo el 

mundo, pero, también es una fuente de peligros porque 

puede producir en la población dependencia hasta lle-

varlo a descuidarse de su cuerpo (Cahuana, 2019). Así 

mismo el empleo de las nuevas tecnologías han cam-

biado la manera de cómo se transmitía la información; 

pero consigo ha traído nuevas patologías si se emplea 

de manera excesiva o priorizando actividades como los 

juegos en línea; que solo distraen al estudiante, des-

viándolo de su objetivo y siendo un factor clave para que 

puedan sufrir de procrastinación, por lo cual es necesa-

rio e importante reflexionar sobre esta situación y bus-

car alternativas de solución (Matalinates, et al., 2017).

  

 Se considera importante y significativo desa-

rrollar el estudio de estas variables, para que adopten 

diversas estrategias que contribuyan a revertir cualquier 

falencia evidenciada durante el desarrollo del estudio. 

Asimismo, aporta conocimiento científico sobre las adic-

ciones a las redes sociales y su nivel de procrastinación 

académica que tiene la muestra de estudio para cantar 

una mejor visión de la problemática planteada y deter-

minar el nivel de comportamiento de ambas variables.

 Hoy en día, la juventud es muy tecnológica, 

por lo que están por horas prolongadas conectados 

a los diferentes aparatos tecnológicos, haciendo uso 

desmedido de las redes sociales. Por otro lado, se sabe 

que, el poder disiparse en cierto momento del día en 

ello, puede ser favorable, pues es un medio de comu-

nicación en el que se tiende a compartir información 

valiosa y productiva para su crecimiento personal, 

profesional y social; sin embargo, cuando esto ya se 

vuelve adictivo, termina siendo un problema, ya que 

dejan de hacer muchas cosas solo por estar conecta-

dos, y dentro de ellas, está  que tienden a postergar sus 

labores, no solo académicas, sino las diferentes activi-
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dades que se les pudo haber encomendado, siendo su 

prioridad solo estar haciendo uso de las redes sociales 

en asuntos no necesariamente productivos para ellos.

Dentro de los anteceden-

tes se han considerado las siguientes:

En cuanto a los antecedentes internacionales se tiene 

a Chimbana (2020), quien buscó determinar la rela-

ción entre la adicción a las redes sociales y su influen-

cia en el aislamiento social en adolescentes, Entre los 

resultados que se obtuvieron a través de este estudio, 

se tiene que, existe en los evaluados una predominan-

cia en la dimensión uso excesivo de redes sociales, y 

que un 70.70% no presentan riesgo a este tipo de adic-

ciones. Por otro lado, se puso en evidencia también, 

que son los adolescentes entre 16 y 17 años quienes 

hacen mayor uso de las redes sociales y que los de 19 

años son los que hacen un menor uso de las mismas. 

Por otra parte, Maldonado (2019), realizó un estudio 

que tiene por finalidad establecer la relación que existe 

entre la adicción a las redes sociales y la procrastina-

ción académica. De acuerdo a los resultados obtenidos 

mediante el análisis descriptivo, encontramos niveles 

medio y alto en adicción a las redes sociales en un 54% 

de la población evaluada, por otra parte, en procrasti-

nación académica el 73% de los evaluados presenta ni-

veles medio bajo. Se sabe que el sobre uso de las redes 

sociales conlleva a una adicción por la cual el joven es-

tudiante disminuirá su rendimiento académico por es-

tar mayor tiempo en el internet, que sin darse cuenta se 

descuidará de las tareas académicas y perderá el interés 

o preocupación de su educación, conllevando a la pos-

tergación de sus actividades y a una mala calificación.

Para los antecedentes nacionales se han citado a Ama-

do y Condori (2019), siendo su objetivo determinar la 

relación entre procrastinación académica y el estrés 

académico en los estudiantes. Los resultados que se 

obtuvieron en este trabajo muestran que, existe entre el 

estrés académico y la procrastinación académica; tam-

bién se observó que un 78% de los evaluados presentan 

un nivel de estrés académico moderado y un 84.9% evi-

dencia un nivel moderado en procrastinación académi-

ca. Finalmente, dichos investigadores concluyen que el 

estudiante durante los procesos de ejecución de sus de-

beres dentro del proceso de aprendizaje va a evidenciar 

una serie de actitudes en las cuales van a estar relacio-

nadas al tipo de ambiente que se va formando en con-

junto con los compañeros y docentes, como es el caso 

del estrés académico. Partiendo de lo señalado, se van a 

ir presentando una serie de actitudes negativas en el día 

a día del estudiante y su desempeño, como es el caso de 

la procrastinación, en donde se presentará deficiencias 

en el cumplimiento de responsabilidades de la escuela.

Por su parte, Villalobos (2019), planteo en su estudio 

determinar el nivel de procrastinación académica en 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Entre los 

resultados obtenidos se obtuvo que la procrastinación 

académica en estudiantes en promedio es un 70%, se-

guida de un nivel alto en un 24%. Cabe precisar que los 

estudiantes no están tomando conciencia de la procras-

tinación que están cometiendo, al no ser responsables 

con sus deberes académicas como realizar sus tareas 

que designa el docente, por otra parte, la gran mayo-

ría de los encuestados se encuentran en un nivel me-

dio mientras que el resto es alto, lo que convierte en un 

caso muy alarmante para los representantes educativos 

en brindar lo antes posible una solución rápida y eficaz.

Objetivos

Establecer la relación que existe entre la adicción 

a las redes sociales y la procrastinación acadé-

mica en estudiantes de la Institución Educativa 

José Gregorio Huamán Girao de los Aquijes – Ica, 2021.

Marco conceptual / conceptualización de las variables. 

Adicción a las redes sociales

 Según Salas (2014), las adicciones son ese 

conjunto de conductas que resultan ser repetitivas 

que se convierten en adicciones que se van desarro-

llando de manera incontrolable y que se priorizan en 

relación a otras acciones y actividades que son más 

importantes, las cuales crean dependencia y una se-

rie de factores que van en contra del bien en gene-

ral de la persona; esta definición concuerda tambien 

con lo que señala (Cugota, 2008; Gavilanes, 2015).

 Para Escurra y Salas (2014) consideran 

que se fundamenta en las siguientes dimensiones:

Las dimensiones determinadas para esta variable 

de estudio, fue un trabajo importante para el aná-

lisis de la adicción a las redes sociales, teniendo en 

primer lugar a la obsesión que se puede lograr de-

sarrollar, también la falta de control, y finalmente 

el uso excesivo de las redes sociales. Se puede evi-
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denciar que estas dimensiones logran estructu-

rar de manera importante a la variable de estudio. 

 Las consecuencias de desarrollar esta adic-

ción van más allá de generar irresponsabilidad por 

parte del adicto, sino que afecta a todo el ámbito so-

cial en el que interactúa y por el que está rodeado, un 

claro ejemplo es la familia y la escuela, en donde se 

verán afectadas directamente el grado de relación y 

las actividades que se necesitan ejecutar en esos espa-

cios sociales. Aparte de ello, el exponerse de manera 

constante a las redes sociales, se corre con el peligro 

de ser captado por individuos del mal vivir, los cua-

les pueden acceder a información personal de mane-

ra fácil. Resultando perjudicial en muchos aspectos 

y en todas las edades, por lo que se debe de prevenir 

y de actuar si es que se empieza a evidenciar la pre-

sencia de ella tanto en los menores y en uno mismo 

(Garcés & Ramos, 2010; Huancapaza & Huanca, 2018).

 La adicción en general, cuenta con diferentes 

características, las cuales se harán presente cuando la 

persona empiece a experimentar la adicción por una 

acción en específico, en este caso el que se da sobre 

las redes sociales, en donde la persona experimenta-

rá un grado determinado de tolerancia al iniciar con 

la adicción, de igual forma se hará presente niveles de 

dependencia, los cuales van a ir incrementándose con-

forme no se le restrinja el uso de las redes sociales y 

empieza a dejar de hacer otras cosas para enfocarse 

solamente a la red social, y finalmente el síndrome de 

abstinencia, el cual involucra una serie de sentimien-

tos y decisiones que se involucran cuando se decide 

hacer frente a la adicción (Mendoza y Vargas, 2017).

 Esta variable se fundamenta en la teoría de In-

trusión de Kavanagh (citado en Molleda, 2015); la cual 

se fundamenta en el proceso cognitivo y craving (de-

seo), en la manera como se relacionan e incide en la 

persona hasta el punto de llevarlo a ejecutar una esta-

blecida conducta, meta o alguna actividad específica, 

por lo cual la teoría de Intrusión se ajusta adecuada-

mente con aquellas adicciones comportamentales 

que se han mencionado en el apartado de las dimen-

siones ya que no es necesario que el individuo pueda 

tener una dependencia física para que se manifieste.

Procrastinación académica 

Villegas (2018), define a la procrastinación académica 

como aquellas experiencias de suspender, aplazar y/o 

finalizar las actividades a realizar, las cuales se acumu-

larán provocando en el estudiante altos niveles de es-

trés; esta definición concuerda con Galarregui, Arana 

y Partarrieu (2011); Gonzales (2014), quienes señalan 

que son el hecho o la conducta en la cual el individuo 

pospone la realización de sus actividades académicas. 

Para Domínguez, Villegas y Centeno (2014), 

la procrastinación académica debe de fun-

damentarse en las siguientes dimensiones: 

Autorregulación académica; consiste en aquel proce-

so que contribuye al estudiante lograr sus objetivos 

de aprendizaje planificados de manera ordenada, an-

ticipada y considerando una variedad de estrategias 

que le permite organizar su tiempo (Chigne, 2017). 

Postergación de actividades; se refiere a dila-

tar la ejecución de las tareas académicas asig-

nadas, que las lleva a entregarlas fuera del 

tiempo solicitado y planificado (Rivera, 2019).

 Mistry (2017) señala que hay un innumerable 

número de distracciones que rodean a la persona que no 

permiten que realicen sus actividades difíciles siendo 

uno de ellos el temor a malograr la situación, o a desco-

nocer de qué trata la actividad o al fracaso porque sienten 

que los otros individuos consideren que no son suficien-

temente buenos y aunque lleguen a tener éxito tienen 

temor a enfrentar situaciones adversas o aterradoras.  

  Guzmán (2014), logra determinar 3 tipos de 

procrastinación dentro de cualquier tipo de entorno:

-Tipo arousal; consiste en la sensación de reto al con-

quistar una situación difícil o de alto riesgo estimula-

ción o fracaso. En este tipo de procrastinación la perso-

na busca tener un reforzamiento positivo como premio 

por la realización de la actividad en corto tiempo, a 

pesar que tuvo un plazo determinado para realizarlo. 

-Tipo evitativo; en este tipo de procrastinación el in-

dividuo no enfrentar la tarea asignada de diferen-

tes formas como evitar realizarla por la aversión in-

trínseca que le provoca o posterga para siempre la 

actividad por miedo a fracasar mientras la realiza.  

-Tipo decisional; en este tipo de procrastinación la 

persona pospone tomar decisiones para no afron-

tar la responsabilidad que esta amerita, trayendo 

como consecuencia sentimientos de angustia, an-

siedad y culpa por no haber realizado la actividad.
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Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cuan-

titativo, de acuerdo a los autores Hernández, 

Fernández, y Baptista (2014), desde la perspec-

tiva de este autor resulta ser de tipo básica de nivel 

correlacional, con un diseño descriptivo correlacional. 

En cuanto a la población estuvo constituida por 60 

estudiantes de la Institución Educativa José Gregorio 

Huamán Girao de los Aquijes perteneciente a la Ciu-

dad de Ica, por el tamaño se decidió trabajar con todos 

los participantes, de manera que se utilizó el muestreo 

no probabilístico de tipo censal. Para la recolección 

de datos se aplicó dos cuestionarios uno para evaluar 

la adicción a las redes sociales elaborado por Escurra 

y Salas Blas (2014) y otro para evaluar la procrastina-

ción elaborado por Salgado (2019), siendo ambos ins-

trumentos estandarizados. En cuanto a la estadística 

se utilizó tanto la descriptiva en la cual se elaboró las 

tablas y la estadística inferencial en la cual se logró 

probar las hipótesis planteadas. Para el desarrollo se 

empleó los programas de Excel y de SPSS Versión 25.

Resultados

A continuación, en este acápite se plasmó las tablas, te-

niendo las siguientes:

Tabla 1.

Adicción a las redes sociales de los estudiantes de la Institu-

ción Educativa José Gregorio Huamán Girao de los Aquijes 

– Ica, 2021.

 Frecuencia Porcentaje

 Bajo 23 38.3%

 Medio 32 53.3%

 Alto 5 8.3%

 Total  60 100.0%

Fuente: Base de datos 

En la tabla 1, se observa que el 38.3% (23) estudiantes 

se ubican en la categoría de bajo respecto a la adicción 

a las redes sociales, el 53.3% (32) en la categoría de me-

dio, y por último el 8.3% (5) en la categoría de alto.

Tabla 2.

Procrastinación académica de los estudiantes de la Institu-

ción Educativa José Gregorio Huamán Girao de los Aquijes 

– Ica, 2021.

  Frecuencia Porcentaje

 Bajo 27 45.0%

 Medio 32 53.3%

 Alto 1 1.7%

 Total  60 100.0%

Fuente: Base de datos 

En la tabla 2, se observó que el 45.0% (27) estudiantes 

se ubican en la categoría bajo respecto a la procrasti-

nación académica, el 53.3% (32) en la categoría de me-

dio, y por último el 1.7% (1) en la categoría de alto. En 

cuanto a la prueba de hipótesis general se planteo de la 

siguiente manera:

Estadígrafo de Prueba

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman

La correlación de Rho de Spearman evidenció que exis-

te relación; con un valor de correlación de 0.633, siendo 

directa y positiva; con un valor de p=0.000
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Discusión de resultados

Según los hallazgos encontrados En cuanto a la 

adicción a las redes sociales el 53.3% se encuen-

tra en el nivel medio; estos resultados difieren a 

los resultados encontrados por Pérez (2020), en donde 

el 48% se ubica en la categoría de nivel alto; sin em-

bargo resultan ser similares al estudio de Maldonado 

(2019), indican que el 54% se encuentran en el nivel 

medio alto, así mismo Cantuarias (2020), obtuvo como 

resultado que un 35.1% presentó un nivel medio y estos 

resultados demuestran que gran parte de los estudian-

tes presentan esta adicción lo cual evidenciaría que no 

se estaría implementando estrategias para contrarres-

tar este problema. En cuanto a las bases teóricas se 

logra fundamentar en Salas (2014), en donde definen 

a las adicciones son ese conjunto de comportamien-

tos repetitivos que se convierten en adicciones que se 

van desarrollando de manera incontrolable y que se 

priorizan en relación con otras acciones y actividades 

que son más importantes, las cuales crean dependen-

cia y una serie de factores que van en contra del bien 

en general de la persona. Para la variable procrastina-

ción académica el 53.3.% se encuentran en la categoría 

de medio estos resultados se asemejan a los resulta-

dos obtenidos por Amado y Condori (2019), en donde 

84.9% se encuentra dentro del nivel moderado en pro-

crastinación académica; así mismo Betancur y Vásquez 

(2019), obtuvieron resultados en donde el 58.2% de ado-

lescentes escolares poseen un nivel de procrastinación 

moderada; de igual forma Villalobos (2019), encontró 

que el 70 % de los estudiantes se ubican en un nivel 

promedio. Se evidenció que la gran parte de la pobla-

ción muestral se encuentra dentro de la categoría de 

procrastinación moderado lo cual repercute directa-

mente en el rendimiento académico. En cuanto a las 

bases teóricas se logra fundamentar en Villegas (2018), 

quien define a la procrastinación académica como 

aquellas experiencias de suspender, aplazar y/o finali-

zar las actividades a realizar, las cuales se acumularán 

provocando en el estudiante altos niveles de estrés.

Conclusiones 

 Se pudo establecer que existe relación entre la 

adicción a las redes sociales y la procrastinación acadé-

mica en estudiantes; habiéndose encontrado un valor 

de correlación de 0.633.

 Se pudo identificar que existe relación entre 

la obsesión por las redes sociales y la procrastinación 

académica; habiéndose encontrado un valor de corre-

lación de 0.679.

 Se pudo identificar que existe relación entre la 

falta de control personal en el uso de las redes sociales 

y la procrastinación académica; habiéndose encontra-

do un valor de correlación de 0.483.

 Se pudo identificar que existe relación entre el 

uso excesivo de las redes sociales y la procrastinación 

académica; habiéndose encontrado un valor de corre-

lación de 0.550.

Recomendaciones

 A los docentes de la institución educativa brin-

dar talleres a los alumnos con respecto al uso de las 

plataformas virtuales, que se establezcan páginas web 

donde los estudiantes puedan realizar sus investigacio-

nes y compartir con sus compañeros, todo esto favore-

cería en la relación de estudiante – docente; además de 

ayudar en el rendimiento académico.

 A los estudiantes elaborar horarios para lograr 

una mejor organización de sus tareas estudiantiles, de 

tal forma que evite cualquier aplazamiento de ellas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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