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Resumen 

 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la correlación entre el uso de 

redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes de una Unidad Educativa 

Fiscomisionada al Sur de Quito-Ecuador en el periodo académico 2023-2024. La 

investigación es de carácter cuantitativo, con alcance correlacional – descriptivo. La 

población motivo de estudio fueron de 88 estudiantes, de 8vo año a 10mo año de 

Educación General Básica. Para medir la variable uso de las redes sociales, se diseñó y 

aplicó el cuestionario uso de las redes sociales, con escala de respuesta tipo Likert, mismo 

que fue sometido a estudio de fiabilidad mediante juicio de expertos y pilotaje con el alfa 

de Cronbach, que tuvo un valor de 0.819. procrastinación académica, y para la variable 

procrastinación académica se aplicó el Cuestionario Procrastination Assessment Scale- 

Students (PASS) Se realizó un análisis estadístico de los resultados mediante el programa 

SPSS versión 25, cuyos resultados revelan que existe una correlación positiva débil (Rho 

de Pearson = ,224*), entre las variables de investigación, también existen correlaciones 

internas entre: escribir un trabajo final de curso, estudiar para los exámenes y tareas de 

asistencia (pedir una cita con un profesor, pedir asesorías, etc.); estudiar para los 

exámenes, mantenerse al día con las lecturas semanales/trabajo/actividades y tareas 

académicas en general; poca asertividad y confianza y falta de energía y autocontrol; falta 

de energía y autocontrol y búsqueda de excitación. 

Palabras claves 

 

Uso de las redes sociales, procrastinación académica, la construcción del 

conocimiento, la motivación, la autodisciplina y la autorregulación en el aprendizaje, 

interacción social. 



Abstract 

 
The purpose of this study was to determine the correlation between social media 

use and academic procrastination among students of a Fiscomisional Educational Unit 

in the South of Quito, Ecuador, during the 2023-2024 academic period. The research is 

quantitative in nature, with a correlational-descriptive scope. The study population 

consisted of 88 students, from 8th to 10th grade of Basic General Education. To 

measure the variable of social media use, a social media use questionnaire with a Likert- 

type response scale was designed and applied, which was subjected to reliability testing 

through expert judgment and piloting with Cronbach’s alpha, which had a value of 

0.819. For the variable of academic procrastination, the Procrastination Assessment 

Scale-Students (PASS) questionnaire was applied. A statistical analysis of the results 

was carried out using SPSS version 25, whose results reveal that there is a weak 

positive correlation (Pearson’s Rho = .224*) between the research variables. There are 

also internal correlations between: writing a final course paper, studying for exams, and 

assistance tasks (scheduling an appointment with a teacher, requesting tutoring, etc.); 

studying for exams, keeping up with weekly readings/work/activities, and academic 

tasks in general; low assertiveness and confidence and lack of energy and self-control; 

lack of energy and self-control and seeking excitement. 

Keywords 

 
Social media use, academic procrastination, knowledge construction, motivation, 

self-discipline and self-regulation in learning, social interaction. 
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PRIMERA PARTE 

 

I. Datos informativos del proyecto 

 

Uso de las redes sociales y la procrastinación académica en estudiantes de una 

Unidad Educativa fiscomisionada al Sur de Quito-Ecuador en el periodo académico 

2023-2024. 

La delimitación que se plantea realizar está ubicada en el área de la psicología 

educativa. La psicología educativa se dedica a la exploración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el desempeño humano en el contexto educativo. Sus estudios, que se 

realizan dentro de un marco científico, tienen como objetivo mejorar los procesos de 

aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes en las instituciones educativas 

(Universidad Peruana Los Andes - UPLA, 2021). 

Los participantes implicados en este trabajo son estudiantes de 8vo de EGB a 

10mo de EGB en una Unidad Educativa fiscomisionada del sur de Quito-Ecuador en el 

periodo lectivo 2023-2024. 

II. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 
Establecer la relación entre el uso de redes sociales y la procrastinación 

académica en estudiantes de una Unidad Educativa Fiscomicionada al Sur de Quito- 

Ecuador durante el periodo académico 2023-2024. 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de uso de las redes sociales en los estudiantes de 8vo 

a 10mo de Educación General Básica. 

 Determinar el nivel de procrastinación en los estudiantes de 8vo a 10mo 

de Educación General Básica. 
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 Analizar la relación entre el uso de redes sociales y la procrastinación 

académica de los estudiantes de la Unidad Educativa. 

 

III. Eje de la Investigación 

 

Actualmente, la era digital ha trasformado la manera en que los estudiantes 

interactúan con su contexto, siendo las redes sociales un aspecto cotidiano de la vida 

escolar y familiar. Mismas que se alojan en diversas plataformas digitales y que nos 

ofrecen muchos beneficios, tanto para el aprendizaje como para la interacción social. No 

obstante, también pueden ser una fuente de distracción que conlleva a la procrastinación 

académica. Considerada por Castro y Mahamud et al. (2017), como la tendencia de 

desplazar las tareas del ámbito educativo y académico, por actividades placenteras y de 

menos complejidad, si bien es cierto existe procrastinación laboral, social, familiar, el 

presente estudio se enfoca en la procrastinación académica. 

En este sentido, en las últimas décadas se evidencia un incremento de actitudes 

procrastinadoras, que causan retrasos en la entrega de tareas sin justificación válida. En 

la mayoría de los casos es evidente la presencia de conflictos relacionados con el 

desempeño académico y situaciones emocionales. En el estudio realizado sobre la 

procrastinación académica de adolescentes en tiempos de pandemia señala lo siguiente: 

Se identificó una progresiva y significativa adicción a las redes sociales y nuevas 

tecnologías como un comportamiento habitual y normal al momento de 

participar y realizar sus actividades académicas, en donde se demuestra una 

constante y obsesiva revisión del celular para responder y enviar mensajes, 

además de competir por fases en algún video juego en línea, para luego de éste 

tiempo perdido intentar realizar o no sus tareas; situación que se presenta 

frecuentemente al no poder ser capaces de interactuar en los diferentes 
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espacios que ofrece el internet para cumplir con sus responsabilidades (Córdova, 

et al. 2022). 

Es decir, la procrastinación académica es un fenómeno que se ha ido 

normalizando entre los estudiantes, debido a que se busca remplazar a las actividades 

que les cause disgusto por otra actividad que les genere placer, este comportamiento 

puede tener consecuencias en torno al rendimiento académico, el bienestar emocional y 

la satisfacción con la vida. Debido a esto, la procrastinación es un fenómeno social que 

puede ser visto desde varios paradigmas, mismos que orientan el análisis y la 

comprensión de las actitudes procrastinadoras que se expresan de diversas maneras, 

siendo el paradigma sociocultural, el que sustenta las relaciones e interrelaciones en el 

contexto educativo. Ya que, ha innovado el análisis de los procesos pedagógicos desde 

una posición que prioriza el aprendizaje en los contextos sociales y culturales del 

aprendizaje (Úcar, 2022). 

De esta manera se destaca la importancia de la interacción social, la construcción 

del conocimiento, la motivación, la autodisciplina y la autorregulación en el 

aprendizaje, lo que ha originado el desarrollo de nuevas prácticas educativas como la 

educación a distancia y el aprendizaje colaborativo. Entonces, el paradigma socio 

cultural se distingue de otras corrientes educativas, debido a que tiene un peculiar 

énfasis en que la sociedad y la cultura influye en los procesos cognitivos. Además, es 

importante explicar que el ecosistema educativo es un pilar fundamental en la teoría 

ecológica, debido que esta teoría establece que la integración de personas y objetos 

influyen en el comportamiento de los estudiantes, siendo esto una relación dinámica 

(Choque, 2009). 

De hecho, la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner, postula que el 

 

comportamiento humano es el resultado del intercambio mutuo y reciproco entre las 
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personas y su entorno. Para Abril et al. (2016), la teoría ecológica nos permite explicar 

cómo los fenómenos y situaciones educativas, siendo interpretada como un ecosistema 

social humano, ya que mantiene una relación compleja de elementos (población, 

ambiente interrelaciones y tecnología) y niveles (microsistema, mesosistema, 

exosistema, macrosistema). 

En este sentido, la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permitirá estudiar las 

variables uso de las redes sociales y la procrastinación académica, debido a que todos 

las personas estamos inmersos en los ecosistemas de la Teoría Ecológica, y como estos 

niveles influyen en nuestras relaciones e interrelaciones que se dan en nuestra rutina 

diaria, tomando en cuenta la interdependencia que existe entre todos los objetos que se 

encuentran a nuestro alrededor y como individuos que pertenecen a distintos grupos 

socioculturales, y actualmente a grupos que solo existen en los entornos digitales como 

el metaverso, mismo que se refiera a un universo digital, al que accedemos mediante 

una seria de dispositivos electrónicos como son los cascos y gafas que permiten llenar el 

campo de visión con imágenes digitales inmersivas, el cual nos permitirá tener 

interacciones con otros usuarios y podremos realizar acciones que normalmente lo 

podemos hacer en el mundo real como conversar o incluso ir al cine, con el metaversos 

estas actividades se pueden hacerse desde la comodidad de nuestro hogar (Sáez, 2022). 

Desde la integración de las plataformas digitales y las redes sociales a nuestras 

vidas, la forma en que nos comunicamos, aprendemos, entretenemos ha cambiado, en 

muchos casos estas actividades se han vuelto más optimizadas, a pesar de que el internet 

y las redes sociales ofrecen muchos beneficios al entorno educativo y de ocio, 

destacando la conectividad casi inmediata de cualquier información. Debido a, la 

implementación de las tecnologías al ámbito educativo se tenía como finalidad 

desarrollar diversas formas y procedimientos de aprendizaje y enseñanza para su 
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optimización y mejorar desde una perspectiva instrumental (Cabero, 1999, como se citó 

en Rayón, 2017). 

Así mismo nos enfocamos en la Teoría Socio Cultural desarrollada por Lev 

Vygotsky (Vygotsky, 1979), refiriéndose: 

El aprendizaje humano es un proceso social y cultural que se produce a través de 

la interacción con la otra persona el conocimiento es un fenómeno 

profundamente social que moldea las formas que el individuo tiene disponibles 

para pensar e interpretar el mundo. El lenguaje y la comunicación juegan un 

papel fundamental en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo humano (págs. 3- 

35). 

Basándonos en la Teoría Socio Cultural, que da importancia a las relaciones 

sociales y al entorno en el que se desarrolla el aprendizaje, es importe mencionar que la 

tecnología desempeña un papel crucial en el ámbito académico. No solo como una 

herramienta de aprendizaje, sino también como una herramienta de comunicación y 

colaboración. Las diversas plataformas y herramientas digitales permiten que los 

estudiantes puedan romper las barreras geográficas y temporales, permitiendo que los 

estudiantes puedan ampliar sus conocimientos y fomentar la comprensión intercultural. 

A pesar de estos beneficios que ha traído la implementación de las tecnologías al 

ámbito educativo, no podemos ignorar los desafíos que ha ocasionada como son: las 

adicciones a las redes sociales, la frecuente exposición a las pantallas afecta los ciclos 

del sueño, disminución de las habilidades sociales y el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes (Dominguez, 2023). En contraste, se ha podido observas que la 

implantación de medios digitales a nuestras actividades diarias ha ocasionado que los 
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estudiantes desarrollen varios aspectos negativos como la dependencia, desobediencia, 

falta de concentración. 

 

En lo que respeta al rendimiento académico, se concluyó que el abuso de las 

redes sociales ocasiona depresión déficit de atención con hiperactividad, insomnio, 

disminución del rendimiento académico (Arab y Díaz, 2015, como se citó en Muñoz, et 

al., 2023). Por lo que se puede concluir que el tiempo excesivo de permanencia en las 

redes sociales por parte de los estudiantes, ocasiona que aplacen sus actividades 

académicas lo que genera una disminución de sus calificaciones. 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, se destaca la importancia 

de investigar sobre el uso de las redes sociales, para esta investigación las dimensiones 

y categorías que se consideraran para la variable Uso de las Redes Sociales son: 

Tabla 1 

Dimensiones y categorías del cuestionario Uso de las Redes Sociales 
 

Dimensiones Categorías 

Tipo de redes sociales Facebook, X (Twitter), WhatsApp, 

Instagram, TikTok, Telegram Pinterest, 

YouTube, Spotify y Twitch 

La frecuencia de ingreso a las redes 

sociales 

1-10 veces, 11-20 veces, 21-30 veces, 31- 

40 veces, 41-50 veces y + 51 veces 

El tiempo que permanecen en las redes 

sociales 

10 - 30 minutos, 31 - 40 minutos, 41- 60 

minutos, 1 - 2 horas, 2 - 4 horas, 4 - 6 

horas, 6 - 8 horas y + de 8 horas 

El motivo por el cual accede a las redes 

sociales 
Intercambiar tareas escolares, hacer 

tareas escolares, establecer relaciones de 

amistad, compartir fotografías 

personales, interactuar con mis 

compañeros, buscar parejas amorosas, 

participar en juegos online, juegos online, 

comprar, vender, establecer 

encuentros con amigos/as, interactuar con 
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 las publicaciones de mis compañeros y 

resolver cuestionarios informales. 

El tipo de contenido que observa en las 

redes sociales 
Películas, series, anime, novelas, eventos 

deportivos, noticas de realidad social, 

noticias de farándula, noticias de 

tecnología y publicaciones de los 

famosos. 

 

 

Estas dimensiones fueron elegidas para la investigación, debido a que nos 

permitirá valor e identificar de manera objetiva de como los estudiantes abordan las 

tareas académicas, los exámenes, como gestionan su tiempo y enfrentan los desafíos de 

vivir en una era tecnologizada, además de analizar si existe una relación con nuestra 

segunda variable que es la procrastinación académica. 

 

Y como siguiente variable tenemos a la procrastinación académica, la educación 

está atravesando por distintas problemáticas, una de ellas es la procrastinación, es 

importante realizar una aclaración, existen personas que postergan de manera voluntaria 

las actividades y que no existe un mal manejo de tiempo, y personas que no tienen la 

capacidad de controlar sus emociones e impulsos. Se ha demostrado que, al momento de 

procrastinar, el estado de ánimo mejora, ya que se evita realizar actividades o tareas que 

no le parece agradable, es decir, que reemplaza una acción que le produzca placer con el 

fin de mejorar su estado anímico a corto plazo así eludiendo las responsabilidades 

(Sirois & Pychyl, 2017, p. 17, como se citó en Aguilar, 2022). 
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Con esto podemos comprender que la procrastinación académica, se refiere a 

como los estudiantes hacen para enfrentar y manejar las situaciones académicas, se 

puede considerar como un proceso de autocontrol, originando incapacidad para 

planificar y administrar de manera adecuada el tiempos, también se refiere sobre la 

procrastinación como una incapacidad en los procesos de autocontrol generando retraso 

consciente de actividades planeadas (Balkis & Duru, 2009, como se citó (Barraza & 

Barraza, 2018) & Barraza, 2018) 

Las dimensiones que se consideran para esta variable provienen del Cuestionario 

Procrastination Assessment Scale-Students (PASS), creada por Solomon y Raothblum 

en (1984). 

Los autores incorporaron 13 posibles razones para procrastinar de los 

estudiantes, tales como la ansiedad a la evaluación, el perfeccionismo, la 

dificultad en tomar decisiones, la dependencia y búsqueda de ayuda, la aversión 

a la tarea, la falta de autoconfianza o la pereza. Sin embargo, al realizar un 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE) de los resultados encontrados, solo 

describieron dos factores a partir de las 13 razones originales: uno, que agrupó 

las razones de ansiedad, perfeccionismo y baja autoconfianza, y un segundo 

factor que agrupó las razones de aversión a la tarea y pereza. Este resultado dejó 

por fuera otras razones incluidas en el instrumento (págs. 503-509). 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, y a las conceptualizaciones de las 

dos variables de investigación, a lo largo de este proyecto se indagará en el posible 

vínculo entre el uso de las redes sociales y la procrastinación académica, como se 

describió anteriormente, las dimensiones de la variable independiente Redes Sociales 

son: tipo de redes sociales, la frecuencia con la que ingresa, el tiempo que invierte, el 

motivo por el cual entra y el contenido que observa. Y para la variable dependiente 

Procrastinación Académica está divida en 2 partes, la primera mide la frecuencia de la 

procrastinación que indaga la frecuencia con la que se procrastina en las siguientes 

actividades académicas: escritura de un trabajo, preparación para la presentación de un 

examen, mantenerse al día con las tareas de lectura semanales, realización de tareas 
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administrativas, asistir a reuniones y realización de las tareas académicas en general. La 

segunda parte mide los procesos cognitivos-conductuales para procrastinar (Solomon & 

Rothblum, 1984). 

IV. Objeto de la práctica de investigación 

 

Sin duda alguna una de las grandes invenciones que ha traído el Internet son las 

distintas redes sociales, estas nos permiten interactuar con personas de distintos lugares 

del planeta, acceder a cualquier tipo de información en cuestión de segundos. Según 

Hernandez y Castro (2014), describe que las redes sociales se han convertido en los 

protagonistas en la manera en que nos comunicamos, siendo las redes sociales el medio 

de comunicación más utilizado por la humanidad, debido a que se puede satisfacer la 

necesidad de expresión y de reconcomiendo que tiene el ser humano. 

Siendo las redes sociales entornos digitales donde podemos encontrarnos con 

usuarios que comparten ideas comunes, permitiendo crear lazos con personas de 

cualquier parte del mundo. Según los datos obtenidos de la revista Mentinno estado 

digital de Ecuador enero a febrero 2024: 

En Ecuador existen 15.29 millones de usuarios de internet. Y las redes sociales 

más utilizadas de enero a febrero en 2024 son: YouTube con una visita de 

usuarios de 22.913.442; google con una visita de usuarios de 12.950.387; 

Facebook con una visita de usuarios de 12.748.240; twitter con una visita de 

usuarios de 11.310.729; WhatsApp con una visita de usuarios de 10.227.577; 

Instagram con una visita de usuarios de 5.880.994; Pinterest con una visita de 

usuarios de 3.651.880; TikTok con una visita de usuarios de 2.929.618; 

Linkedin con una visita de usuarios de 1.413.343; Spotify con una visita de 

usuarios de 374.663 (Del Alcázar, 2024, págs. 37-40). 
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Desde la misma investigación de Mentinno nos proporciona el número de 

usuarios de las distintas redes sociales son: “TikTok: 14,2 millones; Facebook: 13,6 

millones; Instagram: 6,8 millones; Spotify: 6,3 millones; Linkedin: 4,5 millones; X 

(Twitter): 3,5 millones” (Del Alcázar, 2024). 

Construcción del Problema 

 

En el pasado, el acceso a las redes sociales se veía limitado solo a las personas 

que contaban con el servicio de internet. Sin embargo, los avances tecnológicos han 

permitido que el acceso al internet sea más accesible. Actualmente cualquier persona 

que posea un Smartphone tiene la capacidad de conectarse a internet. Esto se debe a la 

implementación de puntos de acceso gratuito a Wifi disponibles en varios lugares 

públicos. Estos puntos de acceso gratuito han facilitado la inclusión digital y 

permitiendo que más personas participen en la sociedad de la información. 

Las redes sociales a medida que va evolucionando la sociedad toman mayor 

protagonismo, debido a que se puede recibir y aportar información. Lo que ocasiona que 

la identidad digital vaya creciendo, esto implica que las personas inviertan la mayor 

parte de su tiempo revisando sus redes sociales, generando así problemas como la 

adicción y la procrastinación (Mendoza, 2018). 

A pesar de que existen normas por parte de los docentes en prohibir el uso de los 

dispositivos móviles durante la hora de clase, son pocos estudiantes que cumplen esta 

orden. Mientras se da la clase existe estudiantes que centran su atención en las redes 

sociales, lo que ocasiona que existe una escasa o nula participación dentro del aula, 

causando que los temas tratados durante la clase no se entiendan en su totalidad, lo que 

ocasiona que los estudiantes no entregan sus tareas (Miniguano, 2017). 
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A pesar de que no existe un estudio que muestra los niveles de procrastinación 

academia que existen en Ecuador a nivel nacional, se puede realizar un análisis de las 

instituciones educativas que cuentan con servicio a internet. Según el Ministerio de 

Educación, desde el 2010 al 2021, se implementaría el Sistema Integral de Tecnologías 

para la Escuela y la Comunidad (SITEC), cuyo objetivo fue: 

Facilitar la gestión educativa mediante el acceso y uso de servicios otorgados por 

medios electrónicos a los miembros de la comunidad educativa nacional 

contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de la educación mediante 

la generación de registros académicos, el incremento de las competencias 

profesionales en los docentes y fomentando el aprendizaje potenciado por la 

tecnología. Durante el periodo académico 2021-2022, 7.759 instituciones 

educativas de las 16.095 (51,79 %), es decir, aproximadamente 52 de cada 100 

reportaron que tenían conectividad a internet (2022, pág. 25). 

Con la implementación del servicio de Wifi a las instituciones educativas, se 

centra en mejorar la calidad de la educación, mediante la capacitación continua de los 

docentes para que puedan generar estrategias de aprendizaje que vayan de acuerdo a sus 

necesidades. Aunque la mayoría de las instituciones cuentan con servicio a internet, es 

importante realizar un análisis de cuantos estudiantes se benefician de estos recursos. 

Según los datos del INEC, se pudo determinar que existen 725.310 estudiantes 

registrados en el sistema de educación en el periodo académico 2022-2023 (2022, pág. 

35). Es importante considerar que el acceso a internet puede ser aprovechado 

efectivamente tanto por los docentes como los estudiantes. 

Motivación 

Con estos datos podemos inferir que debería existir un porcentaje de estudiantes 

que utilicen el internet durante el horario escolar y fuera de este horario, para 
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actividades no académicas, como sería para revisar notificaciones de alguna red social o 

navegar en la internet. Por tal motivo es importante realizar una investigación sobre el 

uso de las redes sociales y la procrastinación académica, para poder entender como las 

diferentes redes sociales influyen en la conducta de los estudiantes. Permitiendo 

identificar si las redes sociales actúan como medio de distracción o si puede ser visto 

como herramientas que permitan que la educación sea más eficaz. 

Antecedentes contextuales 

 

En relación al tema de investigación planteado, existen antecedentes 

significativos que nos proporcionan información importante para nuestro estudio. El 

estudio realizado por la Universidad Técnica de Ambato en 2017, cuyo tema de 

investigación fue: “Uso de las Redes Sociales y su Impacto en el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Ambato”, proporciona un análisis valioso en el que determina que las redes 

sociales influyen en el rendimiento académico. En esta investigación se utilizó una 

metodología de investigación tipo exploratorio- descriptivo y la asociación de variables. 

En la población estudiantil se pudo identificar que todos están registrados en una o más 

redes sociales, y el tiempo que invierten en las redes sociales es una hora al día, utilizan 

las plataformas con diferentes finalidades, siendo la académica, la social y 

entretenimiento. Según los datos obtenidos se concluyó que las redes sociales tienen un 

impacto en el rendimiento académico, “ya que utilizan estas herramientas digitales para 

el intercambio de documentos o establecer diálogos en torno a temas competentes al 

área de estudios de la universidad” (Miniguano, 2017, págs. 89-90). 

Otro estudio realizado por la revista Nuevas Ideas en Informática Educativa en 

2019, cuyo tema fue: “Adicción a Redes Sociales y Procrastinación Académica en 

Estudiantes Universitarios”, proporciona un análisis de cómo la adicción a las redes 
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sociales influye en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Esta 

investigación tiene una metodología de investigación tipo cuantitativa. Cuya población 

fue el primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación. Con los datos obtenidos 

de la población se pudo demostrar que existe una correlación directa y significativa 

entre los niveles de adicción a las redes sociales y los niveles de procrastinación 

académica en los estudiantes universitarios (Núñez & Cisneros, 2019, pág. 118). 

En concordancia con la investigación realizado por la revista Universidad y 

Sociedad en 2023, cuyo tema de investigación fue “Adicción a las redes sociales y 

procrastinación académica en adolescentes de educación básica regular”, proporciona 

un análisis valioso de cómo la adicción a las redes sociales influye en el rendimiento 

académico en estudiantes de educación básica. Esta investigación tiene un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental y de tipo descriptivo-correlacional de corte 

transversal. En un grupo de 533 estudiantes de quinto grado de secundaria. Se concluyó 

que los estudiantes presentaban un nivel bajo de adición a las redes sociales y un nivel 

moderados de procrastinación académica. Por lo tanto, se recomienda que las 

instituciones educativas involucren a profesionales para detectar y desarrollar 

programas psicoeducativos dirigidos a los estudiantes que utilizan las redes sociales de 

manera compulsiva (Bautista et al., 2023, p. 516). 

Revisión Bibliográfica y Documental 

 

Con estos antecedentes presentados es necesario tener una visión clara de lo que 

es el uso de las redes sociales y la procrastinación académica, desde el estado del arte 

mediante la investigación bibliográfica y documental. Siendo necesario analizar las 

bases conceptuales vigentes que se presenta a continuación. 

Redes Sociales 

 

Una de las definiciones más acertadas sobre las redes sociales es: 
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Las redes sociales son estructuras en las que diferentes grupos establecen 

relaciones sentimentales, amistosas o laborales en el contexto de la web 2.0. estas 

plataformas incrementan los espacios de información, discusión e intercambio, 

adaptándose a las preferencias individuales (Hernández, et al., 2017, como se citó en 

Chávez, et al., 2021). 

Tipos de Redes Sociales 

 

Existen varios tipos de redes sociales, según INESDI las cuales son: 

 
 Horizontales: están diseñadas para que los usuarios puedan relacionarse 

entre sí, con personas que compartan características e intereses comunes. 

Estas redes sociales son: Facebook, Twitter, Instagram. 

 Verticales: busca crear conexión con personas que comparten intereses 

comunes, estas redes sociales cuentan con una temática específica, como 

son: LinkedIn (para profesionales), TripAdvisor (para viajeros), entre 

otros. 

 Entretenimiento: estas redes sociales están destinadas al entrenamiento y 

ocio, tiene una temática de juegos, música, entre otros. Como son: 

Twitch, TikTok o YouTube. 

 Mensajería instantánea: nos permite comunicarnos de forma inmediata 

con personas de cualquier parte del mundo. Entre estas redes sociales 

están: WhatsApp, Telegram. 

 Comercio electrónico: están diseñadas para la compra y venta de 

productos y servicios, como son: Amazon, eBay (2023). 

Características de las Redes Sociales 

 

Las redes sociales son plataformas dinámicas, debido a que se encuentran en 

constante cambio, que fomentan la interacciones emocionales y sociales. Además de la 

comunicación, también se comparten materiales de carácter informativo, de apoyo 



15  

emocional y entre otros. Estos elementos, facilitan el intercambio y enriquece el 

dinamismo que poseen las redes sociales. Entonces, las redes sociales, además de 

promueven las interacciones emocionales o económicas, también nos permite 

intercambiar información. Cuyas estructuras son variadas, debido a que incluyen redes 

formales e informales, buscando fomentar la socialización, las cuales pueden ser las 

relaciones entre pares, familiares, entre otros. Las redes sociales contienen 

características cuantitativas, es decir nos permite registrar grandes cantidades de datos o 

usuarios, con los cuales se suele tener algún tipo de contacto social, además cumple con 

funciones como la transferencia o relaciones de intercambio, mediante el uso de las 

redes las personas pueden organizarse, buscar y brindar apoyo (Pariansullca, Ramírez, 

& Veliz, 2022, pág. 24), 

La Red Personal 

 

“La red personal también suele llamarse red egocéntrica debido al intercambio 

de beneficios personales e incluso comerciales” (Ávila, 2012, pág. 35). Además, esta 

red personal esta subdividida en tres factores: 

 La distancia social: se refiere a la forma en que nos relacionamos con 

otras personas a través de medios virtuales. Esto puede incluir a 

familiares, amigos, compañeros y otros individuos. Aunque no estemos 

físicamente cerca, las redes sociales y las plataformas digitales nos 

permiten mantener conexiones y comunicarnos de manera efectiva. 

 La distancia física: en el contexto de las redes sociales puede influir en 

la naturaleza de las interacciones. Cuando los miembros están 

geográficamente cercanos, es más probable que se produzcan encuentros 

cara a cara, lo que puede fortalecer la confianza y la relación. Por otro 

lado, la distancia física también puede fomentar la comunicación en 
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línea, lo que permite a las personas conectarse con otros más allá de sus 

ubicaciones físicas. 

 La distancia psicológica: se refiere a la percepción subjetiva de 

proximidad o lejanía entre individuos, y está relacionada con varios 

factores, incluyendo el interés en compartir información y la confianza 

(pág. 36). 

Características de Consumo de las Redes Sociales 

 

Según Fernández (2013), existen seis características de consumo de las redes 

sociales: 

 El sujeto está influenciado por sus pensamientos, sentimientos y 

conductas asociadas al uso de redes sociales. 

 El sujeto dedica mucho tiempo a interactuar con las redes sociales. 

 

 Ocasiona inestabilidad en el área afectiva, causando cambios de humor 

significativos. 

 Cuando se restringe o se evita usar las redes sociales, en algunas 

personas puede generar ansiedad o síntomas relacionados con la 

abstinencia. 

 El uso excesivo ocasiona conflictos en las relaciones personales, afectan 

las áreas laborales o educativas. 

 El sujeto puede mostrar desinterés por establecer relación con su entorno 

físico (pág. 525). 

Niveles de Consumo de las Redes Sociales 

 

Chóliz et al. (2009), describe los tres niveles de los medios sociales: 

 
 Uso: es un nivel bajo, se refiere al uso de las diferentes plataformas 
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virtuales con fines académicos, de comunicación verbal y no verbal con 

amigos y familiares, y la posibilidad de generar ingresos económicos. 

Además, las diversas innovaciones tecnológicas permiten fomentar la 

creatividad de los alumnos. 

 Abuso: se refiere a un nivel medio o moderado, las personas presentan 

dificultades en áreas como en el trabajo, la familia, las relaciones 

sociales. Es decir, que las personas no cumplen con las normas 

establecidas y utiliza las redes sociales con frecuencia. 

 Dependencia: es un nivel alto, el uso excesivo de las diferentes redes 

sociales puede tener consecuencias notables que se reflejan en las 

responsabilidades diarias y afectan significativamente al ámbito 

académico, familiar, social, laboral. Además, se observan síntomas de 

adicción, obsesión, la disforia y la ansiedad, lo que puede llevar una 

pérdida de autocontrol frente a la privatización (pp. 74-88). 

Teorías Sobre el Uso de Redes Sociales 

 

La teoría conductual mediante el condicionamiento operante brinda un análisis 

puntual, esclarecedor del desarrollo y mantenimiento de las conductas 

disfuncionales de manera general, en particular de las adicciones no 

convencionales o conductuales planteando que una determinada conducta llega a 

ser aprendida debido a los estímulos reforzadores que se presentan (Skinner, 

1987). 

De acuerdo al párrafo anterior, los estímulos reforzadores influyen 

significativamente en si una conducta se repite o no. Un reforzador negativo conlleva a 

que la persona repita una acción para evitar una consecuencia desagradable, lo que 

podría contribuir a que esa conducta se considere adictiva. Si se aplicase un refuerzo 
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positivo genera cuando genera una dependencia, lo que hace que la persona repita un 

comportamiento para sentirse bien o generar placer, lo que explicaría el mantenimiento 

de la adicción. En este sentido, cuando las personas comienzan a utilizar las redes 

sociales, van experimentando un cierto grado de placer, lo cual se va reforzando y 

paulatinamente se va generando una conducta impulsiva, si la persona comienza a 

generar conductas de privación o de restricción de dicho reforzador se genera un estado 

de ansiedad o desnivel psicológico marcado (Lima, 2024, pág. 11). 

La Teoría de la Intrusión del deseo, propuesta por Kavanagh, se centran en el 

procesamiento cognitivo y el craving (ansia o necesidad psicológica). Esta teoría busca 

explicar conductas concretas que se van desarrollando en las personas y pueden llevar a 

la ansiedad, sin necesariamente estar relacionadas con una dependencia física. Es decir, 

que se enfoca en como los deseos influyen en nuestro comportamiento y emociones 

(Lima, 2024, pág. 12). En referencia al “craving” o ansia, Kavanagh et al. (2005), 

expresa que los deseos se expresan conscientemente y están influenciados por estados 

afectivos y busca experimentar placer, evitando experimentar malestar. Cuando surge 

una idea relacionada con una conducta habitual, esto activa el ansia o deseo, 

aumentando la probabilidad de una conducta anticipatoria hacia la adicción. Esta 

interacción entre pensamientos, ideas e imágenes se desarrolla con el tiempo, generando 

una interdependencia compleja (Kavanagh, Andrade, & Puede, 2005). En este sentido 

Lima (2024), desarrollo esta teoría, basada en la comparación entre la adicción a los 

videojuegos y el uso excesivo de las redes sociales. Argumentando que ambas presentan 

características diagnósticas similares; considerando que la adición a los videojuegos 

genera que las personas desarrollan pensamientos frecuentes de cómo vencer o superar a 

sus oponentes, lo cual se relaciona con la parte cognitiva. Además, las experiencias 
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subjetivas o emocionales que se experimenta durante esta actividad se relacionan con el 

“craving” o deseo intenso. 

En la Teoría Cognitivo Conductual, se menciona que el uso de medios sociales 

puede estudiarse desde una perspectiva teórica referida a las adicciones 

comportamentales, debido a que estas adicciones se relacionan principalmente con la 

abstinencia y la tolerancia que ocasiona disfuncionamiento en las actividades cotidianas 

de la persona (Marco & Chóliz, 2013). 

Procrastinación Académica 

 

Para poder profundizar en el tema de la procrastinación académica debemos 

tener en cuenta las siguientes definiciones: 

La procrastinación académica “se puede entender como el comportamiento que 

lleva a retrasar una tarea, realizando en su lugar, otra menos importante” (Steel, 2007, 

pág. 67). Según Shouwenburg (2004), describe dos tipos de procrastinación: 

La procrastinación esporádica se refiere a una conducta relacionada con las actividades 

académicas concretas, debido a una mala gestión de tiempo. Y la procrastinación 

académica crónica es un hábito generalizado en demorar las actividades académicas en 

general (págs. 3-17). 

Como se mencionó en el párrafo anterior la procrastinación académica se puede 

dar por conductas y hábitos generalizados, por tal motivo es importa definir concentos 

como la cognición social y la conducta. Según Labbé et al. (2019), define a la cognición 

social como “la integración de procesos mentales que permiten la interacción entre 

sujetos, incluyendo fenómenos como el de la Percepción Social, la Teoría de la Mente y 

la Empatía (o respuesta afectiva a los estados mentales de otros sujetos)” (p. 366). 
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Componentes de la Procrastinación de Académica 

 

Valle et al. (2008), señala que la procrastinación académica es debida a: 

 
 Autorregulación académica: es el proceso por el cual los estudiantes se 

proponen metas y establecen estrategias para conseguirlas. Durante este 

proceso, gestionan su tiempo, sus pensamientos, motivación y 

comportamientos para alcanzar sus objetivos. Aquellos estudiantes que 

pueden autorregular su aprendizaje ven las actividades académicas como 

oportunidades para desarrollar y mejorar sus habilidades. Por otro lado, 

aquellos estudiantes con baja autorregulación consideran que las 

actividades académicas son amenazantes y, a menudo, las evitan (pp. 

724-731). 

Modelos Teóricos de la Procrastinación Académica 

 
Modelo Psicodinámico 

 

Según este modelo, la procrastinación surge del miedo al fracaso, lo que 

conlleva que las personas pierdan el interés en terminar sus actividades académicas, 

incluso cuando poseen todas las habilidades y herramientas para completarlas. (Quant & 

Sánchez, 2012). 

Freud expone que la postergación se basa en evitar las actividades, actuando 

como un mecanismo de defensa ante el malestar que sienten las personas, ya que 

ven dichas actividades como perjudiciales y que son difíciles de realizar. Por otra 

parte, la procrastinación se ve influenciada por lo que los padres esperan de sus 

hijos en relación a un buen desempeño académico, quienes se sienten 

presionados ante estas altas perspectivas y es en la adolescencia donde se 

rebelan mostrando una conducta procrastinadora (Ferrari et al, 1995, p. 22 como 

se citó en Atalaya & García, 2019, pág. 370). 
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Modelo Motivacional 

 

El modelo sugiere que la conducta procrastinadora se debe a que los estudiantes 

se encuentran desmotivados e insatisfechos con las metas que intentan alcanzar o se 

desmotivan cuando tiene que esforzarse para conseguir sus objetivos, como respuesta a 

esto ocasiona que pospongan o retrasen sus actividades académicas (Atalaya & García, 

2019, pág. 371). 

Modelo Conductual 

 

Para referirnos a la conducta, usamos la definición de Borges (2004), “La 

conducta es todo lo que el hombre hace o dice” (págs. 224-226). Según Álvarez (2010), 

“la conducta procrastinadora se presenta porque en su momento ha sido reforzada y 

aceptada por diversos factores del entorno, lo cual ha permitido que se siga 

manifestando” (pág. 161). 

Modelo Cognitivo – Conductual 

 

La procrastinación surge cuando las personas mantienen pensamientos 

irracionales sobre completar una tarea con éxito, esto es debido a que se suelen 

establecer metas demasiadas altas o pocas realistas, lo que dificulta alcanzar los 

resultados deseados. Estas situaciones generan emociones negativas que afectan el 

cumplimiento de tareas, ocasionado que existan retrasos e inclusive la incapacidad de 

finalizarlos, sin tener en cuenta que poseen las capacidades, habilidades y herramientas 

para lograrlo (Ellis & Knaus, 1977 como se citó en Álvarez, 2010, pág. 162). Existen 

cuatro distorsiones cognitivas que presentan los procrastinadores académicos: 

“sobrevaloran el tiempo que demanda finalizar la tarea, sobrevaloran el tiempo 

pendiente para desarrollar la tarea, sobrevaloración de futuros estados de motivación y 

la creencia de no trabajar cuando uno no está con buenos ánimos” (Noran, 2000 como 

se citó en Akinsola et al., 2007, pág. 625). 
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Factores Asociados a la Procrastinación Académica 

 

“La procrastinación, en síntesis, viene a ser un problema de autocontrol y de 

organización del tiempo” (Chan, 2011, pág. 54). Logue (1998). Se identificó que el 

autocontrol está relacionado con habilidades de solución de problemas, la planificación, 

la organización, el establecimiento de objetivos y la toma de decisiones. Estas 

habilidades permiten a las personas lograr resultados positivos al realizar actividades. 

Por lo tanto, aquellos sujetos que procrastinan regularmente y posponen tareas pueden 

tener dificultades con el autocontrol (Logue, 1998 como se citó en Quant & Sánchez, 

2012, pág. 49). 

Existen otros factores que se vinculan a la procrastinación siendo la autoeficacia 

y la autocompetencia. Las personas que procrastinan suelen carecer de confianza para 

realizar tareas de manera efectiva, lo que a menudo resulta que exista retrasos en las 

actividades que debe realizar (Quant & Sánchez, 2012, pág. 51). Así mismo Ferrari & 

Emmons (1995), identificaron que las personas que procrastinan poseen un bajo nivel 

de autoestima, lo que ocasiona que duden de sus capacidades para desarrollar de manera 

efectiva una actividad, llegando a aplazar la culminación de la misma (como se citó en 

Akinsola, et al., 2007, pág. 364). Además, Valle et al. (2008), menciona que los 

estudiantes que se piensan que son competentes tienen a estar más motivados para 

aprender y a autorregularse. Esto les ayuda a establecer objetivos y a controlar su 

comportamiento. Por otro lado, aquellos con baja autoeficacia suelen preocuparse más 

por su aprendizaje y a evitar oportunidades de aprendizaje (pp. 721-731). Además, 

factores del entorno, como un espacio adecuado para realizar tareas, confusión en las 

instrucciones y la presión de las autoridades (como los docentes), pueden estar 

relacionados con la procrastinación (Quant & Sánchez, 2012). 



23  

Problema de la Investigación 

 

Estos estudios y la revisan documental y bibliográfica nos ha permitido de que 

existen diversos usos que les damos a las redes sociales y diversas causas que ocasionan 

la procrastinación académica por lo tanto nuestro problema de estudio se centra en la 

siguiente pregunta: ¿Existe relación entre el uso de las redes sociales y la 

procrastinación académica en estudiantes de 8vo a 10mo de Educación General Básica? 

V.Metodología 

Instrumentos Utilizados 

Las variables de estudio han sido operacionalizadas a través de los siguientes 
 

instrumentos: para poder evaluar la variable uso de las redes sociales se creó un 

instrumento de investigación, conformado por un cuestionario con cinco dimensiones, 

las cuales son: el tipo de redes sociales usadas; la frecuencia con la que ingresa a las 

redes sociales; el tiempo que acede a las redes sociales; el motivo por el cual accede a 

las redes sociales y el tipo de contenido que observa en las redes sociales (véase Tabla 

1). Está conformado por un total de 33 ítems, de los cuales 31 ítems, que están 

conformados por las dimensiones el tipo de redes sociales usadas; el motivo por el cual 

accede a las redes sociales y el tipo de contenido que observa en las redes sociales, las 

cuales tienen opciones de respuesta basado en la escala de tipo Likert, siendo las 

respuestas nunca (1); casi nunca (2); a veces (3); casi siempre (4) y siempre (5). 

Además, las 2 dimensiones que se refiere a la frecuencia con la que ingresa a las redes 

sociales; el tiempo que frecuentan las redes sociales, las cuales tiene opciones de 

respuesta politómicas. Para la dimensión mide la frecuencia que ingresa a las redes 

sociales cuenta con 6 opciones de respuesta las cuales son: 1-10 veces; 11 -20 veces; 21 

-30 veces; 31- 40 veces; 41 -50 veces y +51 veces. Para la dimensión ítem que mide el 

tiempo que pasa en las redes sociales cuenta con 8 opciones de respuesta, las cuales son: 
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10 - 30 minutos; 31 - 40 minutos; 41 - 50 minutos; 51 - 60 minutos; 1 - 2 horas; 2 - 4 

 

horas; 4 - 6 horas; 6 - 8 horas; 8 -10 horas y +10 horas. 

 
Este instrumento fue sometido a un estudio de validez de 3 expertos en el área 

(véase Anexo 2). Además, fue sometida a un estudio de fiabilidad de tipo pilotaje con 

una población de condiciones similar a la población de estudio, la cual estuvo 

conformada por 22 estudiantes. Para determinar la finalidad se utiliza el alfa de 

Cronbach, que tuvo un valor de 0.819, lo que significa que tiene una validez alta y es 

confiable para su aplicación. 

Para poder evaluar la variable procrastinación académica fue a través del 

Cuestionario Procrastination Assessment. Scale-Students (PASS), está compuesta por 44 

ítems, está divida en 2 partes, la primera mide la frecuencia de la procrastinación que 

indaga la frecuencia con la que se procrastina en las siguientes actividades académicas: 

escritura de un trabajo, preparación para la presentación de un examen, mantenerse al 

día con las tareas de lectura semanales, realización de tareas administrativas, asistir a 

reuniones y realización de las tareas académicas en general, la segunda parte mide los 

procesos cognitivos-conductuales para procrastinar. La opción de respuesta está en 

escala de tipo Likert, con 5 opciones de respuesta, la confiabilidad del instrumento se 

obtuvo mediante el Alfa de Cronbach, valores superiores .80 (Solomom & Rothblum, 

1984). 

Para que el PASS pudiera ser aplicada en el contexto Latinoamericano, 

específicamente en Colombia, fue traducida del inglés al español, por un traductor 

profesional, estar traducción fue revisada por tres psicólogos colombianos, cuyo 

propósito era encontrar y adaptar al contexto latinoamericano, las expresiones o 

imprecisiones confusas. Los valores obtenidos de confiabilidad en el análisis de Rasch 

fue de .99 y un Alfa de Cronbach de .86, lo que demuestra que existe una confiabilidad 
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alta y que el instrumento PASS adaptado al contexto Latinoamericano puede ser 

aplicado (págs. 149-163). 

En esta adaptación del Cuestionario Procrastination Assessment. Scale-Students 

(PASS), de Garzón y Gil (2017), aún se mantiene estos dos factores, siendo el primero 

la frecuencia de procrastinación, la cual está dividida en las siguientes actividades 

académicas; escritura de un trabajo de final de curso (pregunta 1-3), estudiar para los 

exámenes (pregunta 4-6), mantenerse al día con las lecturas 

semanales/trabajo/actividades (pregunta 7-9), tareas académicas administrativas: 

matricularse para las clases, sacar el carné, gestionar excusas, etc. (pregunta 10-12), 

tareas de asistencia: pedir una cita con un profesor, pedir asesorías, etc. (pregunta 13- 

15) y realización de las tareas académicas en general (pregunta 16-18). Siendo el 

segundo factor las razones cognitivo-conductuales, en esta adaptación las razones 

cognitivas conductuales están distribuidas de la siguiente manera: búsqueda de 

excitación (pregunta 25,30,32,36,38); falta de energía y autocontrol (pregunta 

21,22,27,28,34,35,37,41,43,44); perfeccionismo (pregunta 39,40,42); ansiedad a la 

evaluación (pregunta 19,24); poca asertividad y confianza (pregunta 20,23,26,29,31,33) 

(pág. 160). 

Perspectiva Metodológica 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, según Ñaupas et al. (2018, 

págs. 112,140,415), describe que el enfoque cuantitativo nos permite recolectar y 

analizar datos para contestar preguntas de investigación, este enfoque confía en la 

medición de variables e instrumentos de investigación, mediante el uso de la estadística 

descriptiva e inferencial. Por lo tanto, las variables de estudio están cuantificas de tal 

manera que nos permitieron recolectar y analizar la información, para poder ser 

estudiadas. Además, la investigación tiene un alcance correlacional – descriptivo, los 
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mismos autores describen que el alcance correlacional “busca establecer el grado de 

intensidad en que se encuentran asociadas las variables del estudio”. Por tal motivo se 

estableció la asociación entre el uso de las redes sociales y la procrastinación académica 

para determinar los niveles de asociación en los que se encuentran la población de 

estudio. El alcance de la investigación es descriptivo ya que “no se puede explicar los 

fenómenos, eventos y procesos si no descubrimos sus características y cualidades, 

principales y secundarias, su orden, taxonomía etc.”. Se describió y analizaron las 

diferentes dimensiones de cada test para poder tener un análisis más amplio de como las 

variables se correlacionan. 

Instrumentos y Técnicas de Producción de Datos 

 

Tomando en cuenta el tipo de variables de estudio y que son parte de un hecho 

social observable en la realidad, se mide sus dimensiones e indicadores mediante la 

investigación de tipo cuantitativa, con alcancé descriptivo – correlacional, se ha 

decidido medir las variables con los instrumentos de investigación: cuestionario sobre el 

uso de las redes sociales y el cuestionario Procrastination Assessment. Scale-Students 

(PASS). 

Procedimiento para Recolectar Información 

 

Para poder recolectar las respuestas de los estudiantes se utilizó la plataforma 

digital Google Forms, cuyos datos fueron vaciados en hojas de Excel y procesados por 

el programa estadístico informático SPSS Statistics, versión 25. Para las variables uso 

de las redes sociales y la procrastinación académica se decidió realizar una 

categorización estadística, Para Cazau (2004), la categorización estadística es el proceso 

por el cual vamos a especificar las categorías de una variable de interés y agrupar la 

información recogida a ciertos criterios (pág. 5). 
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El cuestionario uso de las redes sociales, está conformado por 5 dimensiones 

(Ver Tabla 1), cuyas respuestas son de opciones de tipo Likert que son consideradas 

cualitativas como: Casi Nunca, Nunca, A Veces, Casi Siempre y Siempre, estas 

respuestas fueron valoradas mediante la escala cuantitativa de la siguiente manera: 1 

punto (Casi Nunca); 2 puntos (Nunca); 3 puntos (A Veces); 4 puntos (Casi Siempre) y 5 

puntos (Siempre). Para la dimensión tiempo que frecuentan las redes sociales, las 

respuestas se establecieron en rangos específicos de menor a mayor nivel en la siguiente 

escala: 1-10 veces; 11 -20 veces; 31 -30 veces; 21- 40 veces; 41 -50 veces y +51 veces. 

Con la información obtenida se categoriza los datos en tres niveles específicos: bajo (1- 

10 veces, 11 -20 veces); medio (21 -30 veces, 31- 40 veces) y alto (41 -50 veces, +51 

veces). En la dimensión frecuencia con la que ingresan a las redes sociales, las 

respuestas se clasificaron en intervalos específicos, desde el nivel más bajo hasta el más 

alto, en la siguiente escala: 10 - 30 minutos; 31 - 40 minutos; 41 - 50 minutos; 51 - 60 

minutos; 1 - 2 horas; 2 - 4 horas; 4 - 6 horas; 6 - 8 horas; 8 -10 horas y +10 hora. Una 

vez que se recopila la información, se clasifica en tres niveles específicos: bajo (10 - 30 

minutos, 31 - 40 minutos, 41 - 50 minutos); medio (51 - 60 minutos, 1 - 2 horas, 2 - 4 

horas) y alto (4 - 6 horas, 6 - 8 horas, 8 -10 horas, +10 horas). 

 
En el Cuestionario Procrastination Assessment. Scale-Students (PASS), que está 

conformado por 44 ítems y tiene opciones de respuesta de tipo Likert (Ver Anexo 3), 

que se consideran respuestas cualitativas como: Casi Nunca, Nunca, A Veces, Casi 

Siempre y Siempre, estas respuestas se evaluaron utilizando una escala cuantitativa 

siendo: 1 punto (Casi Nunca); 2 puntos (Nunca); 3 puntos (A Veces), 4 puntos (Casi 

Siempre) y 5 puntos (Siempre). Además, se utilizaron tres niveles representativos: bajo 

medio y alto. 
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Estos tres niveles representativos fueron considerados en los dos test, para poder 

dar respuesta por dimensiones y poder tener un análisis más amplio de cómo estas 

variables se relacionan. Los datos obtenidos se organizaron en matrices mediante el 

programa Excell por categorías e indicadores. Se vació la información en el programa 

estadístico SPSS 25 y se realizaron los cálculos estadísticos entre ellos los siguientes: 

La prueba Kolmogorov-Smirnov, identifica la distribución de los datos, dando 

como resultado que los datos recabados pertenecen a una distribución normal o 

paramétrica de p-valor= 0,036. Al considerarse la distribución normal o paramétrica la 

correlación de variables se calcula mediante el coeficiente de correlación de RHO 

Pearson. 

Consideraciones Éticas 

 

Al ser una investigación que trabaja con seres humanos, se tomó como base las 

consideraciones éticas del el Ministerio de Salud Pública (2014), en su reglamento de 

los comités de ética de investigación en seres humanos (CEISH), el Art. 6 se refiere a 

las funciones que debe tener los (CEISH), las cuales son: 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio; valorar el 

beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país; 

respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación: 

consentimiento informado de la persona que participa en el estudio o de su 

representante legal, idoneidad del formulario escrito del proceso de obtención 

del consentimiento informado, justificación de la investigación en personas 

incapaces de dar consentimiento; medidas para proteger los derechos, la 

seguridad, la libre participación, la decisión de retirarse del ensayo clínico, el 

bienestar, la privacidad y la confidencialidad de los participantes (págs. 3-4). 
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Al ser una investigación que traba con seres humano y menores de edad, se 

consideró, la autorización de los representantes legales de los estudiantes legalmente 

matriculados en el periodo académico 2023-2024, la no obligatoriedad de participación, 

la confidencialidad y el anonimato (véase en el Anexo 4), el procesamiento de datos de 

manera anónima, la construcción de la ética en la construcción del instrumento de 

investigación, el reconocimiento a los diferentes autores. 

VI. Preguntas de investigación 

 

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

en estudiantes de una Unidad Educativa Fiscomicionada al Sur de Quito-Ecuador 

durante el periodo académico 2023-2024? 

¿Cuál es el nivel de uso de las redes sociales en los estudiantes de 8vo EGB a 

10mo EGB de una Unidad Educativa Fiscomicionada? 

¿Cuáles son las redes sociales más usadas por los estudiantes de 8vo EGB a 

10mo EGB de una Unidad Educativa Fiscomicionada? 

¿Con que frecuencia ingresan a las redes sociales los estudiantes de 8vo EGB a 

10mo EGB de una Unidad Educativa Fiscomicionada? 

¿Qué tiempo permanecen en las redes sociales los estudiantes de 8vo EGB a 

10mo EGB de una Unidad Educativa Fiscomicionada? 

¿Cuál es el fin más popular por el que ingresan a las redes sociales los 

estudiantes de 8vo EGB a 10mo EGB de una Unidad Educativa Fiscomicionada? 

¿Cuál es el contenido más popular que consumen los estudiantes en las redes 

sociales de 8vo EGB a 10mo EGB de una Unidad Educativa Fiscomicionada? 
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¿Cuál es el nivel de procrastinación en los estudiantes de 8vo EGB a 10mo EGB 

de una Unidad Educativa Fiscomicionada? 

VII. Organización y procesamiento de la información 

Nivel del Uso de las Redes Sociales 

Figura 1 

Nivel de uso de las redes sociales 
 

 
En la figura 1 podemos identificar los niveles sobre el uso de las redes sociales. 

 

En el nivel bajo se encuentran 38 estudiantes, 42 estudiantes en el nivel medio y 8 

estudiantes en el nivel alto. 

Resultados obtenidos de las dimensiones del cuestionario uso de las redes 

sociales. 

Figura 2 

Tipo de redes sociales 
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La figura 2 muestra la distribución del uso de diferentes redes sociales entre los 

estudiantes. Facebook tiene 38 estudiantes en el nivel bajo, 33 estudiantes en el nivel 

medio y 17 estudiantes en el nivel alto. Twitter (X) tiene 63 estudiantes en el nivel bajo, 

15 estudiantes en el nivel medio y 10 estudiantes en el nivel alto. WhatsApp posee 4 
 

estudiantes en el nivel bajo, 17 estudiantes en el nivel medio y 67 estudiantes en el nivel 
 

alto. Instagram tiene 35 estudiantes en el nivel bajo, 19 estudiantes en el nivel medio y 

34 estudiantes en el nivel alto. Tiktok posee 18 estudiantes en el nivel bajo y nivel 

medio y 52 estudiantes en el nivel alto. Telegram tiene 61 estudiantes en el nivel bajo, 

Twitch 
4.50% 

9.10% 
86.40% 

Spotify 
29.50% 

15.90% 
54.50% 

YouTube 
64.80% 

30.70% 
4.50% 

Pinterest 
14.80% 

28.40% 
56.80% 

Telegram 
9.10% 

21.60% 
69.30% 

TikTok 
59.10% 

20.50% 
20.50% 

Instagram 21.60% 
38.60% 

39.80% 

WhatsApp 
76.10% 

19.30% 
4.50% 

X (Twitter) 
11.40% 

17% 
71.60% 

Facebook 
19.30% 

37.50% 
43.20% 

Alto Medio Bajo 



32  

19 estudiantes en el nivel medio y 8 estudiantes en el nivel alto. Pinterest tiene 50 
 

estudiantes en el nivel bajo, 25 estudiantes en el nivel medio y 13 estudiantes en el nivel 
 

alto. Youtube tiene 4 estudiantes en el nivel bajo, 27 estudiantes en el nivel medio y 57 

estudiantes en el nivel alto. Spotify tiene 48 estudiantes en el nivel bajo, 14 estudiantes 

en el nivel medio y 26 estudiantes en el nivel alto. Finalmente, Twitch tiene 76 
 

estudiantes en el nivel bajo, 8 estudiantes en el nivel medio y 4 estudiantes en el nivel 

alto. 

Figura 3 

Frecuencia de ingreso a las redes sociales 
 

 
En la Figura 3 se puede observar que 45 estudiantes, presentan un nivel bajo 

referente a la frecuencia con la que ingresan a las redes sociales en un día, 63 

estudiantes presentan un nivel medio y 6 estudiantes presenta un nivel alto. 

Figura 4 

Tiempo que permanecen en las redes sociales 
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En la Figura 4 se puede observar que 51 estudiantes, presentan un nivel bajo 

referente al tiempo en que permanecen en las redes sociales en un día, 33 estudiantes 

están en un nivel medio, y 4 estudiantes están en un nivel alto. 

Figura 5 

Fin con el que ingresa a las redes sociales 
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La figura 5 nos presenta la distribución de la dimensión con qué fin ingresan a 

las redes sociales, muestra que el intercambiar tareas escolares tienen 18 estudiantes en 

el nivel bajo, 46 estudiantes en el nivel medio, y 24 estudiantes en el nivel alto. Hacer 

tareas tienen 6 estudiantes en el nivel bajo, 15 estudiantes en el nivel medio, y 10 

estudiantes en el nivel alto. Establecer relaciones de amistad tienen 42 estudiantes en el 

nivel bajo, 27 estudiantes en el nivel medio y 19 estudiantes en el nivel alto. Compartir 

fotografías personales tienen 52 estudiantes en el nivel bajo, 19 estudiantes en el nivel 

medio y 17 estudiantes en el nivel alto. Interactuar con mis compañeros tienen 11 

estudiantes en el nivel bajo, 30 estudiantes en el nivel medio y 47 estudiantes en el nivel 
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alto. Buscar parejas amorosas tienen 83 estudiantes en el nivel bajo, 3 estudiantes en el 

nivel medio y 2 estudiantes en el nivel alto. Participar en juegos en línea tienen 34 

estudiantes en el nivel bajo, 32 estudiantes en el nivel medio y 22 estudiantes en el nivel 

alto. Compras en línea tienen 71 estudiantes en el nivel bajo, 16 estudiantes en el nivel 

medio y 1 estudiantes en el nivel alto. Vender en línea tienen 78 estudiantes en el nivel 

bajo, 8 estudiantes en el nivel medio y 2 estudiantes en el nivel alto. Establecer 

encuentros con mis compañeros tienen 43 estudiantes en el nivel bajo, 39 estudiantes en 

el nivel medio y 6 estudiantes en el nivel alto. Interactuar con las publicaciones de mis 

compañeros tienen 37 estudiantes en el nivel bajo, 37 estudiantes en el nivel medio, y 

14 estudiantes en el nivel alto. Resolver cuestionarios informales tienen 56 estudiantes 

en el nivel bajo, 27 estudiantes en el nivel medio y 5 estudiantes en el nivel alto. 

Figura 6 

Contenido que consumen en las redes sociales 
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La figura 6 nos presenta la distribución de la dimensión contenidos que consume 

en las redes sociales, muestra que observar películas tienen 22 estudiantes en el nivel 

bajo, 42 estudiantes en el nivel medio y 24 estudiantes en el nivel alto. En series tienen 

26 estudiantes en el nivel bajo, 40 estudiantes en el nivel medio y 22 estudiantes en el 

nivel alto. En la categoría anime tienen 47 estudiantes en el nivel bajo, 29 estudiantes en 

el nivel medio y 12 estudiantes en el nivel alto. En novelas tienen 61 estudiantes en el 

nivel bajo, 20 estudiantes en el nivel medio y 7 estudiantes en el nivel alto. Eventos 

deportivos tienen 45 estudiantes en el nivel bajo, 22 estudiantes en el nivel medio y 21 

estudiantes en el nivel alto. Noticias de realidad social tienen 54 estudiantes en el nivel 

bajo, 29 estudiantes en el nivel medio y 5 estudiantes en el nivel alto. Noticias de 

farándula tienen 76 estudiantes en el nivel bajo, 11 estudiantes en el nivel medio y 1 

estudiantes en el nivel alto. Noticias de tecnología tienen 46 estudiantes en el nivel bajo, 

34 estudiantes en el nivel medio y 8 estudiantes en el nivel alto. Publicaciones de los 
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60.20% 

6.80% 

Bajo Medio Alto 

famosos tienen 49 estudiantes en el nivel bajo, 6 estudiantes en el nivel medio y 13 

estudiantes en el nivel alto. 

Nivel de Procrastinación Académica 

 

Figura 7 

Nivel de procrastinación académica 
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En la figura 7 podemos identificar los niveles sobre la procrastinación 

académica. En el nivel bajo se encuentran 29 estudiantes, en el nivel medio existen 53 

estudiantes, y en el nivel alto está representado por 6 estudiantes. 

Resultados del Cuestionario Procrastination Assessment Scale-Students 

(PASS) 

Primera parte: Frecuencia de Procrastinación en las siguientes actividades: 

 

Figura 8 

Escribir un trabajo de final de curso 
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En la figura 8 se puede observar que 48 estudiantes presentan un nivel medio de 

procrastinación académica relacionada a escribir un trabajo de final de curso, 21 

estudiantes presentan un nivel bajo y 19 presenta un nivel alto de procrastinación. 

Figura 9 

Estudiar para los exámenes 
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En la figura 9 se puede observar que 40 estudiantes presentan un nivel medio de 

procrastinación académica relacionada a estudiar para un examen, 33 estudiantes 

presentan un nivel bajo y 19 estudiantes presenta un nivel alto. 

Figura 10 

Mantenerse al día con las lecturas/trabajos/actividades 
 
 

 
 

En la figura 10 se puede observar que 38 estudiantes presentan un nivel bajo de 

procrastinación académica relacionada a mantenerse al día con las 

lecturas/trabajos/actividades, 35 estudiantes presentan un nivel medio y 15 estudiantes 

presenta un nivel alto. 

Figura 11 

Tareas académicas administrativas (matricularse para las clases, sacar el carné, 

gestionar excusas, etc.) 
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En la figura 11 se puede observar que 47 estudiantes presentan un nivel bajo,33 

estudiantes presentan un nivel medio y 8 estudiantes presenta un nivel alto. 

Figura 12 

Tareas de asistencia (pedir una cita con un profesor, pedir asesorías, etc.) 
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39.80% 

Bajo Medio Alto 

En la figura 12 se puede observar que 46 estudiantes encuestados presentan un 

nivel bajo, 30 estudiantes presentan un nivel medio y 12 estudiantes presenta un nivel 

alto. 

Figura 13 

Actividades escolares en general 
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En la figura 13 se puede observar que 35 estudiantes encuestados presentan un 

nivel medio de procrastinación académica relacionada a actividades escolares en 

general, 29 estudiantes presentan un nivel alto de procrastinación y 24 estudiantes 

presenta un nivel bajo. 

Figura 14 

Recuerda cuando te ocurrió la siguiente situación por última vez: “Es casi el 

final del curso. Ya casi hay que entregar el trabajo final y ni siquiera has empezado a 

prepararlo”. 
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En la figura 14 se puede observar que el 59.1% de estudiantes encuestados 

presenta un nivel medio de procrastinación académica relacionada al enunciado, es decir 

52 estudiantes, el 28.4% presenta un nivel bajo de procrastinación, siento esto 25 

estudiantes y el 12.5% de estudiantes presenta un nivel alto de procrastinación, en otras 

palabras, 11 estudiantes. 

Segunda Parte: Razones Cognitivas Conductuales para procrastinar 

 

Figura 15 

Ansiedad a la evaluación 
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Bajo Medio Alto 

 
 
 

En la figura 15 se puede observar que 39 estudiantes encuestados presentan un 

nivel medio de procrastinación académica relacionada a la ansiedad a la evaluación, 35 

estudiantes presentan un nivel alto y 14 estudiantes presenta un nivel bajo. 

Figura 16 

Poca asertividad y confianza 
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En la figura 16 se puede observar que 2 estudiantes encuestados presentan un 

nivel bajo de procrastinación académica relacionada a la poca asertividad y confianza, 

24 estudiantes presentan un nivel medio y 62 estudiantes presenta un nivel alto. 

Figura 17 

Falta de energía y autocontrol 
 
 

 

En la figura 17 se puede observar que 48 estudiantes encuestados presentan un 

nivel medio de procrastinación académica relacionada a la falta de energía y control, 32 

estudiantes presentan un nivel bajo y 8 estudiantes presentan un nivel alto. 

Figura 18 

Búsqueda de excitación 
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En la figura 18 se puede observar que 55 estudiantes encuestados presentan un 

nivel bajo de procrastinación académica relacionada a la búsqueda de excitación, 28 

estudiantes presentan un nivel medio y 5 estudiantes presenta un nivel alto. 

Figura 19 

Perfeccionismo 
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En la figura 19 se puede observar que 42 estudiantes encuestados presentan un 

nivel medio de procrastinación académica relacionada al perfeccionismo, 29 estudiantes 

presentan un nivel bajo y 17 estudiantes presenta un nivel alto. 

VIII. Análisis de la información 

 

Luego de recopilar los datos sobre el uso de las redes sociales y la 

procrastinación académica, se realizó un vaciado manual de la información en una hoja 

de cálculo de Excel, la cual permitió la tabulación de los datos, la categorización de los 

datos, el ordenamiento de los datos, posteriormente se utilizó el programa estadístico 

informático SPSS Statistics, versión 25, el cual nos permitió analizar los datos 

obtenidos de los dos test. 

El análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva y las 

correlaciones, la cual se refiera a la recopilación, organización, análisis y presentación 

de datos numéricos y categorización de manera clara y concisa. Cuyo objetivo es 

trasformar datos crudos en información comprensible. Para analizar los 88 datos 

obtenidos del cuestionario uso de las redes sociales y del Cuestionario Procrastination 

Assessment Scale-Students (PASS), se organizó en tablas de doble entrada y por 

dimensiones. Lo cual facilitar el análisis e interpretación de los datos recolectados, 

dicha información será sometida a procesos de reflexión y análisis para comparar con la 

base teórica realizada anteriormente, lo que nos permitió realizar concusiones. 

SEGUNDA PARTE: 

 

Justificación 

 

La presente investigación busca establecer la correlación entre la variable uso de 

redes sociales y procrastinación académica en estudiantes de 8vo año a 10mo año de 

Educación General Básica. Identificando el nivel que utilizan las redes sociales y el 
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nivel de procrastinación académica de los estudiantes. Con relación a los objetivos 

plateados, es logar identificar la relación existente entre las dos variables. 

Los celulares, tabletas, relojes inteligentes, y entre otros dispositivos 

tecnológicos nos permiten acceder a las distintas redes sociales, estos dispositivos 

tecnológicos cada vez más son parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Aunque las 

redes sociales por sí solas no representan un riesgo, el uso problemático afecta 

negativamente la vida cotidiana de los adolescentes, llevándolos a descuidar sus 

responsabilidades académicas debido a que deciden pasar más tiempo en el mundo 

virtual que en el real (Díaz, Mercader, & Gairín, 2020). 

Según la investigación de la revista estudios pedagógicos, se determina que el 

uso del internet afecta el aprendizaje de estudiantes universitarios de Ecuador. Sin 

embargo, en el caso de estudiantes con bajos niveles de procrastinación académica y 

alto rendimiento académico, se observa una situación diferente. Estos estudiantes 

utilizan internet de manera más consciente, controlando el tiempo dedicado a esta 

actividad y seleccionando sitios web que favorezcan su aprendizaje. Este hallazgo 

indica que el impacto del uso del internet en el desempeño académico universitario 

puede variar. Todo depende del control consciente y los objetivos que se establezcan al 

utilizarlo (Ramos, et al., 2017). 

Un estudio realizado en la ciudad de Ibarra-Ecuador durante la pandemia 

provocada por el COVID-19, demuestra que más del 90% de su población presenta 

niveles significativos de procrastinación, este comportamiento inadecuado para 

postergar actividades académicas va creciendo día a día, esto genera conflictos 

personales y académicos a largo plazo (Córdova, et al., Procrastinación académica de 

adolescentes, 2022). 
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El interés de esta investigación se formó debido a la falta de información que 

existe sobre el uso de las redes sociales y procrastinación académica en la población de 

educación general básica, siendo 8vo a 10mo curso. Por lo cual, mediante esta 

investigación se logra conocer la correlación. Añadiendo que la presente investigación 

busca contribuir en el ámbito social, educativo y a generar conocimiento. Los datos 

obtenidos en esta investigación pueden ser ampliados y aplicados en otras áreas e 

instituciones. 

Caracterización de los beneficiarios 

 

La presente investigación estuvo dirigido a estudiantes de 8vo de EGB a 10mo 

EGB de una Unidad Educativa Fiscomisionada ubica en el sur de Quito-Ecuador, cuya 

institución educativa pertenece al movimiento de educación popular y de promoción 

social, que impulso los valores religiosos y partiendo de las diferentes realidades 

socioeconómicas de los distintos estudiantes. La muestra que se pretendía considerar iba 

desde 8vo EGB hasta 3ro de BGU, debido al cronograma interno de la Unidad 

Educativa los 3ros años de Bachillerato General Unificado, no participaron. Sin 

embargo, se aplicaron los cuestionarios a 88 estudiantes conformados de 8vo EGB a 

10ro de EGB, debido a que los representantes legales no permitieron que sus 

representantes participen en el estudio. Por este motivo no existe un tipo de muestra y se 

trabajó con todos los datos obtenidos. 

La población está conformada por 88 estudiantes, distribuidas de la siguiente 

manera, siendo el 51% (45) estudiantes de sexo masculino y 49% (43) estudiantes de 

sexo femenino. Este análisis permite evidenciar la relación entre las variables estudiadas 

y su predominancia en la Institución Educativa. Esta institución posee una educación 

regular con modalidad presencial en jornada diurna. 
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IX. Interpretación 

 

El objetivo de la investigación está centrado en establecer la correlación entre las 

variables uso de las redes sociales y la procrastinación académica, después de haber 

realizado el análisis estadístico con los datos alcanzados a través de los procesos de 

investigación aplicados, para dar respuesta a los objetivos de investigación y preguntas 

de investigación. 

Se pudo identificar una correlación positiva débil, la cual se puede identificar en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2 

 

 
De acuerdo a los datos obtenidos, se realizó una correlación del coeficiente de 

RHO Pearson, nos permitió determinar la relación existente entre las dos variables, 

alcanzando un valor (r = ,224*) que determina una correlación positiva débil, es decir, 

que a mayor uso de las redes sociales aumenta la procrastinación académica. 

Si bien es cierto la correlación entre las variables es positiva débil, se puede 

afirmar que influye la cantidad de los informantes (88 estudiantes). No obstante, 

también se realiza un estudio de las correlaciones internas involucradas entre las dos 

variables y sus dimensiones. A continuación, se presentan las correlaciones internas 

representativas y que aportan a la comprensión del fenómeno estudiado. 
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Tabla 3 

Existe una relación interna positiva muy alta (r = ,800**), entre escribir un 

trabajo final de curso y estudiar para los exámenes. En concordancia con el estudio de 

Gómez et al. (2023), los estudiantes tienden a procrastinar en sus diferentes actividades 

academias en toda su formación, existiendo un mayor grado de procrastinación en 

relación a tareas académicas de último momento (pág. 424). Es decir que entre más 

tengan que escribir va a existir una mayor tendencia a procrastinar, lo que afecta al 

momento de prepararse para una lección o prueba. El tomar apuntes según Espino 

(2017), permite aprender los contenidos de las materias, repasar y estudiar para las 

lecciones y pruebas, además, las presentaciones de los profesores son la fuente de 

información principal (págs. 64-83). 

Además, existe una relación interna positiva alta (r = ,789**), entre escribir un 

trabajo final de curso y tareas de asistencia (pedir una cita con un profesor, pedir 

asesorías, etc.), entonces, la relación que existe entre estudiante-profesor y profesor- 

estudiante es fundamental al momento de solicitar tutorías, en concordancia el estudio 

realizado por Covarrubias & Piña (2004), los estudiantes valoran actitudes de apertura, 

flexibilidad y accesibilidad en sus profesores, a diferencia de los profesores que adoptan 

por una enseñanza autoritaria o actitudes rígidas. Los estudiantes buscan recibir ayuda 
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para poder solventar dudas de sus clases y de sus actividades académicas, pero prefieren 

que los profesores estén abiertos a nuevas ideas (pág. 80). 

Tabla 4 
 

 
Existe una relación interna positiva muy alta (r = ,833**), entre estudiar para los 

exámenes y mantenerse al día con las lecturas semanales/trabajo/actividades. Según 

Parra & Sánchez (2018), existe la creencia de que los estudiantes tendrán mejores notas 

si tiene más deberes, pero el exceso de deberes puede ocasionar que los estudiantes 

pierdan el interés a aprender y en estudiar (pág. 55). Es decir que si existe un exceso de 

tares y de exámenes los estudiantes tenderán a jerarquizar sus necesidades, desplazado 

la actividad menos importante para el final o que tiendan a dejar las dos actividades 

hasta el final. 

Además, existe una relación interna positiva muy alta (r = ,837**), entre 

estudiar para los exámenes y tareas académicas en general, como se describió en el 

párrafo anterior, el exceso de tareas ocasiona que los estudiantes tiendan a procrastinar, 

según Najarro (2020), afirma que, si los docentes brindaran herramientas a sus 

estudiantes que les permitan ir desarrollando hábitos de estudios, se puede reducir la 

procrastinación académica. 
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Tabla 5 

 
Existe una relación interna positiva alta (r = ,718**), entre la poca asertividad y 

confianza y falta de energía y control. En concordancia Obando & Gavilanes (2024), 

determina que el nivel de confianza que tiene el estudiante influye en su asertividad, en 

su comportamiento y su adaptación al contexto académico (pág. 70). 

Tabla 6 

 
Existe una relación interna positiva muy alta (r = ,803**), entre la falta de 

energía y control y búsqueda de excitación. En afirmación Gonzáles et al. (2018), 

determina que la búsqueda de sensaciones fuertes está estrechamente relacionada con el 

tipo de personalidad que posean las personas. 
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En este sentido la correlación directa entre las dos variables de estudio es 

positiva débil (r = ,224*). En concordancia con la investigación realiza por Bautista et 

al. (2023), con una población de 223 estudiantes, se determinó que existe un relación 

directa y significativa entre la adición a las redes sociales y la procrastinación 

académica, cuyo coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0,429. Así mismo 

en la investigación realizada por Cahuana & Ricaldi (2019), con 113 encuestados, los 

resultados del estudio indica que existe una correlación positiva y moderadamente 

significativa entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación académica (rho= 

0.297), es decir, cuanto mayor es la procrastinación académica, mayor es el nivel de 

adición a las redes sociales (pág. 14). Basándonos en las investigaciones previas y en la 

presente investigación, podemos afirmar que existe una correlación significativa entre 

las variables uso de las redes sociales y la procrastinación académica. Además, 

identificamos que a medida que aumenta el número de encuestados, el valor de 

correlación entre estas variables también incrementa. Es decir, que el uso de las redes 

sociales si tiene un efecto significativo en relación con la procrastinación académica. 

El nivel de uso de las redes sociales de los 88 participantes, el 90.9% se 

encuentran en un nivel bajo y medio y solo el 9.1% se encuentran en un nivel alto. Esto 

quiere decir que los estudiantes tienen una baja posibilidad de desarrollar adiciones a las 

redes sociales. Así mismo, en la investigación de Cahuana & Ricaldi (2019), identificó 

resultados casi similares, el 66.9% se encuentran en un nivel medio y bajo de adición a 

las redes sociales, pero en comparación al nivel alto existe un 30.1% (pág. 14). Por lo 

tanto, podemos inferir que nuestro estudio presenta un total del 10% en el nivel alto de 

adicción a las redes sociales, debido a la limitada cantidad de datos, pero a su vez nos 

refleja resultados similares en los niveles bajo y medio. 
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En relación a la dimensión tipo de red social, del cuestionario usos de las redes 

sociales, se puede identificar que WhatsApp es la red social más popular; seguida de 

YouTube; en tercer lugar, TikTok; posteriormente Instagran; a continuación, Spotify; en 

sexto lugar, Facebook; detrás, Pinterest; después X (Twitter); en noveno lugar; 

Telegrama; y finalmente, Twitch. Estos resultados contrastan con Cepeta (2020), se 

identifica cual es la red social más popular entre sus 63 encuestados, se determinó que la 

red social que más utilizan es Twitter representado por 42,86% seguido de Instagram 

representado por 28,57% en tercer lugar, se encuentra Facebook con un 19,05% y 

finalmente la red social que menos utilizan es WhatsApp con un 9,52% (pág. 37). En la 

investigación realizada por Cepeda, se determinó que la red social más popular entre sus 

encuestados es Twitter, se recalca que este estudio existieron 4 tipos de redes sociales, 

en la presente investigación existen 10 tipos de redes sociales de las cuales WhatsApp 

es la más popular, según Rodríguez (2020), la preferencia de la red social WhatsApp, se 

debe a que la mayoría de estudiantes posee un celular inteligente y utilizan la aplicación 

para diversos fines como realizar trabajos colaborativos, comunicarse con amigos y 

compartir información (pág. 38). 

En cuanto a la frecuencia y tiempo que permanecen en las redes sociales, los 

estudiantes presentan un nivel bajo de acceso a las redes sociales, es decir que aceden en 

su mayoría hasta 10 veces al día, y en tiempo presenta un nivel bajo, es decir 

permanecen en las redes sociales menos de 50 minutos al día. Existe un uso responsable 

sobre la frecuencia y tiempo de permanencia en las redes sociales, lo que genera que sea 

muy poco probable generar una adicción. En contraste con el estudio realizado por 

Chávez, et al. (2021), se destaca que la mayoría de los alumnos acceden a las redes 

sociales una o más veces al día, con sesiones que pueden variar desde menos de una 

hora hasta 4 horas. El abuso de las redes sociales conlleva riesgos significativos, siendo 
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la adicción uno de los más importantes. Señales de alarma incluyen tiempos de 

conexión anormalmente altos, descuido de otras actividades importantes (como las 

relaciones sociales y rendimiento académico), y cambios en el estado de ánimo. 

Los estudiantes ingresan a las diferentes redes sociales con varios propósitos en 

los cuales están: interactuar con mis compañeros; seguida por intercambiar tareas 

escolares; en tercer lugar, participar en juegos en línea; posteriormente se encuentra 

establecer relaciones de amistad; a continuación, compartir fotografías personales; 

después, interactuar con las publicaciones de mis compañeros; sucesivamente esta hacer 

tareas; posteriormente esta establecer encuentros con mis compañeros en noveno lugar, 

resolver cuestionarios informales; a continuación, se encuentran vender en línea y 

buscara parejas amorosas; y finalmente, están las compras en línea. En relación con el 

estudio realizado por Mendoza (2018), se identificó que en el sexo femenino utilizan las 

redes sociales para compartir información personal, esto se refiere a contestar 

publicaciones con comentarios y para mantenerse en contacto con amigos y familiares. 

En el sexo masculino se encontró que utilizan las redes sociales para buscar y compartí 

información académica, para actividades de ocio. En relación a los dos sexos se 

estableció que utilizan WhatsApp para establecer conversaciones con amigos y 

familiares, compartir fotografías, música videos y documentos. De acuerdo al párrafo 

anterior, podemos encontrar similitud con los resultados obtenido en la presente 

investigación, el fin con que los estudiantes utilizan las redes sociales van desde 

interactuar con sus pares, compartir información académica, compartir información 

personal hasta la venta y compra en línea. Las redes sociales han facilitado que muchos 

de estas actividades se puedan realizar desde la comodidad de nuestros hogares, como lo 

describe Gonzáles (2023), las redes sociales facilitan el acceso a la información a través 
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de estas plataformas se busca promover el conocimiento, compartir idea, trabajar de 

manera conjunta, establecer relaciones de amistas (pág. 598). 

En los contenidos que consumen los estudiantes en las redes sociales se 

identificó que el fin más popular es observar películas; seguida de series; en tercer lugar, 

eventos deportivos; posteriormente publicaciones de los famosos; después esta la 

categoría anime; en sexto lugar, noticias de tecnología; posteriormente, novelas; en 

octavo lugar, noticias de realidad social; y finalmente, noticias de farándula. A pesar de 

que no existen estudios que hayan estudiado los contenidos que se observa en las 

distintas plataformas digitales, se puede inferir con los datos recolectados durante toda 

la investigación que los estudiantes prefieren desplazar las actividades que les parezcan 

complicadas o aburridas, hacia actividades que les genere placer y entretenimiento, en 

este caso se pudo identificar que los estudiantes tienen una preferencia en observar 

películas, lo que se puede relacionar que el consumo excesivo de películas y el tiempo 

que conlleva verlas, puede afectar de manera directa con la culminación de otras 

actividades. Se deja como antecedente investigativo los datos recopilados en esta 

dimensión, con el objetivo de que se pueda profundizar y estudiar. 

Con relación a la variable procrastinación académica se pudo identificar que el 

93.2% se encuentran en un nivel bajo y medio de procrastinación académica y que solo 

el 6.8% se encentran en un nivel alto. Es decir que la procrastinación se encuentra en 

todos los niveles. Coincidencia con Cahuana & Ricaldi (2019), encontrar resultados 

similares donde el 67.8% de estudiantes se encuentran en un nivel bajo y medio, y el 

28.3% se encuentra en un nivel alto (pág. 14). Estos resultados se refieren a que existe 

un grupo de estudiantes que tienden a postergar sus actividades académicas, esperando 

hasta el último momento para realizar sus actividades escolares. Es decir, se mantiene 

los datos obtenidos de la investigación realizada hace cinco años, esto significa que aún 
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se arraiga las situaciones encontradas. Se recalcar que la procrastinación académica se 

encuentran en todos los niveles. 

Principales Logros del Aprendizaje 

 

Las lecciones aprendidas durante este trabajo de investigación, se determinó la 

importancia de la organización, el acercamiento a la población y como trasmitimos el 

mensaje a la población es de vital importancia para levantar datos y una buena 

planificación puede ayudarnos a reducir tiempo en actividades burocráticas. 

Se logró conocer y profundizar sobre vuestras variables usos de las redes 

sociales y la procrastinación académica, y como las redes sociales se han vuelto una 

parte fundamental al momento de realizar nuestras actividades cotidianas, además se 

logró entender que la procrastinación existe en todos los niveles, lo que varía es su 

intensidad. 

Las experiencias positivas durante esta investigación son las diversas reacciones 

que se llevaron a cabo durante la socialización del proyecto, el acercamiento a los 

representantes de la institución educativa, la apertura de la rectora por conocer más 

sobre la propuesta de la investigación. A demás existes aspectos negativos como fueron 

la poca participación de los estudiantes y el poco apoyo de sus representantes legales. 

Las alternativas de cambio que se puedan proponer es realizar el levantamiento 

de datos, al inicio o en mitad del periodo académico, debido a que esta investigación se 

levantó datos casi un mes antes de que se terminara el periodo académico, lo cual 

también influyo en los limitantes datos. A pesar de esto, con los escasos datos 

recolectados se logró realizar el informe de investigación, genero datos estadísticos y 

conocimiento. Todos los objetivos se lograron. No existen factores de riesgo debido a 

que se solicitó el consentimiento informado de los representantes legales. 
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El impacto que genera la presente investigación es la correlación interna que se 

realizó (Ver Tablas 3,4 y 5), con esto podemos afirmar que existe una tendencia alto a 

procrastinar cundo se trata de realizar actividades academias relacionadas con la 

escritura. Además, se logró identificar que la gente procrastina cuando existen 

inseguridades, por tal motivo se debe autorregular el aprendizaje, la procrastinación y 

sobre todo la seguridad de uno mismo. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
Conclusiones 

 

- La relación que se logró establecer entre las variables uso de las redes sociales 

y la procrastinación académica mediante el coeficiente de RHO Pearson lo cual resulto 

una relación positiva débil (r = ,224*) entre la variable uso de las redes sociales y la 

procrastinación académica, lo que significa que a mayor uso de las redes sociales menor 

el rendimiento académico de los alumnos. 

- En relación al nivel de uso de las redes sociales se determinó que los 

estudiantes se encuentran en un nivel medio – alto, es decir, los estudiantes dedican 

parte de su tiempo diario a estar conectados en una o varias plataformas sociales. 

Además, utilizan estas redes como herramienta para resolver dudas relacionadas con los 

temas tratados en clase y también como una actividad de ocio y entretenimiento. 

- En relación con la procrastinación académica existe un nivel bajo – medio, lo 

que significa que a pesar de que existe una minoría de estudiantes que deja sus 

actividades académicas para último momento, más del 90% de estudiantes realiza sus 

actividades académicas con anterioridad a la fecha de entrega. Además, se recalca que la 

procrastinación académica se encuentra en todos los tres niveles representativos. 
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Recomendaciones 

 

- Se recomienda que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

implemente actividades que promuevan la autorregulación entre los estudiantes y que 

aumenten la conciencia sobre el uso responsable de las redes sociales. Esto podría 

incluir talleres, charlas o campañas informativas que aborden los riesgos y beneficios de 

las plataformas digitales. Además, se podría fomentar el desarrollo de habilidades para 

gestionar el tiempo en línea y establecer límites saludables en el uso de redes sociales. 

- La comunidad educativa debe conocer acerca de la influencia que tienen el uso 

de las redes sociales en relación al proceso de enseñanza. El tener un equilibro entre 

usar las redes sociales y las actividades académicas es fundamental para que puedan 

continuar sus estudios de la mejor manera, así se evitara tener un rendimiento 

académico bajo. 

- Es importante socializar los resultados obtenidos a la comunidad educativa, 

invitándoles a la reflexión sobre el impacto que pueden tener las redes sociales en el 

ámbito académico, ya que es innegable que la tecnología es parte de los procesos 

educativos. 
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Anexo 2 
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