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RESUMEN 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, nivel correlacional y de tipo 

prospectivo-transversal. El objetivo fue determinar la correlación entre procrastinación 

académica y adicción a las redes sociales, en ingresantes a la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. La 

población de estudio fue de 120 ingresantes al semestre 2023-I, pertenecientes a las 

escuelas profesionales de enfermería, estomatología, tecnología médica y psicología. Los 

instrumentos para la recolección de datos fueron: Escala de Procrastinación Académica 

(EPA) de Dominguez y el cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) de 

Escurra y Sala. Ambos instrumentos fueron adaptados y validados para la población 

peruana. El método estadístico utilizado para determinar el grado de asociación entre las 

variables fue por Tau B de Kendall.  El resultado fue:   =  0.235 y X2 < 0.05; se interpreta 

que entre las variables de estudio existe una correlación positiva baja y un grado de 

significancia aceptable, por lo cual se rechaza la hipótesis nula.  

PALABRAS CLAVE: Procrastinación académica, adicción a redes sociales y 

estudiantes de salud. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is of a quantitative approach, correlational level and of a 

prospective-transversal type. The objective was to determine the correlation between 

academic procrastination and addiction to social networks, in entrants to the Faculty of 

Health Sciences of the Toribio Rodríguez de Mendoza National University of Amazonas. 

The study population was 120 entrants to the 2023-I semester, belonging to the 

professional schools of nursing, stomatology, medical technology and psychology. The 

instruments for data collection were: the Academic Procrastination Scale (EPA) by 

Dominguez and the Addiction to Social Networks (ARS) questionnaire by Escurra and 

Sala. Both instruments were adapted and validated for the Peruvian population. The 

statistical method used to determine the degree of association between the variables was 

Kendall's Tau B. The result was:   =  0.235 y X2 < 0.05; it is interpreted that between the 

study variables there is a low positive correlation and an acceptable degree of 

significance, for which reason the null hypothesis is rejected. 

KEY WORDS: Academic procrastination, social networks, addiction and health 

students. 



 

15 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La procrastinación académica es estudiado por la psicología educativa y la define como 

la tendencia que tiene el estudiante para soslayar sus actividades académicas (estudio, 

lecturas, trabajos y exámenes) hasta una futura fecha cercana o próxima al día de 

presentación y además no posee la motivación alguna de realizarlas (Atalaya & Garcia, 

2019).  Esto genera un malestar psíquico en el estudiante, haciendo surgir pensamientos 

de negatividad sobre su qué hacer en la educación básica o superior.  

 

La procrastinación académica es abordada por los siguiente modelos: Psicodinámico, 

motivacional, cognitivo y conducual. (Atalaya & Garcia, 2019). El modelo 

psicodinámico fue propuesta por Baker en 1979 y considera que la acción de postergar 

está basado en el concepto de evitar tareas que surge como una respuesta de amenaza 

hacia el super-yo. El adolescente o estudiante opta esta actitud que simboliza su rebeldía 

hacia la figura del padre o aspectos morales; siendo la rivalidad entre Yo y el Ego. El 

modelo motivacional fue elaborado por McCown en 1991, quien argumenta que la 

procrastinación académica surge por una falencia en la autodeterminación, al no 

considerar la actividad académica como un logro en la vida del estudiante, 

fundamentado que las actividades académicas propuestas no son el objetivo para su 

éxito personal. El modelo conductual considera a la procrastinación como una conducta 

aprendida por el entorno y reforzada por el mismo. Si esta conducta no es eliminada en 

la infancia, al perdurar en el proceso del desarrollo humano, esta conducta estará 

inmersa en el historial de conductas que repercuten en el desempeño académico. El 

modelo cognitivo argumenta que hay una disfuncionalidad en el procesamiento de la 

información y repercute en la conducta del individuo, aplazando la realización de sus 

actividades. Albert Ellis fue quien estudió la procrastinación desde su modelo ABC 

(Atalaya & Garcia, 2019). 

 

La red social es el espacio virtual dentro de la internet, donde su objetivo es establecer 

relaciones interpersonales, compartir comentarios y difusión de fotos o videos sobre el 

individuo donde puede ser observado por la mayoría de internautas (Echeburúa & 

Requensens, 2012). La necesidad del ser humano de ser observado por el otro genera la 

conducta de difundir su qué hacer diario por medio de las redes sociales. Según los 

autores Echeburúa y Requenses (2012) las redes socieles en la actualidad son un factor 
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importante en la formación del autoestima y personalidad, así como también las posibles 

causas de aumento de depresión, ansiedad y baja autoestima en la mayoría de 

adolescentes.  

 

Se entiende por adicción a la conducta desmedida que es causada por un estímulo 

gratificante, genera dependencia al estímulo, privando de su libertad y autocontrol por 

parte del sujeto, afectando la vida familiar, social y psicológica (Echeburúa & 

Requensens, 2012). La adicción no es unicamente causado por drogas o sustancias, sino 

también son psicológicas como sucede con las redes sociales, en la que consiste en estar 

siempre conectado e interactuando con otros internautas. Ante la irrupción del uso de la 

red social produce ansiedad y desesperacion, que se conoce como síndrome de 

abstiencia. Las consecuencias son: el descontrol de las actividades personales y sociales 

entre ellas realizar actividades académicas (Quiñones, 2018). 

  

Se han realizado estudios que confirman el grado de asociación entre ambas variables 

de procrastinación y uso de las redes sociales como hicieron Espinoza e Ibañez (2020) 

en 254 estudiantes del instituto superior del distrito de Laredo en La Libertad, Perú, 

donde concluyeron la existencia de correlación positiva media y significativa (Rho= 

0.53 ; p < 0.05).  Como también la de Nuñez y Cisneros (2019) por medio del coeficiente 

de correlación de Pearson encontraron que entre las variables de adicción a las redes 

sociales y procrastinación académica poseen una correlación fuerte y siginificativa 

(r=0.9778, p=0,01). Esta investigación fue realizada con 245 estudiantes universitaros 

de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa.  

 

Lo curioso es la investigación que realizaron Arteaga et al. (2022) que concluyen que 

no hay existencia de correlación entre la procrastinación académica y la adicción a las 

redes sociales en una población de 304 estudiantes universitarios de la selva peruana. A 

pesar de que utilizaron los mismos instrumentos que los autores citados en el párrafo 

anterior, estos fueron los resultados: Rho = 0.054 y P > 0.05.  

 

Como se puede apreciar, existen diferentes resultados correspondientes al grado de 

asociación entre la procrastinación académica y adicción a las redes sociales, a pesar 

que se utilizaron los mismos instrumentos y casi con las mismas características de las 

muestras de estudio. Por lo cual se puede identificar que no hay un consenso de los 
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resultados. Ante estos diferentes hallazgos  se ha planteado el problema de investigación 

¿Cuál será la correlación de procrastinación académica y adicción a redes sociales en 

ingresantes al ciclo académico 2023-I, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas 

2023?.  Por lo cual se usará un método estadístico diferente a los usados por los trabajos 

anteriores, como lo es Tau-B de Kendall el cual es adecuado para variables cualitativas 

de tipo ordinal y cuyo resultado se basan en los datos categóricos de las variables de 

estudio en esta investigación.. 

 

Como respuestas a priori para el problema de investigación se plantearon dos hipótesis. 

La primera consiste en que si existe correlación entre la procrastinación académica y la 

adicción a las redes sociales en la población de estudio. La segunda, es la hipótesis nula 

el cual es que no existe correlación entre nuestras variables. 

  

El objetivo principial y por la cual se dirige la investigación es determinar el grado de 

asosción entre procrastinacion académica y adicción a las redes sociales en la población 

de estudio. Luego tenemos los objetivos específicos los cuales son: sobre los aspectos 

sociodemográficos (edad y sexo) de la población, determinar los niveles de 

procrastinación académica como también de adicción a las redes sociales y, por último, 

determinar las correlaciones entre las dimensiones que conforman las variables de 

estudio (Postergación de actividades, autorregulación académica, obseción, falta de 

control personal y uso excesivo por las redes sociales). 

 

Los resultados obtenidos han evidenciando que, por medio de Tau-B de Kendall, existe 

correlacíon entre procrastinación académica y adicción a las redes sociales en la 

población de estudio, que se expresa estadísticamente como:   =  0.235. Para determinar 

la significancia de los resultados obtenidos, se realizó la prueba de Chi Cuadrado el cual 

proporcionó: X2 < 0.05, que concluye que la investigación es significativa y por la cual 

se rechaza la hipótesis nula.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1.  Tipo y diseño de investigación: 

 

Diseño de la investigación: 

En la presente investigación es enfoque cuantitativo, debido al uso 

matemático y estadístico para el análisis de los datos obtenidos por encuesta, 

además se comprobó la hipótesis en base a método estadístico (Hernández, 

2014). 

El diseño es no experimental porque no hay manipulación de variable. Fue 

de tipo transversal porque la obtención de los datos fue en un periodo de 

tiempo único (Hernández, 2014). También, la investigación fue prospectiva, 

porque el estudio fue ejecutado en grupos, en que cada evaluado aceptó su 

participación a priori del resultado en cuestión (Batis, 2020) 

El nivel de investigación fue correlacional. Se define como un estudio para 

conocer el grado asociativo entre dos o más variables y que por el uso de un 

coeficiente se determina la fuerza de asociación (Hernández, 2014) 

 

 

Dónde:  

M: Es la población de estudio 

V1: Procrastinación Académica (PA) 

V2: Adicción a las Redes Sociales (ARS).   

R:  Correlación estadística.
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2.2.   Población, muestra y muestreo: 

2.2.1.  Población: 

Para definir la población investigada, se consultó la “Resolución de Consejo 

Universitario N°448-2022-UNTRM/Cu” que posee la cantidad de vacantes 

para el proceso de admisión 2023-1. Llegando así a obtener el número de 

vacantes para los ingresantes a las escuelas de la Facultad de Ciencias de la 

Salud (FACISA) de la UNTRM. Del cual se resume el siguiente cuadro. 

Escuelas profesionales de FACISA de UNTRM-A Vacantes 

Enfermería 30 

Estomatología 30 

Psicología 30 

Tecnología médica: Radiología 15 

Tecnología médica: Terapia física-rehabilitación 15 

Total 120 

 

2.2.2. Muestra:        

   Criterio de inclusión: 

- Alumnado de primer ciclo en calidad de ingresantes a las carreras 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

- Alumnado que sus edades sean mayor o igual a la edad de 16 años 

debido a los requerimientos de uso de los instrumentos aplicados 

en esta investigación.  

- Estudiantes que acepten voluntariamente su participación en el 

presente estudio. 

 
   

   Criterio de exclusión: 

- Estudiantes que no estén en calidad de ingresantes en el primer ciclo 

de la respectiva carrera profesional (repitentes, re ingresantes, entre 

otros) de la FACISA de la UNTRM-A 
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        2.3.   Variables de estudio: 

2.3.1. Identificación de la variable:  

Variable 1: Procrastinación académica.  

Procrastinación Académica. Es definida como la conducta de 

generar retraso voluntario e innecesario en la realización de tareas o 

actividades académicas. Esta conducta genera en el sujeto molestar 

subjetivo. (Dominguez et al,. 2014).  

Variable 2: Adicción a redes sociales (ARS)  

La adicción a las redes es definida como comportamiento continuo 

al uso de las plataformas de interacción virtual. Una vez que forma 

parte de la personalidad, causan episodios incontrolables de 

necesidad y ansiedad ante la ausencia del estímulo. (Escurra & Salas, 

2014).. 
 

2.3.2. Operacionalización de la variable:  

Revisar Anexos N°2 y 3.   

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

2.4.1. Variable 1: Procrastinación académica.  

La técnica para la obtención de información de la población es por 

encuesta, mediante la cual se usa para obtener caracteres, pensamientos, 

opinones o respuestas de los participantes (Shaughnessy & Zechmeister, 

2007).  

Instrumento: Se utilizó: Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

validado para estudiantes universitarios por Dominguez et al. (2014). 

Está compuesto por dos dimensiones: Autorregulación académica (A.A) 

y Postergación de actividades (Post. Act).  

El cuestionario a utilizar consta de 2 partes, la primera contiene los 

denominados datos de filiación (edad, sexo, el ciclo que está cursando y 

a cuál escuela profesional pertenece). 

La segunda parte contiene los 12 ítems o reactivos del cuestionario. Las 

alternativas de contestación están realizadas en escala de Likert:  
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- Nunca = 1 

- Casi Nunca = 2 

- A Veces = 3 

- Casi Siempre = 4 

- Siempre = 5 

El constructo de procrastinación académica, está formado por dos 

dimensiones según los autores que son: Autorregulación académica 

(ítems: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12) y Postergación de actividades (ítems: 

1, 6 y 7).   

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

En 1998, Busko, construyó la E.P.A. La adaptación, validación para 

estudiantes universitarios lo realizó Domínguez, et al. (2014) y 

Domínguez et al. (2016). La validez del instrumento tiene inflexiones 

asimétricas y curtosis, dentro del rango +/- 1.5 (Dominguez et al, 2014) 

el cual se interpreta que el instrumento es válido. Referente a la 

confiabililidad,  el alfa de Cronbach posee:  0.821 que se interpreta como 

una buena confiabilidad y consistencia interna  (Dominguez, et al., 2014). 

 

2.4.2. Variable 2: Adicción a las Redes Sociales.  

La técnica de obtención de datos fue por encuesta, mediante el cual se 

usa para recolectar información, pensamientos, opinones o respuestas de 

los participantes a la investigación (Shaughnessy & Zechmeister, 2007).  

 

Instrumento: Se aplicó: Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

(ARS) que fue elaborado por Escurra & Salas en el 2014 y sobre sus 

propiedades psicométricas lo realizó Moreno en el 2018  

El cuestionario utilizado tiene dos partes, la primera contiene datos de 

filiación (edad, sexo, el ciclo que está cursando y a cuál escuela 

profesional pertenece). 

La segunda parte consta de los 24 items. La forma de respuesta está en 

escala de Likert: 
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- Nunca = 0 

- Casi Nunca = 1 

- A veces = 2 

- Casi Siempre =  3 

- Siempre = 4 

Para el ítem 13 del cuestionario, su puntuación es a la inversa, siendo 

Nunca de mayor puntaje (4) hasta Siempre de menor puntaje (0)  

El constructo de adicción a las redes sociales está formador por las 

siguientes dimensiones y con sus correspondientes ítems:  

- Obsesión por las redes sociales (ORS) reactivos: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 

19, 22, 23) 

- Falta de control  personal (FCP) reactivos: 4, 11, 12, 14, 20, 24) 

- Uso excesivo de las redes sociacles (UERS) reactivos: 1, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 21). 

Confiabilidad y validez de instrumento:  

En el 2014 Escura & Salas elaboraron el cuestionario en base a la 

sintomatología del DSM IV. La validez del constructo según el 

procedimiento de análisis factorial confirmatorio fueron: X2 (238) = 

35.23; p<0.05; X2/gl = 1.48; GFI = 0.92; RMR = 0.6; RMSEA  = 

0.04; AIC = 47.28 (Escurra & Salas, 2014) Todos estos índices 

concluyen que el instrumento tiene una alto grado de validez. Sobre 

la confiabilidad del instrumento, según el alfa de Cronbach, fue de 

0.95, el cual se interprete con una excelente confiabilidad (Escurra & 

Salas, 2014) 
 

2.5.   Procedimiento de recolección de datos: 

- Después de la aprobación del proyecto de tesis, se envió una solicitud 

al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACISA) para tener 

el acceso a las aulas de la facultad y al trabajo con los estudiantes. 

 

- Se hicieron reuniones con los directores(as) de escuela con el fin de 

exponer el proyecto de tesis, su propósito de estudio y obtener el 

apoyo necesario para evaluar a los estudiantes. 
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- Para la aplicación de los instrumentos se acordó con los docentes y 

delegados del primer ciclo para ejecutar las encuestas en hora de 

clases prácticas. 

 

- Luego del punto anterior, se imprimió los cuestionarios junto con el 

consentimiento informado, para su aplicación. Después de 

recepcionar los instrumentos, se procedió a su revisión, 

cuantificación y elaboración de la base de datos en SPSS v. 25.  

 

- Luego se procedió a usar el coeficiente estadístico de correlación.  

Para la contrastación de hipótesis se usó la prueba estadística de Chi 

Cuadrado  que proporcionó indicadores sobre la significancia de la 

investigación  

 

- Finalmente se elaboró y redactó la tesis de investigación 

 

2.6.   Análisis de datos: 

 

Con lo que concierne esta sección, en primera instancia fue corroborar que no 

exista cuestionarios incompletos o con ítems no contestados. Luego se procedió a 

la calificación de cada uno de los cuestionarios, según los puntajes establecidos 

por los autores de los instrumentos. Conforme con estos procedimientos, la 

elaboración de la base de datos para el análisis estadístico fue por medio del 

software SPSS versión 25. Conforme a los objetivos específicos del trabajo 

investigativo, se analizó la frecuencia y la descripción estadística de cada una de 

las variables. 

 

Como se sabe, hay una amplitud de modelos estadísticos correlacionales y cada 

uno de ellos poseen características para su uso en una investigación. Para escoger 

el coeficiente de correlación adecuado, se debe comprender qué tipo de variables 

se van a estudiar (Rodriguez & Marinelli, 2017).  

 

Debido a la naturaleza de las variables de la presente investigación, correspondería 

el uso de la Tau-b de Kendall. Este coeficiente de asociación estudia la relación 

entre variables cualitativas de tipo ordinal (Morales & Rodriguez, 2016) y una de 
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las características importantes de las cuales se debe tomar en cuanta sobre este 

coeficiente, es que si se compara con Pearson o Spearman, su resultado de 

correlación sería inferior a ellos en un 20 a 30 porciento, pero esto no quiere decir 

que no tenga intensidad asociativa, sino por la manera en cómo el coeficiente 

estadístico procesa los datos, ya que en Tau b de Kendall se procesa los resultados 

categóricos sin interferencia sobre la proporción de la población. El rango de 

correlación comprende desde el -1 (correlación negativa) al +1 (correlación 

positiva) además proporciona el p-valor para determinar si los datos son 

significativos (p<0.05) o no lo son (p>0.05) 

 

Luego se utilizó la prueba de Chi Cuadrado para determinar la significación y 

comprobación de hipótesis de los datos obtenidos de la población de estudio. 

(Rodriguez & Marinelli, 2017). 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: Datos sociodemográficos de los ingresantes de las escuelas profesionales 

de la salud, UNTRM-2023-I 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Fi % 

 

Edad 

16 4 3.3 

17 31 25.8 

18 37 30.8 

19 30 25.0 

20 13 10.8 

21 3 2.5 

22 1 0.8 

23 1 0.8 

Total 120 100.00 

Sexo 

Masculino 45 37.5% 

Femenino 75 62.5% 

Total 120 100.00 

 

 

Se puede observar en la tabla 1, que de los 120 estudiantes el 62.5% son del género 

femenino y el 37.5% son masculinos. La edad con mayor frecuencia es de los 18 años y 

corresponde al 30.8% de 120 estudiantes. El 25.8% corresponde a la edad de 17 años. El 

25% corresponde a la edad de 19 años. El 10.8% pertenece a los 20 años de edad. El 3.3% 

pertenece a la edad de los 16 años. El 2.5% corresponde a los 21 años edad. Por último, 

las edades de 23 y 22 años corresponden al 0.8% cada uno. 
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Tabla 2: Nivel de Procrastinación Académica en los ingresantes de las escuelas 

profesionales de la salud, UNTRM-2023-I 

 

 

  

Procrastinación 

Académica 

Fi % 

Bajo 12 10.0% 

Moderado 96 80.0% 

Alto 12 10.0% 

TOTAL 120 100.00 

 

En la tabla 2 se observa los niveles de procrastinación académica en la población 

estudiada. El Nivel Moderado ocupa la mayor frecuencia de la muestra con un 80.0%. El 

Nivel Alto pertenece al 10.0%. Por último, el Nivel Bajo de procrastinación pertenece al 

10.0% 

 

Tabla 3: Nivel de Adicción a las Redes Sociales en los ingresantes de las Escuelas 

profesionales de la salud, UNTRM-2023-I 

 

 

Adicción a las Redes 

Sociales 

Fi % 

Bajo 48 40.0% 

Moderado 67 55.8% 

Alto 5 4.2% 

TOTAL 120 100.00 

 

En la tabla 3 se expresan los resultados del nivel de adicción a las redes sociales en la 

población estudiada. El Nivel Moderado que corresponde al 55.8 %. Seguido por el Nivel 

Bajo con 40.0%.  Por último, el Nivel Alto corresponde al 4.2% de adicción a las redes 

sociales. 
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Tabla 4: Correlación entre procrastinación académica y adicción a redes sociales 

según Tau-B de Kendall en los ingresantes de las escuelas profesionales de la salud, 

UNTRM-2023-I 

Procrastinación Académica 

Adicción a las Redes 

Sociales 

Correlación Significancia 

0.235 0.001 

  P-valor < 0.05 

En el presente cuadro se puede observar el coeficiente de correlación de tau-b de Kendall 

que es   =  0.235 y con un P-valor = 0.001. Siendo interpretado como una correlación 

baja positiva, el cual consiste en si la variable de procrastinación académica aumenta; 

también lo hace la variable de adicción a redes sociales. Además, el P-valor es menor a 

0.05 siendo una correlación significativa. 

Figura 1: Gráfico de dispersión lineal simple entre las variables de estudio 

 
En la figura 1, el gráfico refleja el grado de correlación entre la procrastinación académica 

y adicción a las redes sociales en la población de estudio.  Se puede apreciar que los datos 

están agrupados en cierta magnitud, en dirección hacia línea central y con un sentido 

ascendente. 
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 Tabla 5: Correlaciones entre las dimensiones de las variables de estudio 

Procrastinación académica (Postergación de actividades y Autorregulación 

Académica) y Adicción a las redes sociales (Obsesión, Falta de control personal y 

Uso Excesivo) en los ingresantes de las escuelas profesionales de la salud, UNTRM-

2023-I 

 

  

En la tabla 5, se evidencian las correlaciones entre cada uno de las dimensiones de las que 

están compuestas las variables descritas en el marco metodológico. Entre postergación de 

actividades con obsesión por las redes sociales es   =  0.244 hay correlación baja positiva; 

con falta de control personal es    = 0.239 hay correlación baja positiva y con el uso 

excesivo de las redes sociales es   =  0.277 hay correlación baja positiva. Entre 

autorregulación de académica con obsesión por las redes sociales es   = 0.160 hay 

relación muy baja; con falta de control personal   =  0.132 una correlación muy baja y 

con el uso excesivo de las redes sociales   =  0.177 existe una correlación muy baja. 

Tabla 6:  Prueba de Chi Cuadrado para la correlación entre Procrastinación 

Académica y Adicción a las redes sociales en los ingresantes de las Escuelas 

profesionales de la salud, UNTRM-2023-I 

 

En la tabla 6, el valor de Chi Cuadrado es menor a 0.05 (X2 < 0.05) por lo cual se interpreta 

que la investigación realizada fue significativa y por la cual se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) que estipula la no existencia de correlación entre la procrastinación académica y la 

adicción a las redes sociales. 

 Obsesión por las 

Redes Sociales 

Falta de 

Control 

Personal 

Uso excesivo de las 

Redes Sociales 

Postergación  

de Actividades 

Correlación 0.244 0.239 0.277 

Significancia 0.000 0.000 0.000 

Autorregulación 

Académica 

Correlación 0.160 0.132 0.177 

Significancia 0.013 0.43 0.006 

 Chi Cuadrado Adicción a las redes sociales 

Procrastinación académica X2 0.001 
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IV.   DISCUSIÓN  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación (Revisar apartado anterior) evidencian una 

correlación positiva baja que corresponde al   =  0.235 de una población de 120 

estudiantes pertenecientes al primer ciclo, en calidad de ingresantes al semestre 2023-1, 

a las escuelas profesionales (Enfermería, Estomatología, Psicología y Tecnología 

Médica)  pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNTRM-A, ciclo 

académico 2023-I 

Luego se comprobó la significancia de la correlación con la prueba de Chi Cuadrado, 

cuyo resultado es inferior al valor teórico de X2<0.05; Por lo cual se ha descartado la 

hipótesis nula, que argumentaba la no existencia ni significancia correlativa de las 

variables estudiadas.  

Los resultados sociodemográficos obtenidos en esta investigación, han evidenciado con 

mayor incidencia: el sexo femenino es el 62.5% de la población estudiada y la edad de 18 

años es un 30.8%. Existe una cierta similitud con los resultados obtenidos por Nuñez y 

Cisneros (2019) y manifiesta que el género femenino es de mayor incidencia con 59.55% 

de su muestra de 220, y las edades de entre 16 a 18 años hay prevalencia de 72.27% Esto 

se infiere que en las carreras profesionales referentes a salud en la UNTRM y  UNAS de 

Arequipa; la proporción de ingresantes mujeres es mayor que la de varones.   

En plano descriptivo se ha comprobado que de 120 estudiantes (100%) 96 de ellos (80%) 

presenta una procrastinación moderada, este resultado difiere con la tesis de licenciatura 

de Asenjo (2022) debido al error de calificación del instrumento por parte de la autora 

porque de su muestra el 82.5% presenta procrastinación alta (Asenjo, 2022). Se tiene que 

tomar en cuenta que en esta investigación y la realizada por Asenjo (2022) se han aplicado 

el mismo instrumento de Escala de Procrastinación Académica (EPA) elaborado por 

Dominguez S. (2016), como también realizado en la misma Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas y con estudiantes pertenecientes a la facultad de 

ciencias de la salud. 

En una investigación de tesis realizada por Quiñones (2018) en su muestra de 188 

estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional de San Martín (Perú) el nivel de 

procrastinación con mayor frecuencia fue un 39.9% correspondiendo al nivel de 
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procrastinación moderada. Este aspecto sucede igual en la investigación realizada en la 

presente tesis.  

Sobre el nivel de adicción a redes sociales, los resultados obtenidos de 120 estudiantes 

(100%) el 55.8% presenta adicción a las redes sociales en nivel moderado, este resultado 

concuerda con la investiagación realizada por Nuñez & Cisneros (2019) en que el 

porcentaje de su muestra estudiada (220 estudiantes universitarios pertenecientes a la 

UNSA-Arequipa-Perú) más alto corresponde al nivel moderado de adicción a redes 

sociales. 

También en otra investigación realizada por Arteaga et. al (2022) en una muestra de 174 

estudiantes universitarios en la selva peruana, en la cual 38.8%, siendo la categoría con 

mayor frecuencia, possea un nivel moderado de adicción a redes sociales. Lo que da una 

similitud a nivel de frecuencia con la presente investigación.  

Estos resultados a nivel descriptivo de ambas variables de estudio en el presente trabajo 

de investigación, se puede inferir que en ciertas universidades estatales se evidencia 

estadísticamente que los valores de tanto de procrastinación académica y adicción a las 

redes sociales son de valores moderados, esto no quiere decir que es una frecuencia no 

perjudicial, al contrario, estos valores explican mucho sobre la problématica de manera 

psíquica de los estudiantes universitarios y además se reflejan en su qué hacer educativo  

como se pueden leer en los trabajos de Pincho, Quincho, & Salaman (2020); Atalaya & 

Garcia,(2019) y Echeburúa & Requensens (2012) 

Una vez descrito los aspectos descriptivos de las variables estudiadas y haber discutido 

con otros resultados de investigaciones anteriores se procederá a discutir sobre la 

asociación entre la procrastinación académica y adicción a las redes sociales.  

La importancia de realizar trabajos de investigación correlacionales es para determinar si 

dos o más variables tienen grados de asociación no causal, para así ser el punto de partida 

para trabajos investigativos con regresión lineal. 

Arteaga et al. (2022)  realizaron una investigación correlacional entre procrastinación 

académica y adicción a redes sociales, usando los mismos intrumentos utilizados en esta 

investigación. Como método para determinar la correlación entre variables que los 

autores usaron fue el coeficiente de correlación de Spearman y obtuvieron que no hay 

correlación entre las variables y que la investigación no fue significativa (rho =0,045, 
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p=0,436), los mismo autores manifiestan que estos resultados fueron causados por 

“limitaciones por parte de la institución” (Arteaga et al, 2022). Estos resultados difieren 

mucho con los obtenidos en esta tesis, y se pueden atribuir al modelo estadístico empleado 

y al tratamiento de los datos obtenidos, así como al tamaño de muestra que la 

investigadorá realizó su investigación.  

En cambio en la investigacíon realizada por Espinoza & Ibañez (2020) en Laredo, La 

Libertad, Perú. Sus resultados entre las variables fue una correlación moderada (Rho = 

0,53). Estos resultados difieren un tanto con los resultados obtenidos en esta investigación 

por dos motivos, el primero es por el método estadístico utilizado: la tau-b de Kendall 

que proporciona un resultado disminuido en un 20-30% en comporación con los 

resultados que generan la correlacion de Pearson u Spearman, pero muestra la existancia 

de correlación de variables. El segundo motivo es el tamaño de la muestra usada por 

Espinoza & Ibañez (2020) que consiste en 240 estudiantes, siendo el doble de la población 

estudiada de esta investigación que fue de 120 estudiantes. Pero en ambos trabajos se 

concluye la existencia significativa de correlación positiva en ambas variables.  

En la ciudad de Arequipa, Nuñez & Cisneros (2019) realizaron una correlación de las 

mismas variables de estudio en la presente tesis. El instrumento que usaron para medir al 

constructo de adicción a redes sociales fue diferente al usado en este trabajo de 

investigación, lo que influyó que obtuvieran una correlación alta y significativa por medio 

del coeficiente de Pearson. Desde la teoría bioestadística, el coeficiente de Pearson no es 

adecuado para variables ordinales las malas interpretaciones que generan los resultados 

de correlación según (Siegel & Castellan, 1972) y (Morales & Rodriguez, 2016) 

Otro de los objetivos propuestos es determinar las correlaciones por tau-b de Kendall 

entre las dimensiones de cada variables, las cuales sería Postergación de Acitvidades, 

Autorregulación Académica, Obsesión por las redes sociales, Falta de Control por las 

Redes Sociales y Uso Excesivo.  Se encontró un sólo trabajo en la cual realizaron esta 

correlación entre dimensiones y fue elaborada por Espinoza e Ibañez (2020). Estos 

autores calcularon la existencia entre las dimesiones. La diferencia surge en el método 

correlativo usado por ellos que es la correlación de Spearman el cual evidenció 

correlaciones positivas moderadas en su mayoría. Como se sabe, la tau-b de kendall 

reduce el espectro del grado de associación, pero no deja de ser un método adecuado para 
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datos no paramétricos y de variables ordinales categóricas, porque este modelo estadístico 

trabaja con los resultados de las encuentas. 

Con esta investigación realizada, se ha podido comprobar la hipotesis de la existencia de 

correlación entre las variables de procrastinación académica y adicción a las redes 

sociales. La importancia de esta investigación servirá a los docentes y psicólogos 

educativos para sus intervenciones sobre psicopedagogía durante los semestres 

académicos, por la implicancia que tienen estas variables en el reflejo del desarrollo 

educativo. En la actualidad la conectividad es una de las cuestiones necesarias para el ser 

humano del presente siglo, por lo cual saber la frecuencia del uso de las redes sociales 

influye de manera correlacional para el desarrollo de la procrastinación académica en 

estudiantes universitarios. 

Esta investigación es un aporte al estudio desde la psicología educativa. Es palpable desde 

la práctica educativa encontrarse con estudiantes con conductas de procastinar en sus 

actividades académicas y con esta investigación, demuestra que el uso de las redes 

sociales está correlacionado en el mantenimiento de las conductas de realizar las tareas al 

último día, estudiar con destiempo para un examen, el sentimiento de descontento por no 

cumplir con un trabajo dentro de los días establecidos.  
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V. CONCLUSIONES 

 

• En base a los resultados obtenidos sobre procrastinación académica en la 

población de estudio, se concluye que de los 120 ingresantes a la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UNTRM-A, el 80% posee un nivel moderado de 

procrastinación académica.  

 

• Con lo que respecta a los resultados encontrados sobre adicción a las redes 

sociales en la población de estudio, se concluye que de los 120 ingresantes a la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la UNTRM-A, el 55.8% posee un nivel 

moderado de adicción a redes sociales y que el 40% presenta un nivel bajo. 

 

• Sobre el grado de asociación entre la procrastinación académica y adicción a las 

redes sociales, se concluye que existe una correlación positiva baja y significativa 

según tau b de Kendall, expresado estadísticamente:   =  0.235; p-valor < 0.05. 

 

• Entre las dimensiones: Postergación de actividades y Autorregulación Académica 

tienen correlaciones positivas bajas y significativas con las dimensiones de 

Obsesión a las redes sociales, falta de control personal y uso excesivo de las redes 

sociales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

❖ A los estudiantes ingresantes a las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 

 

➢ Elaboración de un horario para sus actividades académica y así realizar el estudio, 

los trabajos y la preparación para un examen, sin generar desorden de tiempo 

dentro del ciclo académico.  

 

➢ Usar el syllabus de los cursos de cada ciclo, proporcionado por el docente, para la 

planificación de los temas a estudiar, las tareas, prácticas y exámenes 

correspondientes a cada semana. 

 

❖ Al departamento psicología de bienestar universitario perteneciente a la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.  

 

➢ Sobre la procrastinación académica se recomiendo realizar programas 

promocionales sobre las estrategias conductuales y cognitivas para la disminución 

y control de los porcentajes encontrados. 

 

➢ Con respecto a la adicción a redes sociales se recomienda realizar programas 

promocionales sobre lo que es y sus consecuencias, así como también las técnicas 

para su control.  

 

➢ Realizar investigación sobre la influencia que tiene la asociación de 

procrastinación académica y adicción a las redes sociales sobre el rendimiento 

académico.  

 

➢ Hacer investigaciones para determinar los niveles de procrastinación académica y 

adicción a redes sociales en las distintas escuelas profesionales de la UNTRM-A 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 

¿Cuál es la correlación 

entre la procrastinación 

académica y la adicción 

a las redes sociales en 

los ingresantes del ciclo 

académico 2023-1 a la 

Facultad de Ciencias de 

la Salud de la 

Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 

Chachapoyas 2023? 

Objetivo General 

Determinar la correlación que existe entre la procrastinación 

académica y a la adicción a las redes sociales en los ingresantes del 

ciclo académico 2023-1 a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

Chachapoyas 2023 

 

Objetivos Específico 

Describir aspectos sociodemográficos: sexo, edad y lugar de 

procedencia en ellos ingresantes al ciclo académico 2023-I a la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas 2023  

 

Medir el nivel de procrastinación académica en los ingresantes del 

ciclo académico 2023-1 a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

Chachapoyas 2023. 

 

Medir el nivel de adicción a las redes sociales en los ingresantes del 

ciclo académico 2023-1 a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

Chachapoyas 2023. 

 

Establecer correlación en las dimensiones de las variables de estudio: 

postergación de actividades, autorregulación académica, obsesión por 

las redes sociales, falta de control personal y uso excesivo de las redes 

sociales. En ingresantes al ciclo académico 2023-I, en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas 2023.   

 

 Hi: Existe correlación 

estadística significativa 

entre las variables: 

procrastinación académica y 

la adicción a las redes 

sociales en estudiantes de 

primer ciclo de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la 

UNTRM, 2023. 

 

 

Ho: No existe correlación 

estadística significativa 

entre las variables: 

procrastinación académica y 

adicción a las redes sociales 

en estudiantes de primer 

ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la 

UNTRM, 2023. 

 

• Enfoque: Cuantitativo.  

• Nivel:  Correlacional 

• Tipo: Prospectivo, 

transversal y analítico.  

• Método de investigación: 

Hipotético deductivo. 

• Población 120 

• Técnica: Por encuesta.  

• Instrumentos de medición:  

 

Escala de procrastinación 

académica (EPA) validado 

en el Perú por (Domingez, L 

y Villegas, G, 2014) 

 

Cuestionario de Adicción a 

las Redes Sociales (ARS) 

elaborado por Escurra y 

Salas (2014) 



 

41 

 

 

Anexo 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Operacional Dimensiones  Ítems Niveles de Medición  

Procrastinación 

Académica  

 

La Escala de 

Procrastinación Académica 

(EPA) posee dos dimensiones 

para medir la variable de 

Procrastinación académica: 

  

• 3 ítems para medir la 

dimensión 

postergación de 

actividades 

• 9 ítems para medir la 

dimensión de 

autorregulación 

académica  

 

El tipo de respuestas para el 

cuestionario es la escala de 

Likert: Siempre, Casi 

Siempre, A Veces, Casi 

Nunca y Nunca 

Autorregulación 

académica 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11 y 12 

 

Para procrastinación 

general: 

• Nivel Alto: 41-60. 

• Nivel Medio: 21-40 

• Nivel Bajo: 0-20 

 

De acuerdo a la dimensión 

de autorregulación: 

• Nivel alto: Mayor a 35 

• Nivel Medio: 27-35 

• Nivel Bajo: Menor a 27 

 

De acuerdo a la dimensión 

de postergación de 

actividades 

• Nivel alto: Mayor a 9 

• Nivel Medio: Igual a 8 

• Nivel Bajo: Menor a 7 

 

Postergación de 

Actividades 
1, 6, 7 
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Anexo 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

 

  

Variable Definición Operacional Dimensiones  Ítems Niveles de Medición  

Adicción a las 

Redes sociales 

 

Para su medición de la 

variable se usa el cuestionario 

de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS) el cual consta 

de tres dimensiones para la 

exploración del constructo.  

 

• Obsesión de las redes 

sociales, la cual consta 

de 10 ítems.  

• Falta de control 

personal en el uso de 

las redes sociales, el 

cual consta de 6 ítems.  

• Uso excesivo de las 

redes sociales, el cual 

consta de 8 ítems.  

 

El tipo de respuestas hacia las 

preguntas del cuestionario son 

con la Escala de Likert: 

Siempre, Casi Siempre, A 

Veces, Rara Vez y Nunca. 

Obsesión por 

las redes 

sociales 

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

22, 23 

 

Para la medición de la 

adicción a redes sociales  

• Nivel alto: Mayor a 76 

• Nivel Medio: 27-75 

• Nivel Bajo: Menor a 26 

Para la dimensión de obsesión 

por las redes sociales: 

• Nivel alto: Mayor a 20 

• Nivel Medio: 8-19 

• Nivel Bajo: Menor a 7 

Para la dimensión de falta de 

control personal en el uso de 

las redes sociales 

• Nivel alto: Mayor a 14 

• Nivel Medio: 7-13 

• Nivel Bajo: Menor a 6 

Para la dimensión Uso 

excesivo de las redes sociales 

• Nivel alto: Mayor a 17 

• Nivel Medio: 9-16 

• Nivel Bajo: Menor a 8 

 

Falta de 

control 

personal en 

el uso de las 

redes sociales 

4, 11, 12, 14, 20, 24 

Uso excesivo 

de las redes 

sociales 

1, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21 
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Anexo 4 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMIDA (EPA) 

 

Apellidos y nombres:        Edad:   Sexo:  

Escuela Profesional:       Ciclo:   Fecha: 

  Lugar de procedencia  

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 

estudiar. Lee cada frase y contesta según los últimos 12 meses de tu vida como estudiante 

marcando una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

 

N = Nunca CN = Casi Nunca  AV = A veces    CS = Casi Siempre   S = Siempre 

 

 

 

 

 

 

 N CN AV CS S 

1 
Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la 

dejo para 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 aún cuando 

el tema sea aburrido 

     

10 
Trato de motivarme para mantener mi ritmo de 

estudio 

     

11 
Trato de terminar mis trabajaos importantes con 

tiempo de sobra 

     

12 
Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 

entregarlas 
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Anexo 5 

CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) 

Apellidos y nombres:        Edad:   Sexo:  

Escuela Profesional:       Ciclo:    

Fecha:    Lugar de procedencia 

A continuación, encontrará una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 

estudiar. Lee cada frase y contesta según los últimos 12 meses de tu vida como estudiante 

marcando una X de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 

 

N = Nunca CN = Casi Nunca  AV = A veces    CS = Casi Siempre   S = Siempre 

N° 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

S CS AV CN 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) a 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; e 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 conectarme 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. 
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Anexo 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con respeto y cordialidad, soy el Bach. Jorge Octavio Villacrez Olascoaga, 

bachiller en psicología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. En la actualidad me encuentro realizando una 

investigación para obtener el título profesional en psicología, sobre 

“Procrastinación académica y adicción a las redes sociales en ingresantes a 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNTRM 2023”. Para ello necesito 

contar con su colaboración en la participación de este estudio, realizando el 

llenado de la Escala de Procrastinación Académica (EPA) y el cuestionario 

de Adicción a las Redes Sociales. Cabe recalcar que se mantendrá los 

resultados en anonimato para no perjudicar su integridad.  

 

Apellidos y Nombres:  

 

DNI: 

 

Carrera Profesional: 

 

Acepta participar en el estudio:  Si: ___  No: ___ 

 

 

 

 

 

 


