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ADICCIÓN A INTERNET Y PROCRASTINACIÓN EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL DE LA PROVINCIA 

DE CHOTA – CAJAMARCA 

 
Resumen. 

 
El objetivo del estudio de investigación fue determinar la relación entre la adicción 

a internet y Procrastinación en estudiantes de 2º a 5º grado de nivel secundario 

de una institución educativa pública de la provincia de Chota departamento 

Cajamarca, nuestra   investigación   se   realizó   bajo   el   enfoque   cuantitativo 

el método es de diseño no experimental correlacional y transversal, con una 

población de 150 escolares, se usó la técnica de la encuesta, se tomó una muestra 

no probabilística de 120 jóvenes de 13 y 18 de ambos sexos se utilizó el 

instrumento del cuestionario del TAI y la EPA cada uno validado por tres jueces 

peritos, con una validez de Aiken 0.75 y un alfa cronbach > 0.65 de consistencia 

interna. Para analizar la correlación se utilizó el rho de spearman. Existe una 

relación directa significativa baja entre las variables (rho: .468; p: <.000), dando a 

entender que los estudiantes desarrollan mayor tendencia al abuso y dependencia 

de las redes sociales desarrollando Procrastinación académica, abandonando de 

sus actividades sin autorregulación académica. Se observó el nivel promedio de 

adicción al internet en los adolescentes de (41.20%), demostrando que, existe 

tendencia a pasar horas conectado a este medio, incrementando su frecuencia 

así mismo se observó el nivel medio de Procrastinación en los estudiantes (89%) 

demostrando que, los estudiantes de secundaria del presente estudio muestran 

tendencia a abandonar sus actividades escolares y no autorregular su conducta 

de Procrastinación. 

Palabras clave: Problemas sociales, red social, autodisciplina. 



 

Abstract 

 
The main objective of our thesis was to analyze the relationship between Internet 

addiction and Procrastination in young people from 2nd to 5th grade at the 

secondary level of an I.E. public of the city of Chota - Cajamarca. Our study was 

carried out under the quantitative approach, the method is a non-experimental 

correlational and transversal design, with a population of 150 schoolchildren, the 

survey technique was used, a non-probabilistic sample of 120 young people aged 

13 and 18 was taken from both sexes. The TAI and EPA questionnaire instrument 

was used, each validated by three expert judges, with an Aiken validity of 0.75 and 

a Cronbach alpha > 0.65 for internal consistency. To analyze the correlation, 

Espeerman's rho was used. There is a low significant direct relationship between 

the variables (rho: .468; p: <.000), suggesting that students develop a greater 

tendency to abuse and depend on social networks, developing academic 

procrastination, abandoning their activities without academic self-regulation. . The 

average level of Internet addiction in adolescents was observed (41.20%), 

demonstrating that there is a tendency to spend hours connected to this medium, 

increasing its frequency. Likewise, the average level of Procrastination was 

observed in students (89%). demonstrating that the high school students in the 

present study show a tendency to abandon their school activities and do not self - 

regulate their procrastination behavior. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad Problemática: 

En tiempos del COVID 19 el sistema educativo a nivel global se ha 

desarrollado de manera remota con las herramientas virtuales en un contexto 

de conectividad de crear técnicas de investigación por lo que requiere uso 

prudente y controlado de las tecnologías virtuales de tal manera que el 

adolescente ha estado con menos control parental aprovechando el uso y 

abuso del internet o adicción al internet, generando trastornos psicológicos 

negativos en la conducta de los adolescentes originando como resultados la 

afectación del buen desarrollo en el ámbito personal ,familiar, escolar y social. 

(Unicef 2021). 

Así mismo, a consecuencia de la coyuntura por la COVID -19, los usuarios 

de Internet han aumentado en un 7,3% a nivel mundial Mrayyan et al., (2021). 

Además, es importante señalar que el Internet en la educación es esencial para 

satisfacer las necesidades académicas, sin embargo, lo novedoso es que, si se 

utiliza en exceso o se priorizan actividades como los videojuegos, las redes 

sociales, etc., se desencadenará consecuencias negativas, así como 

agresividad, tendencia al aislamiento, alteraciones del comportamiento) que 

pueden afectar negativamente a los adolescentes Gupta et al., (2021). 

Según Hong et. al., (2021), en España el 45% de los adolescentes posponen 

actividades académicas, siendo las principales causas la mala gestión del 

tiempo, el miedo al fracaso, la indecisión y la falta de energía; además suelen 

manifestar síntomas de estrés, incapacidad y sobre todo inferioridad cuando 

sus actividades académicas se acumulan y no se realizan como se espera, 

generando como consecuencia el desinterés académico incluso algunos 

adolescentes llegan a abandonar sus estudios. 

Del mismo modo, Procházka et al. (2021) señalaron que en Europa el 75% de 

los adolescentes les gusta el Internet "mucho o incluso más que otras cosas", 

y permanecen conectados a este medio entre una y cinco horas al día. También 

señalan que las principales causas que llevan a los adolescentes a hacer un 

uso excesivo de Internet son la falta de afecto, la insatisfacción individual, el 

cambio emocional donde no puede controlar el tiempo; todo ello se traduce en 

problemas de desatención en sus actividades diarias, descanso, alimentación, 

salud física y mental. 

En américa latina el 61% de las personas procrastinan y el 20% lo realiza de 

forma crónica por la misma forma que hacen mal uso del internet y esto 

conlleva a la adicción del internet y Procrastinación académica, lo que hace 

peligrar los aprendizajes de los estudiantes, Ferrari, O'Callahan & Newbegin 

citado por Quant & Sánchez (2012), esto se incrementa por las causas del 

(COVID 19), ya que el confinamiento, la educación virtual, el uso del internet 
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tienen una función importantísima que conlleva a resultados desalentadores 

Silva-Arocha et al., (2020), llegando a dormir menos tiempo, descuido de sus 

trabajos académicos, familiares y sociales por estar conectado al internet Yana 

et al.,(2019), lo cual afecta el desempeño escolar (Álvarez, 2010). Así mismo 

asumen que la Procrastinación se está formando parte de los estilos de vida en 

de tal forma que postergar actividades escolares ya se considera de forma 

normal (Busko, 1998). 

En el Perú de acuerdo a la última encuesta del INEI en el año 2020 el 92.7% 

de jóvenes de menos de 18 años usan el internet solo para divertirse (INEI 

2020) lo que nos indica que uso del internet lo usan para recrear como parte 

de su rutina (Ticona y Ramos, 2015). 

La Procrastinación es una complicación muy habitual en la población 

estudiantil peruana. Un estudio identificó que el 65,3% de los adolescentes 

de Puerto Maldonado postergan voluntariamente el desarrollo de sus 

actividades relacionadas al contexto académico (Estrada, 2021). Otro estudio 

identificó que el 73,2% de jóvenes de dos centros educativos del departamento 

de Lima se mostraron niveles muy elevados de Procrastinación, y el 66% de 

jóvenes sustituye actividades académicas por otras no relevantes (Querevalú 

y Echabaudes, 2020). 

Así mismo, Chura et al. (2021) manifestaron que en Tacna, el 54% de los 

estudiantes presentó manifestaciones de Procrastinación, es decir, dejan sus 

actividades académicas para el último momento o entregan fuera del tiempo 

establecido; también señalaron que los estudiantes no cumplen con sus 

deberes académicos debido a la falta de apoyo familiar, la organización del 

tiempo y la falta de acceso a los medios necesarios para cumplir una 

determinada actividad; sin embargo, también hay estudiantes que postergan 

sus responsabilidades por realizar actividades de satisfacción personal. 

El análisis de la (A.I.) y Procrastinación educativa contiene elevada relevancia 

en el entorno de la educación porque el mayor número de los jóvenes han 

perdido su interés en el cumplimiento de los trabajos académicos, relaciones 

familiares, no practican el deporte, los hobbies y la salud que es de mucha 

importancia, por abusar el uso incontrolable del internet, así mismo el uso de 

celulares. 

Por otro lado, se considera que la Procrastinación académica en la población 

adolescente es una actividad que conlleva a consecuencias muy peligrosas, 

así como el no autocontrol personal, la disminución del rendimiento 

académico, aplazar las actividades, llegando hasta abandonar los estudios, lo 

cual se puede considerar resultados que perjudican el desenvolvimiento 

académico y social por el uso inadecuado del internet, (Chan, 2011). 

Así como en otros países la Procrastinación es evidente, en el Perú también 

hay adolescentes que sufren esta realidad, tal como lo afirma Estrada (2021) 
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que el 65,3% de los adolescentes de Puerto Maldonado postergan 

voluntariamente el desarrollo de sus actividades relacionadas al contexto 

académico, los cuales se caracterizan por dejar sus tareas académicas para 

el último momento, no estudiar para los exámenes y sobre todo no tener 

la capacidad de organizar su tiempo, los resultados son un bajo rendimiento 

académico, el abandono de algunos cursos o incluso el retiro del colegio. 

En Lima, Querevalú y Echabaudes (2020) afirmaron   que   el 73,2%    de 

los adolescentes de dos instituciones educativas mostraron un alto puntaje de 

Procrastinación, lo cual se debe a que el 66% de los estudiantes sustituye sus 

actividades académicas por otras que no son relevantes para el contexto 

académico; además, señalaron que ésta se genera cuando una tarea 

académica impacta negativamente en algún hábito cotidiano, cabe 

mencionar los videojuegos, entre otros. 

Es muy importante investigar las causas que lo producen la Procrastinación 

académica, hecho que tiene una relación muy amplia con la adicción al 

internet y el poco interés de gestión de tiempo que tiene mucho compromiso 

con la autorregulación de nuestras emociones, de otra forma lo explica Fuschia 

y Timothy (2013) elegir voluntariamente el retraso de un trabajo que se 

considera perjudicial conduciendo a comportamientos negativos, reflejando la 

pérdida de la autorregulación de las emociones, por ello es muy importante 

poner énfasis en la autorregulación de las emociones, en las destrezas, en la 

inteligencia emocional que nos ayuden a controlar la Procrastinación, ya que, 

de no hacerlo, se puede crear altos resultados negativos en el desarrollo 

escolar. 

Las investigaciones realizadas por Raines, (2012) se pronuncia en base al 

uso enorme del internet, la Procrastinación en la educación y el beneficio en 

las escuelas, hasta hoy, no ha concluido, así mismo, hay investigaciones que 

certifican sobre lo que influye de forma positiva el uso adecuado del internet 

en el buen desempeño de la educación, en cambio, existen estudios que han 

dado resultados donde se ha explicado que esta conducta con la tecnología, 

posee influencias negativas en los exámenes de los estudiantes. 

En esta etapa los adolescentes experimentan y desarrollan diferentes 

conductas debido a que tienen muchas facilidades a las redes sociales lo cual 

permanecen mucho tiempo dejando a un lado sus labores para otro momento, 

así mismo, la Procrastinación académica es un elemento que tiene mucha 

relación con la adicción a internet dando como resultados que los 

adolescentes posponga siempre sus trabajos reemplazándolos por otros que 

les da mayor satisfacción personal, dando como resultado la pérdida de tiempo 

y otras emociones negativas que generan dilemas en la familia y en los 

estudios. 
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En la I.E. de la ciudad de Chota - Cajamarca se ha observado un incremento 

de adicción a las webs de internet y Procrastinación en la educación debido a 

la coyuntura del COVID 19 dado a las circunstancias la educación se desarrolló 

por medio del internet y el escaso control por parte de los padres del uso 

abusivo del internet por parte de los adolescentes originando como resultado 

consecuencias negativas, así conductuales, aplazamiento de trabajos en la 

educación y otras actividades en ámbito familiar y social. 

A partir de lo señalado existe elevadas estadísticas a la adicción al internet y 

Procrastinación académica a nivel global en jóvenes se considera como una 

necesidad muy relevante empezar de forma inmediata y hacer frente al uso 

incorrecto del internet y la Procrastinación en la provincia de Chota, donde 

podemos mencionar la ausencia de auto controlar las emociones, así mismo 

establecer un tiempo para no caer en la Procrastinación, si no enfrentamos 

este flagelo seguirá   aumentando   y   repercutiendo   en    el comportamiento 

de las personas especialmente en el cumplimiento de las actividades 

cotidianas, afectando principalmente el rendimiento escolar, posteriormente 

en las relaciones del hogar, en la sociedad, en el trabajo, este resultado 

también repercutirá negativamente en el entorno y el desenvolvimiento 

personal del ser humano. (Spada 2014). 

Por lo expuesto, nuestro actual trabajo de investigación se fundamenta en 

el problema actual de los adolescentes de nuestra institución educativa, 

partiendo de esta premisa se presenta la necesidad científica de comprobar y 

estudiar sobre las variables de la existencia de correlación   de adicción a 

las webs de internet y Procrastinación educativa en los escolares del 

colegio público de Chota – Cajamarca. 

1.2. Trabajos previos: 

 
A nivel internacional: 

 
Internacionalmente se realizaron múltiples trabajos de investigación donde se 

desarrolló lo siguiente: 

Guamán y Ticsalema (2021) realizaron su estudio entre A.I y Procrastinación 

acdémica en los adolescentesde de 15 a 18 años de una Unidad Educativa 

Municipal Calderon Quito Ecuador. Escogieron un muestreo que representó a 

243 escolares y administraron el TAI en forma conjunta con la EPA. Donde 

se evidenció que ambos constructos tienen una relación de forma directa a 

moderada con (rho 0.34 y un P<0.00) y que las variables predominaron en un 

nivel elevado, con mucha prevalencia en los estudiantes varones. Asimismo, 

mostraron que los estudiantes con problemas de adicción tienen efectos que 

involucran el contexto social, familiar y sobre todo, escolar. En cuanto a los 

niveles de usar el internet resultó el 53% para los varones y el 35% para las 

mujeres. 
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Según, Malyshev (2019) explicó en su estudio de sus variables sobre las 

variables entre la Procrastinación educativa y la dependencia a redes sociales 

en adolescentes de un colegio. Utilizó una población de 120 adolescentes de 

dos instituciones pertenecientes a Saratov y Balashov (Rusia) utilizando el 

TAI de Young y la EPA. Resultando que el 45 % poseen un alto nivel, el 25 

% de escolares resultó un nivel medio y el 41% con un menor nivel de 

Procrastinación educativa. 

Zabala (2021) realizó su estudio de investigación a 75 jóvenes de una 

institución educativa de Villavicencio (Colombia) con la finalidad de comprobar 

si la procrastinación ansiedad y síntomas de adicción a las redes tienen una 

correlación, se aplicó el cuestionario del (DASS) así mismo se aplicó una 

encuesta de (ARS) finalmente un cuestionario de la escala de procrastinación 

académica; producto final fue existe relación significativa con un rho=.24, 

p=.03, así mismo entre la variables de adicción a internet y la dimensión de 

autorregulación se encontró una relación inversa significativa (rho=-.36, p= .03) 

finalmente con la postergación de actividades se determinó una correlación 

significativa positiva (rho= 0.10, p.35) es decir cundo existe mayor adicción 

redes sociales los estudiantes menor es el autocontrol en sus tareas escolares 

y aumenta la postergación de actividades. 

Del Toro et al. (2019) realizaron una valoración a 230 universitarios de la ciudad 

de Michocana de San Hidalgo ( México), con la finalidad de saber su correlación 

entre las dimensiones de adicción a internet y las dimensiones de 

procrastinación académica de acuerdo a su carrera, producto del estudio entre 

variables arrojó rho = .37; p = .00; luego la autorregulación académica y 

adicción al Internet tuvo como valor a rho = .27; p = .00 presentando una 

correlación baja entre las variables. 

A nivel nacional: 

En el Perú se realizaron estudios de investigación sobre dependencia a internet 

y Procrastinación educativa, así como lo mencionan los autores: 

Según (Huanaco, 2021) hizo un análisis sobre dependencia a internet para 

saber si existe correlación con la variable Procrastinación educativa en 

alumnos de la I.E. Se asignó una población de 179 adolescentes de un 

colegio de Los Olivos y se le a p l i c ó el c u e s t i o n a r i o de la ( EPA) y 

dependencia a internet. Demostrando que las variables en estudio tienen 

directamente una relación elevada (rho = 0,702) y muy alta significativamente 

(p=,000) entre dependencia a webs de internet y la Procrastinación educativa 

en jóvenes de un colegio privado de Los Olivos. 

Para terminar, se comprobó la correlación entre variables, arrojando un alto 

porcentaje de 70% de hombres que demuestran más predisposición a la 

adicción al internet en relación a las mujeres. 
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Refiere Montaño    ( 2019)   el   objeto   del   estudio   es   dar   a   conocer   la 

c o r relación de las variables de Adicción a redes sociales y Procrastinación 

académica en adolescentes. Por tal motivo se selecciona una muestra de 80 

jóvenes de una I. E. P. de Lambayeque con el objetivo de aplicar las pruebas 

de ARS y EPA. Los resultados fueron que no existe relación entre variables 

con un (p= > 0.01) por lo que los jóvenes el aplazamiento de los trabajos no 

está involucrado con el uso de las redes sociales, de lo contrario los educandos 

pasan el tiempo en el deporte y otras actividades recreativas. 

Mamani y Gonzales (2019), en la capital (Lima) realizaron un estudio de adición 

a internet y procrastinación académica a 180 estudiantes de educación 

secundaria de primero a quinto grado con la finalidad de investigar si tienen 

relación entre variables de estudio, utilizaron un diseño no experimental y los 

instrumentos de (MEYVA) para adicción a internet (AI), así mismo también se 

utilizó la EPA de Gonzáles (2014) arrojando una relación muy significativa y de 

mayor nivel entre las variables (rho = .32; p < .001) a mayor uso de internet 

mayor procrastinación académica. 

Cahuana (2019) realizó un trabajo de diseño no experimental, correlacional a 

113 estudiantes de tercero a quinto grado de una institución educativa privada 

del departamento de Arequipa con la idea puesta en sus variables de adicción 

a internet y la variable de procrastinación académica dicho estudio de 

investigación aplicó instrumentos netamente validado y confiables, (EPA y el 

(MEYVA) respectivamente, producto a ello se obtuvo un rho = .29; p < .005, 

finalizando como resultado que las dos variables mantienen una correlación 

positiva y significativa en dichos estudiantes. 

A nivel local: 

 
Para terminar a nivel local en el departamento de Cajamarca no se evidencian 

estudios de investigación de las variables, por lo que nuestra investigación de 

las variables antes mencionadas en estudiantes de una I.E. estatal secundaria 

en Chota será la pionera a nivel de la región Cajamarca. 

1.3. Teorías en relación al tema: 

 
El estudio se basó en el modelo teórico cognitivo-conductual donde intervienen 

en lo interno y lo externo del individuo para responder a las conductas ( Navarro 

y López 2013), el conductual se refiere a los pensamiento , emociones y forma 

del aprendizaje y el cognitivo en el conocimiento mental del ser humano. 

Adicción a internet: 

 
Según Lam (2014) prescribe que la adicción al uso del internet es un patrón 

disfuncional de la conducta humana que produce cuadros negativos a nivel 

afectivo y cognitivo, de lo cual las personas adictas se descontrolan sobre sus 

actividades que antes adoraban hacer, es así, que siempre dejan atrás 
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actividades súper importantes para continuar navegando en internet y las 

consecuencias son enfermedades psicopatológicas producto de la alteración 

conductual, cognitiva, y afectiva, repercutiendo a nivel personal y familiar. 

Según Raylu et al. (2017) explican que el uso sin control del internet generan 

enfermedades psicopatológicas así como conductas que crea el internet y no 

se ve en la vida cotidiana, que por muchas razones como la distancia se tiene 

que hacer uso del internet, así también la adicción a los videojuegos la 

pornografía , las apuestas, todo esto se encuentra en el internet, así que los 

escritores complementan a dicha teoría ayudará de mucho a los individuos 

en su comportamiento y pensamiento modificando su conducta personal. 

El individuo tiene mayor necesidad de frecuentar en el uso del internet para 

curar los síntomas de la ansiedad en caso de no estar conectado, reemplaza 

las actividades estresantes por otras que crean una satisfacción personal, así 

como no saber controlar el tiempo y provocar comportamientos negativos para 

su desarrollo personal. 

Según, Lam (2014), propone que las características afectan a nivel 

psicológico demostrando sintomatologías como sudoración respiración rápida 

estrés     y fisiológico se refiere a la saliencia del cuerpo refiriéndose al interés, 

la preocupación por usar el internet, también se refiere la abstinencia 

generando ansiedad y la falta de control que complicaría su situación 

personal. 

Uso excesivo de internet: 

 
Según Raylu et al. (2017) dan a conocer que el uso discriminado de las webs 

generan enfermedades psicopatológicas así como conductas que crea 

adicción al internet y no se ve en la vida cotidiana, que por muchas razones 

como la distancia se tiene que hacer uso del internet, así también la adicción 

a los videojuegos la pornografía, las apuestas, todo esto se encuentra en el 

internet, de tal modo los autores complementan que esta teoría ayudará de 

mucho a los individuos en su comportamiento y en su pensamiento 

modificando su conducta personal. 

Nivel de tolerancia: 

 
El individuo tiene mayor necesidad de frecuentar en el uso del internet para 

curar los síntomas de la ansiedad en caso de no estar conectado, reemplaza 

las actividades estresantes por otras que crean una satisfacción personal, así 

como no saber controlar el tiempo y provocar comportamientos negativos para 

su desarrollo personal. 

Síntomas de abstinencia: 

 
Lam (2014), propone que las características afectan a nivel psicológico 

demostrando sintomatologías como sudoración respiración rápida estrés y 



15  

fisiológico se refiere a la saliencia del cuerpo refiriéndose al interés, la 

preocupación por usar el internet, también se refiere la abstinencia generando 

ansiedad y la falta de control que complicaría su situación personal. 

Consecuencias Familiares y escolares: 

 
Están compuestos por el ámbito familiar, donde el individuo no realiza las 

actividades encomendadas por la simple y llana razón de permanecer en las 

redes sociales; se habla del nivel personal en este caso ya no tiene contacto con 

la familia, no socializa y no cumple con las responsabilidades académicas. 

Según, Young (1996) explica que la dependencia a webs de Internet es un mal 

que no tiene control y que aparece como resultado varios síntomas cognitivos, 

conductuales y físicos que perjudican tanto a la persona como a los familiares. 

La dependencia al internet está considerando los fundamentos de los modelos 

clínicos de diagnóstico del DSM IV para la elaboración del instrumento Shapira 

et al., (2003), trastornos de control de impulsos el juego psicopatológico y la 

adicción a sustancias, confirmando a la autorregulación es el principal factor 

dominante de los estudiantes sobre las conductas, pensamientos, emociones 

y la motivación se utilizan habilidades personales para cumplir con el objetivo 

trazado, para el tratamiento de casos de trastornos de adicción a internet se 

utiliza el enfoque terapéutico cognitivo conductual. 

Así mismo se investiga definir el diagnóstico de adicción a internet por medio 

del DSM - 5 mediante el diagnóstico del uso de la computadora patológica 

como un trastorno impulsivo compulsivo (Dell’Osso, Altamura, Allen, 

Marazziti,& Hollander, 2006, citados en Young & Nabuco, 2011), consta de 

tres partes así como: el juego excesivo, las preocupaciones sexuales, los 

mensajes y los textos lo cual está conformado por: el uso en exceso del 

internet, la abstinencia, la tolerancia o paciencia, y las consecuencias 

familiares como resultados negativos (Beard & Wolf, 2001, mencionando a 

Block, 2008). Todas estas acciones conforman los criterios del (TAI) y 

agrupan los medios para las propiedades psicométricas del (TAI). 

Kimberly Young (1999) formuló los criterios de diagnóstico clínico que serviría 

para sustentar otras investigaciones, así como sentir la necesidad de prolongar 

el plazo del uso del internet para sentirse complacido, pretende la calma con la 

finalidad de disminuir la frecuencia del uso del internet, el uso moderado ayuda 

a la motivación académica, desarrollar actividades sociales, las consecuencias 

siempre resultan disfuncionales ocasionando psicopatologías en el individuo. 

Así mismo Young creó los primeros instrumentos para la medición de la 

adicción del internet conformado por un cuestionario de preguntas de 8 ítems 

para el juego patológico que posteriormente serviría como pilar para el 

desarrollo del (TAI) conformado por 20 ítems y cuatro dimensiones, así como 
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el uso del internet, niveles de tolerancia, síntomas de abstinencia y 

consecuencias familiares y escolares. 

Procrastinación: 

 
Busko (1998) manifiesta que la causa entre la perfección y Procrastinación se 

encuentran en las variables que están conformadas en cuatro agrupaciones, 

así como podemos mencionar: psicosociales donde encontramos un estilo de 

crianza muy autoritario y la autoeficacia, sociodemográficos donde 

encontramos el nivel socioeconómico, individuales e instrumentales. 

Se menciona que la Procrastinación académica está centrada en las teorías en 

el modelo cognitivo conductual las conductas de los estudiantes son 

aprendidas de diversas formas buenas o malas por los factores ambientales en 

cognitivo es donde está involucrado una información disfuncional por 

incapacidad y mucho temor dando como resultado el aplazamiento, dado a que 

existe la acción y la cognición de las personas para expresar sus pensamientos 

actitudes y creencias mal intencionadas de sí mismo ya que pueden ser 

irracionales y des adaptativas, que pueden crear procesos y distorsiones 

disfuncionales erróneas negativas, Natividad (2014). 

El fundamento de la postergación de actividades académicas en las teorías 

del aprendizaje autorregulado porque tiene como pronóstico triunfar o fracasar 

en los educandos, Garzón-Umerenkova y Gil- Flores (2017) en el rendimiento 

escolar se ha demostrado que los adolescentes retrasan sus actividades 

escolares para rendir sus exámenes y priorizan otras actividades, así como en 

el uso del internet, obteniendo un bajo rendimiento a c a d é m i c o B r a v o et ., 

al ( 2017). Por lo t a n t o , e s t a s actividades negativas entre Procrastinación 

y el beneficio académico ha podido confirmarse a un nivel de meta analítico 

según estudios realizados por Kim y Seo (2015). 

El enfoque teórico de la Procrastinación académica está fundamentado en tres 

partes, así como: el enfoque psicodinámico, según Freud (1962, citado por 

Álvarez, 2010) donde nos da a conocer el rol de la ansiedad en algo prohibido, 

las sintomatologías y ansiedad, el enfoque conductual y cognitivo conductual. 

De tal manera que al relacionar estas dos variables tenemos una clara 

conclusión que nuestros estudiantes presentan adicción a internet por la forma 

de posponer los trabajos más importantes, por estar usando las redes sociales, 

así como el internet, abandonando las actividades más importantes para 

hacerlo en otro momento o a última hora, ocasionando graves consecuencias 

tanto a nivel personal, social y familiar, afectando sus destrezas como la 

autorregulación, las metas, la autoestima personal. 

Así mismo Kim et al. (2017) lo explica cómo aplazar las tareas académicas 

hasta terminar con una ansiedad incontrolable, de tal manera que la 

Procrastinación es una especie de desmotivación que se relaciona al fracaso de 
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la autorregulación personal llegando a crear altos niveles de estrés, baja 

autoestima, etc. por la deficiencia académica, Steel y Klingsieck (2016) también 

dan su concepto como la demora o retraso que un ser humano realiza en 

cualquier trabajo programado. 

Barber y Solomonov (2016) afirman que esta teoría de la Procrastinación es 

la pionera de la psicodinámica, en los niños está compuesta como un factor 

determinante en las conductas de la persona y también se refiere a lo 

inconsciente que enfoca la conducta, esta teoría de la psicodinámica se base 

a la Procrastinación desde la infancia y las experiencias sólo comparte 

con ámbito familiar, por lo que la postergación de actividades es una 

incapacidad para realizarlos provocando una angustia terrible considerando 

como una advertencia. 

Postergación de actividades: 

 
Es el sentido de postergar o abandonar para otro momento la ejecución de 

trabajos académicos con una finalidad de ahuyentar aquellas cosas que se 

perciben desagradables porque se pierde la planificación del tiempo y 

también atrasando los objetivos de aprender por una inadecuada actitud 

personal. 

Según Lega et al. (2017) refieren que la Procrastinación empieza con 

creencias de conductas no planificadas con la finalidad de tolerar la frustración 

de la persona esto implica que los individuos planifiquen grandes metas y 

cuando los resultados no son los esperados  se modifique una mala 

conducta logrando retrasar las actividades programadas en el colegio. 

La autorregulación académica: 

según Requena (2019), el desarrollo del aprendizaje mediante la motivación, 

un buen comportamiento, conocimientos apropiados para lograr sus 

propósitos; la autorregulación académica es una acción de las personas para 

lograr realizar el proceso del aprendizaje, es decir que si la persona no es 

capaz de entender sus emociones como de sí mismo será muy difícil de 

autorregularse académicamente. 

1.3. Formulación del Problema: 

 
¿Cuál es la correlación entre adicción a internet y Procrastinación en 

jóvenes de una I. E. secundaria estatal de la ciudad de Chota – Cajamarca? 

1.4. Importancia y Justificación: 

 
El presente estudio nos sirve para conocer de la mejor forma la situación que 

se encuentra el problema de la AI y la PA en adolescentes de una I. E. E. de la 

provincia de chota- Cajamarca. Así mismo los efectos de nuestro estudio nos 

permiten demostrar si existe relación centre la AI y la PA en los jóvenes, con 
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la finalidad de descubrir los causales que determinan la influencia en el 

aplazamiento de las tareas en los adolescentes. Relevancia del aporte teórico 

se centrará en diversas hipótesis de diversas investigaciones que aporten a la 

AI y Procrastinación. 

Por otro lado, se brindará la información necesaria a la institución objeto de 

investigación para que conozca la realidad de los educandos en función a las 

variables a investigar, por lo que puede servir para que las autoridades del 

ámbito tomen las debidas precauciones para enfrentar y prevenir esta 

situación por medio de estrategias que sean favorables especialmente en 

adición a internet y Procrastinación académica que se está atravesando en 

los estudiantes. La relevancia práctica de los resultados de nuestra 

investigación contribuirá en desarrollar programas preventivos promocionales 

y talleres donde se informará las dificultades que se está creando con el uso 

inadecuado del tiempo libre para convertirlo en productivo que sea beneficioso 

para los adolescentes. 

Se considera de mucha relevancia porque los adolescentes son los más 

beneficiados por lo que los resultados obtenidos lograrán descubrir todas las 

dificultades y secuelas como resultados del problema del uso del internet y la 

Procrastinación en los colegios, por lo tanto se hace la propuesta a las 

instituciones educativas complementar con programas y estrategias para 

detectar, prevenir y promocionar, con la finalidad de concientizar sobre los 

buenos usos del internet, utilizar enseñanzas meta cognitivas en el 

aprendizaje, auto regularización para dar una mejor calidad de enseñanza, de 

esta forma se logrará cambiar las conductas. 

Finalmente, la contribución comunitaria es muy relevante porque nos va 

permitir conocer, percibir su relación entre el uso del internet y la postergación 

de actividades educativas con la finalidad de recopilar información válida y 

formalizar un protocolo sobre el uso adecuado de las variables en estudio. Por 

otro lado, se considera de mucha relevancia por el alto índice de la adicción a 

internet y Postergación educativa a nivel mundial principalmente en niños y 

jóvenes adolescentes de la cual resulta indiscutible la importancia del estudio 

del fenómeno, de esta manera planificar estrategias para su intervención de 

cada uno como tal en la familia, colegios, academias, en los trabajos y en la 

colectividad. 

Nuestro estudio se sitúa en base a la colectividad de la existencia humana, 

en que las múltiples webs han transformado principalmente en la existencia de 

los jóvenes en el entorno donde viven. 

1.6. HIPÓTESIS: 

 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
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H1: Existe relación entre AI y Procrastinación en adolescentes de secundaria 

de una I. E. E. de la ciudad de Chota/ Cajamarca. 

H0: No existe relación entre adicción a internet y Procrastinación en alumnos 

de secundaria de una I. E. E. de la ciudad de Chota / Cajamarca. 

1.6.2. Hipótesis Específicas: 

 
Hi1: Existe relación entre la dimensión de uso del internet con las dimensiones 

de procrastinación en alumnos de una I. E. E. de la Provincia de Chota – 

Cajamarca. 

Hi2: Existe relación entre, la dimensión de tolerancia con las dimensiones de 

la procrastinación, en adolescentes de una I. E. E. de la ciudad de Chota / 

Cajamarca. 

Hi3: Existe relación entre, la dimensión de abstinencia con las dimensiones 

de la Procrastinación, en adolescentes de una I. E. estatal de la Provincia de 

Chota – Cajamarca. 

Hi4: Existe relación entre, la dimensión de consecuencias familiares con las 

dimensiones de Procrastinación en adolescentes de una I. E. E de la Provincia 

de Chota/ Cajamarca. 

1.7. OBJETIVOS 

 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL: 

 
Determinar la relación entre adicción a internet y procrastinación en jóvenes 

de secundaria de una Institución educativa estatal de la Provincia de Chota, 

Cajamarca. 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

Determinar la relación entre la dimensión del uso de internet y las dimensiones 

de Procrastinación en jóvenes de una Institución educativa estatal de la 

Provincia de Chota, Cajamarca. 

Determinar la relación entre la dimensión de niveles de tolerancia y las 

dimensiones de procrastinación de una Institución educativa estatal de la 

Provincia de Chota, Cajamarca. 

Determinar la relación entre la dimensión síntomas de abstinencia y las 

dimensiones de procrastinación de una Institución educativa estatal de la 

Provincia de Chota, Cajamarca. 

Determinar la relación entre la dimensión de consecuencias familiares y 

escolares con las dimensiones de Procrastinación de una Institución educativa 

estatal de la Provincia de Chota, Cajamarca. 
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X1 - Y2 

Identificar los niveles de adicción a webs de internet de una Institución 

educativa estatal de la Provincia de Chota, Cajamarca. 

Identificar los niveles de Procrastinación de una Institución educativa estatal 

de la Provincia de Chota, Cajamarca. 

II. MATERIAL Y MÉTODO: 

2.1. Tipo y diseño de investigación: 

 
2.1.1. Tipo Investigación 

 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, ya que el 

procedimiento para recabar los datos nos permitirá confirmar la hipótesis del 

trabajo de investigación, (Hernández et al. 2014). 

2.1.2. Diseño del estudio: 

La investigación aplicó un diseño no experimental, porque analizó las variables 

sin manipulación, de forma voluntaria de corte transversal dado a que los datos 

son recogidos a la vez en unico momento, descriptivo correlacional utilizando 

procesos estadísticos para evaluar y determinar si las variables tienen relación 

con sus dimensiones (Hernández et al. 2014). 
 

Figura 1. Diseño de investigación 
Donde: 

X1 : Cálculo de la variable 1 (Adicción a internet) 

- : Correlación entre las variables 

X2 : Cálculo de la Variable 2 (Procrastinación académica) 

2.2. Variables, Operacionalización 

Adicción a internet: 

 
Definición conceptual 

 
Es la dependencia a las webs de internet conlleva a conductas disfuncionales 

negativas en lo afectivo, cognitivo por los usuarios no pueden auto controlarse 

(Lam, 2014) 

Definición Operacional 

Los resultados de la adicción al internet se suman los valores de los items o 

preguntas: claves 0 = Nunca, 1 Rara vez, 2 ocasionalmente, 3 con frecuencia, 

4 muy amenudo, 5 siempre. 

Severo 80- 100 puntos,Leve=31-49,Moderado,50-79,severo=80-10 
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medido mediante la aplicación del TAI de Young, adaptado por Matalinares, 

Raymundo y Baca (2014). 

Procrastinación Académica 

Definición conceptual 

Para Ferrari (1995) afirma que el aplazamiento de trabajos no es bueno, por lo 

que los adolescentes deben tomar conciencia para frenar sus conductas con la 

autorregulación con la finalidad de fomentar la autorregulación académica en los 

estudiantes. 

Definición operacional del (EPA) 

 
Los resultados de Procrastinación se suman los valores de los ítems de las 

dimensiones, midiendo con la EPA de Busko. (1998) adaptada por Álvarez 

(2010) se fundamenta en las teorías del aprendizaje autorregulado, Garzón- 

Umerenkova y Gil-Flores (2017). 

Tabla 1. Operacionalización de Variables: 
 

VARIABLE. DIMENSIONES. INDICADORES. ÍTEMS. TÉCNICAS 
DE R. DE 
DATOS. 

 

Uso excesivo de 
internet 

-Afectación en la 
interacción social. 

2,3,4 
10 

  -Frecuencia de uso.  

 
 
 

ADICCIÓN A 
INTERNET: 

 
 

Niveles de Tolerancia 

-Variación emocional. 
-Calidad de 
pensamientos. 

Trastornos del 

sueño. 

-Control del tiempo. 

8,12,19 
 

9,11,14 
13 

15,16,17,18, 

 

 
Encuesta 

-Participación en las 1 
Síntomas de tareas del hogar. 
Abstinencia. -Motivación 7 

académica. 

-Impacto en el 5 
Consecuencias contexto escolar. 
familiares y escolares. -Impacto en el 6 

contexto familiar. 
 

-Tiempo de 1 
elaboración y entrega 

PROCRASTIN  de tareas. 6,7 
ACIÓN: Postergación de -Preferencia de 

actividades Tareas. 
académicas. 

Encuesta 
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Autorregulación 
académica. 

-Apoyo académico 
-Asistencia 
académica. 
-Auto exigencia de 
estudio. 
-Motivación personal 

3 
4 

 
2,5,11,12 
8,9,10,13,4, 
15,16 

  en el estudio.  
 

 

2.3. Población, muestra y muestreo 

2.3.1. Población: 

 
La población es de 150 escolares de una I. E. E. perteneciente a ambos sexos 

de 13 a 18 años, es una división de la población de forma seleccionada con 

cualidades a quienes se les aplicarán los métodos para recoger los datos. 

Población es un conjuto de personas que tienen igual características para 

realizar nuestro estudio de investigación. Hernández y otros.,(2014) 

2.3.2. Muestra: 

 
La muestra de estudio estuvo conformada por 120 alumnos que corresponden 

del 2º al 5º grado de secundaria, es de tipo no probabilístico, por que reúnen 

las condiciones, así como alumnos del 2º al 5º que tengan el consentimiento 

informado de sus padres, que asistan en la fecha de aplicación del instrumento. 

2.3.3. Muestreo: 

Se aplicó la técnica estadística de muestreo no Probabilístico intencional o a 

jucio del investigador porque no se ha empleado una fórmula matemática, 

eligiéndose como participantes del estudio a aquellas personas que cumplen 

los criterios de inclusión: Estudiantes de 13 a 18 de ambos sexos años 

matriculados en la nómina del presente año de 2º al 5º grado de secundaria, 

estudiantes con concentimiento informado, que respondan al cuestionario 

mediante el google formens. 

Criterios de exclución asi como alumnos que no pertenescan a la institucion 

educativa, alumnos del 1° de secundaria, que no cuenten con el consetimiento 

informado, alumonos que no respondan al cien por ciento al cuestionario google 

formens. 

Tabla 2. 

Caracterización sociodemográfica de la muestra de estudio 
 

Variable Opciones Valor % 

Edad 
 

 
13 -14 

 

 
29 

 

 
24.4% 
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15 -16 51 42.9% 

17-18 40 32.7% 

Género Masculino 80 67.2% 

Femenino 40 32.8% 

2º 23 19.3% 

Nivel de educación 
3º

 
15 12.6% 

4º 33 27.7% 

5º 49 40.4% 

 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 

Confiabilidad: 

Para recoger los datos se empleó la encuesta, es la técnica más utilizada en 

el estudio cuantitativo, se aplicó dos instrumentos apropiados con una buena 

validez de .95 de Aiken y confiabilidad, (Hernández et al., 2014). Para calcular 

la adicción al internet se usó el (TAI), diseñado por primera vez por la 

estadounidense Kimberly Young, en el año de 1996, con un cimiento de seis 

dimensiones, con 19 reactivos y baremos. Adaptada por (Matalinares, 

Raymundo y Baca en el 2014), con criterios de diagnóstico del DSM IV, el juego 

psicopatológico y la adicción a sustancias, formada por cuatro dimensiones: el 

uso excesivo de internet, niveles de tolerancia, sintomas de abstinencia, 

problemas familiares y escolares, contiene 19 reactivos, su puntuación es de 

20 y de 100. 

La validez de contenido del TAI de nuestro trabajo se realizó mediante la 

técnica de aprobación de tres jueces que dieron como resultado la claridad, 

coherencia y relevancia, donde observamos que el 100% posee un índice de V 

de Aiken superior a 0.75 lo cual nos demuestra que los ítems tienen una validez 

de contenido para incluir en el TAI. Anexos 3. 

La confianza del TAI se utilizó la herramienta del Jamovi aplicando una muestra 

piloto de 45 sujetos cuyas puntuaciones se observan que el coeficiente es 

mayor a 0.90 tanto para Omega como Alfa de cronbach en la escala total. Así 

mismo, sus dimensiones oscilan entre 0.60 a 0.89; siendo un rango aceptable 

para la consistencia del instrumento comprobándose psicométricamente que 
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es lo correcto para la adicción al internet, por lo tanto, dando confiabilidad a 

la teoría que lo elaboró. Ver anexos tabla 4. 

La EPA fue diseñado y creado por Deborah Ann Busko en 1998 en base a 16 

ítems, luego fue adaptada por Álvarez en 2010 considerando dos dimensiones, 

así como la autorregulación educativa y la dimensión de la Procrastinación 

educativa, consiste en 16 reactivos con respuestas opcionales de: Nunca, 

Pocas veces, A veces, Casi siempre  y Siempre,  d i c h a escala  indica 

una s e g u r i d a d de 0.80 en Alfa de Cronbach. trabaja con ítems directos e 

ítems inversos, los directos son de la escala de aplazamiento de actividades y 

los ítems inversos son de la escala autorregulación académica. 

La validez lo dieron tres jueces que aportaron su juicio en claridad, coherencia 

y relevancia, notándose que del 100% posee un índice de acuerdo a la V de 

Aiken más de 0.75, notamos que los ítems cuentan con validez de la prueba. 

Ver anexos tabla: 5. La confiabilidad de (EPA) se utilizó el programa Jamovi 

donde se consideró una muestra piloto de 45 individuos y se evidencia la 

confianza por consistencia interna con el coeficiente alfa de crobanch mayor a 

0.65 para Omega, en la escala total. Así mismo, sus dimensiones mostraron un 

coeficiente mayor a 0.70; siendo un puntaje aceptable para el test. 

2.5. Procedimientos de análisis de datos: 

 
Se elaboró la base de datos en aplicativo Microsoft Excel. Para el 

procesamiento estadístico se aplicó el programa SPSS v26. Para el análisis 

descriptivo por niveles de las variables se aplicó las frecuencias y porcentajes 

y los resultados fueron presentados en tablas. Para el análisis correlacional se 

aplicó el coeficiente Kolgomorov Smirnov y debido a que las puntuaciones no 

cumplen el supuesto de la normalidad, se aplicó el estadígrafo no paramétrico 

de correlación de Spearman. 

2.6. Criterios éticos: 

 
La investigación se ha desarrollado respetando los principios éticos para 

Investigación de la Universidad Señor de Sipán y el informe de Belmont que se 

detalla a continuación: 

Se ha respetado el principio de autonomía mediante la aplicación del 

consentimiento informado, en el cual los participantes en el ejercicio pleno de 

su libertad, luego de haber recibido información acerca de la investigación, 

Riesgo, eligieron voluntariamente participar en la investigación, cuyas 

respuestas se han desarrollado en forma anónima. 

El principio de beneficencia No maleficencia se aplicó mediante el cual el 

estudio genera bienestar colectivo aplicando el método científico para 

desarrollo de la humanidad; y se ha reducido el riesgo de daño o peligro a otra 

persona. 
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El principio de justicia se ha respetado mediante trato equitativo y justo a todos 

los participantes evitando algún tipo de discriminación. Además, se ha 

respetado la propiedad intelectual de los mediante la citación y referencia. 

2.7. Criterios de rigor científico: 

Nuestro estudio se realizó adecuadamente afirmándose en la observación 

científica como técnica primordial, así mismo la evaluación se dio mediante 

instrumentos válidos y confiables, que nos permiten asegurar los resultados 

con mucha veracidad y el nivel de confianza de nuestra investigación. 

La transferencia involucra que los fenómenos estudiados verazmente se ligan 

al momento, al medio y a la población objeto de estudio investigativo. 

Con la credibilidad, se comprueba la relevancia de los datos encontrados y 

que servirán para confrontarlos con otros argumentos. La veracidad de la 

investigación descriptiva hace que genere la comprensión de sus alcances y 

limitaciones en la determinación de sus opiniones, juicios o críticas. 

Se realizó la entrevista al director de la Institución Educativa como participante 

del desarrollo de la investigación, se validaron los datos, los cuales afirmaron 

las evidencias sobre la problemática en el área desarrollada de la 

investigación, así mismo buscar el permiso respectivo para efectuar la 

evaluación. La aplicación de los instrumentos se dio de forma individual 

igualmente, las citas de los autores, se localizan en los cimientos de las teorías 

científicas que conciernen a la psicología, las mismas que pueden ser 

confirmadas en las referencias bibliográficas del trabajo de investigación. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

 
Tenemos los resultados en relación a los objetivos planteados, en un 

primer momento se representará el objetivo general y seguido de los objetivos 

específicos. 

Tabla 7. 

Relación entre adicción a internet y Procrastinación en estudiantes de 

secundaria de una I.E.E. de la provincia de Chota- Cajamarca. 
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Adicción a internet 

rho p 

Procrastinación 0.468 <.001 
 

 

Nota: p<0.001; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 119. 

Observamos en la tabla 7, la existencia de una correlación directa y 

significativa, entre AI y Procrastinación (rho: .468; p:< 001), lo cual indica que, 

cuando los estudiantes desarrollen mayor tendencia al abuso y dependencia 

al internet, promoverán en sí mismos conductas de Procrastinación académica. 

Tabla 8. 

Relación entre la dimensión uso del internet y la procrastinación adolescentes 

de secundaria de una I.E.E. de la provincia de Chota. 
 

Uso de internet: 
 

 

 
Postergación de 

actividades 

 
Autorregulación 

académica 

Rho P 

 

0.303 <.001 

 

 
0.316 <.001 

 
 

Nota: p<0.01; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 119. 

En la tabla 8 se nota la existencia de una correlación directa estadisticamnete 

significativa baja entre el uso de internet y la postergación de actividades 

(p<0.001); con un (rho: .303) así mismo la correlación directa estadisticamnete 

significativa baja entre el uso del internet y la autorregulación académica (rho: 

0.316). Las correlaciones indican que el uso, abuso y dependencia al internet 

influyen en las dimensiones mencionadas, incrementando el nivel de las 

mismas, promoviendo mayor abandono de actividades. 

 
 
 

Tabla 9. 

Relación entre los Niveles tolerancia y Procrastinación en adolescentes de una 

I.E.E de la provincia de Chota. 
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Niveles tolerancia 
 

 

 
Postergación de 

Rho p  
 

<.001 

actividades 
0.456

 

Autorregulación académica    0.470 
<.001

 
 

Nota: p<0.01; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 119. 

 
 

Se ve la existencia de una correlación con las dimensiones de la variable 

Procrastinación y los niveles de tolerancia, la postergación de actividades 

presenta una relación estadísticamente muy significativa de modo directo bajo 

(p<.001; rho: 0.456) y la autorregulación presenta una correlación directa 

significativa significativa baja (p<0.01; rho: 0.470); por lo tanto, los niveles de 

tolerancia influyen en dichas dimensiones, dando a entender que, mientras se 

observe incremento constante del uso de internet habrá mayor postergación de 

actividades con problemas de autorregulación académica. 

 

 
Tabla 10. 

Relación entre la dimensión Síntomas de abstinencia y la Procrastinación en 

alumnos de secundaria de una I.E.E. de la provincia de Chota. 
 

Síntomas de Abstinencia 

rho P 
 

 
Postergación de actividades 0.255 <.001 

 
 

Autorregulación académica 0.315 <.001 
 

Nota: p<0.01; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 119. 

En la tabla 10 se observa que, los síntomas de abstinencia mantienen una 

relación directa muy significativa baja con la postergación de actividades 

(p<0.01; rho: .255) y, también una correlación directa significativa baja con la 

autorregulación académica (p<0.01; rho: 0.315), lo cual indica que, cuando los 

adolescentes experimenten síntomas asociados a la abstinencia por el cese de 

la conducta adictiva al internet, ello influirá en el incremento de aplazamiento 

de actividades escolares, y no autorregulación académica. 
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41.20% 

26.90% 27.70% 

4.20% 

Bajo Promedio Alto Dependencia 

Tabla 11. 

Relación de la dimensión consecuencias familiares y escolares y la 

procrastinación en alumnos de una I.E.E. de la provincia de Chota. 
 

consecuencias familiares y escolares 
 

 

 
Postergación de 

actividades 

 
Autorregulación 

académica 

rho P 

 

0.295 <.001 

 

 
0.473 <.001 

 
 

Nota: p<0.01; rho: coeficiente de correlación de Spearman; N: 119. 

En la tabla 11, se nota la correlación directa estadisticamnete significativa 

entre las consecuencias familiares y escolares con la postergación de 

actividades (rho=0.295, p= < 0.001) así mismo se nota la corrrelación directa y 

significativa entre las consecuencias familiares y escolares con la 

autorregulación académica(rho= 0.473, p=0.001) lo cual indica que las 

consecuencias familiares y escolares influyen de manera directa con la 

postergación de actividades, incrementando la posibilidad de aparición esta 

última, y las consecuencias familiares aumentando las probabilidades de 

aparición de dicha variable y con dificultad para la autoregulación académica. 

 

 
Figura 1. 

Niveles de AI en jóvenes de una institución educativa estatal de la Provincia 

de Chota – Cajamarca. 
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89.00% 

7.60% 
3.40% 

En el gráfico 1 se ve el nivel promedio de AI, predomina en los adolescentes 

(41.20%), demostrando que, existe tendencia a pasar horas conectado a este 

medio, incrementando su frecuencia y disposición para hacerlo. Cabe resaltar 

que, un importante porcentaje (27.70%) se sitúa en el nivel más alto, lo cual 

deja en manifiesto la existencia del uso perjudicial del internet. 

 

 
Tabla: 1 

 
 
 

Nivel f % 
 

Bajo 9.5 

Promedio 

17.5 

Alto 10 

Dependiente 

1.4 

26.9 

41.2 

27.7 

4.2 

 
 

Se observa en la tabla que predomina el nivel promedio(41.1%) de adicción 

a internet en los estudiantes, lo cual se evidencia que existe una tendencia de 

frecuencia al internet incrementando el uso por mas tiempo, asi mismo se 

observa el nivel de dependencia en los alumnos con (4.2%) lo cual nos 

demuestra que si existe el abuso al internet. 

Figura 2. 

Niveles de Procrastinación en jóvenes de una institución educativa estatal de 

la Provincia de Chota – Cajamarca 

 

Bajo Medio Alto 



30  

 

En la figura 2, se nota los niveles de procrastinación, en el cual el nivel medio 

marca predominancia (89%) indicando que, los alumnos del presente estudio 

muestran tendencia a abandonar sus actividades escolares y no autorregular 

su conducta de Procrastinación. 

Tabla: 2 
 

Nivel 
  

f % 

Bajo 4.5 
  

7.6 

Medio  22.5  89 

Alto  3.4  3.4 
 
 
 

Se observa en la tabla que el nivel medio precenta un (89%) de procrastinación 

en los estudiantes demostrando que los alumnos estan dispuestos a postergar 

sus actividades académicas y con mayores problemas para autoregular sus 

conductas académicas, también se observa el nivel alto con un (3.4 %) de 

procrastinación en los estudiantes indicando que los estudiantes remplazan sus 

actividades académaicas por otras más satisfactorias. 

3.2. Discusión: 

 
Hoy en día a nivel global la enseñanza a distancia se ha transformado en una 

de las formas educativas más utilizadas por las instituciones educativas usando 

como herramienta principal el internet, medio por el cual logran llegar a los 

estudiantes de primaria, secundaria y universitaria, recayendo de forma 

perjudicial en los jóvenes que caen en el uso desmesurado de las webs, así 

como la AI, esta nueva modalidad de estudios virtuales se ha convertido en una 

forma muy popular a consecuencias de la pandemia Covid – 19, donde la OMS 

estableció las cuarentenas con el objetivo de minorar el contagio del virus y los 

modelos estudios se convirtieron en plataformas virtuales, (Petrelli, et al., 

2020). 

Los estudio de investigación fue determinar la interacción entre la AI y 

procrastinación en alumnos de una I.E.E. de la provincia de Chota 

departamento de Cajamarca, donde se identificó que existe una relación entre 

las variables existe relación directa y baja entre la A. I. y Procrastinación (rho: 

0.468; p: <.000), en cuanto a los objetivos específicos, existe relación entre las 

dimensiones de PA y el uso de internet (p<0.01); específicamente, se observa 

la presencia de una relación directa entre el aplazamiento de actividades y el 

uso de internet (rho: .303) y relación directa entre la autorregulación académica 

y el uso de internet (rho: .316). Por lo tanto, existe relación entre las variable AI 
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y PA (p<0.01; rho: 456) y la autorregulación presenta una correlación 

estadísticamente muy significativa, directa y baja (p<0.01; rho: .390); así mismo 

los niveles de tolerancia influyen en dichas dimensiones, dando a entender que, 

mientras se observa un incremento constante del uso de internet habrá mayor 

postergación de actividades y de autorregulación académica, sabiendo que 

esta dimensión se mide de forma inversa. Estos resultados se encuentran 

amparados con los estudios realizados por en la investigación realizada por 

(Gusman y Tcsalema 2021) quienes realizaron un estudio de 243 escolares en 

la ciudad de Quito ecuador, diseño cualitativo, utilizando los instrumentos AI y 

EPA arrojando como resultados la existencia de relación entre las variables, 

donde se evidenció que ambos constructos tienen una relación de forma 

directa a moderada, y que las variables predominaron en un nivel elevado, 

con mucha prevalencia en los estudiantes varones. Asimismo, mostraron que 

los estudiantes con problemas de adicción tienen efectos que involucran el 

contexto social, familiar y sobre todo, escolar. En cuanto a los niveles de uso 

del internet resultó el 53% para los varones y el 35% para las mujeres. 

. Según Busko, (1998) nos da entender que cuando los individuos poseen 

patrones muy altos respecto a sus estudios con una autoevaluación muy fuerte 

puede llevar a producir Procrastinación, así mismo, Apud y Romaní (2016) 

señala que la dependencia al internet se crea por el uso excesivo de internet y 

tiene como resultado a adicciones del comportamiento conductual del ser 

humano, ya que esto interviene en los mecanismos de recompensa; en ese 

sentido, cuando lo estudiantes son muy exigentes así mismos y sobre 

recompensan el uso de redes de internet, siempre van a desarrollar AI y 

Procrastinación. 

En cuanto a los niveles AI podemos observar que el nivel promedio de AI, 

impera en los adolescentes con (41.20%), dándonos a conocer que, existe la 

tendencia a pasar muchas horas en conexión a este medio, aumentando su 

frecuencia y mucha disposición para estar conectado en las redes sociales. Así 

mismo, se puede mencionar que el (27.70%) está ubicado en el nivel más alto, 

lo cual deja es muy notorio que la existencia del uso de las redes sociales es 

muy perjudicial para los estudiantes ya sea en el colegio o en las universidades. 

Por otro lado, los niveles de PA, nos da entender que el nivel medio marca una 

superioridad de (89%) lo que significa que los alumnos del presente estudio 

muestran una predisposición a renunciar sus actividades escolares y les cuesta 

mucho autorregular su conducta de Procrastinación en sí mismos, donde 

nuestro estudio tiene un parecido con los estudios realizados por, (Malyshev 

2019) donde explicó que sus variables entre la PA y AI en adolescentes de 

un colegio educativo donde utilizó una población de 120 adolescentes de dos 

IE pertenecientes a Saratov y Balashov (Rusia) utilizando el TAI de Young y 

la EPA. 
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Resultando que el 45 % poseen un alto nivel, el 25 % de escolares resultó un 

nivel medio y el 41% con un menor nivel de Procrastinación educativa, lo cual 

está perjudicando las conductas y que tiene que ver con enfermedades 

psicopatológicas así como la ansiedad, depresión, bajas notas en los 

estudiantes, deserción estudiantil, una baja autoestima personal, muy poco 

autocontrol, debido a retrasar las actividades escolares de manera no 

voluntaria o el poco interés en las materias escolares, desarrollando un 

malestar en el individuo que en este caso sería el procrastinador y también la 

autorregulación académica donde los individuos regulan sus comportamiento 

apuntando a su objetivo (Ventura, et al., 2017). 

Así mismo, nuestro estudio de investigación se contradice con el estudio que 

realizó Montaño, (2019) en la ciudad de Chiclayo departamento de 

Lambayeque, utilizando un diseño cualitativo, con los instrumentos AI, EPA, 

donde arroja como resultados finales del estudio de investigación no existe 

relación (p>0.05) observándose una media de 33.5 y 32.3 comparativamente 

entre las variables mencionadas, por lo que los jóvenes utilizan su tiempo en 

otras actividades más saludables, así como utilizando y fomentando el deporte. 

Díaz (2019) menciona que el uso del internet ha generado graves 

consecuencias, así como la AI por lo que es un tipo de adicción que no está 

involucrado con el consumo sustancias químicas adictivas, siendo su causa 

principal el mal uso a internet, el control del uso de internet tiene su origen en 

el no saber controlarse, esto se puede ver desde el sentido cognitivo, 

conductual y fisiológico causando grandes problemas en los objetivos 

individuales, familiares y también se puede mencionar en la vida profesional. 

Desde el punto de vista teórico la tolerancia en las IE son instituciones que 

educan desde una etapa temprana hasta jóvenes y considera a la tolerancia 

como como un valor y una muy buena actitud así mismo existen actividades 

que se desarrollan dentro de programas académicos donde la instrucción a sido 

muy poco, por lo tanto los trabajos  que se crean para los estudiantes donde 

los estudiantes son obligados a participar de manera conjunta con diferentes 

individuos para enseñarles a desarrollarse en varios medios que sean 

desiguales a lo acostumbrado, por lo tanto, podemos mencionar que la 

tolerancia se aprende dentro de una I. E. promovidos de forma grupal como 

una educación pluricultural (Hernández, 2004).Debemos de tener en cuenta 

que la tolerancia tiene un parecido con la PA ya que es a juicio del estudiante 

de tal manera que la tolerancia es la capacidad flexibilidad aceptando 

conceptos que se encuentren de acuerdo al comportamiento de los individuos. 

Finalmente nuestro estudio de investigación tiene como resultado la relación 

entre las variables de AI y Procrastinación en estudiantes, como objetivo 

general y específicos así mismo, afirma la primera hipótesis (H1) y negando la 

segunda hipótesis (H0) no existe relación en AI y Procrastinación en los 

escolares de una IEE de Cajamarca, en base a lo mencionado consideramos 
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muy relevante nuestro estudio y lo usaremos como perspectiva para la 

disminución de los casos de procrastinación en los estudiantes utilizando 

programas preventivo promocionales en las diferentes instituciones que ayuden 

a mejorar su auto regularización, utilizando la terapia cognitivo conductual para 

los que tienen el problema y que nuestro estudio sirva para posteriores 

investigaciones teniendo en cuenta las relaciones de las variables y se continúe 

estudiando utilizando muestras probabilísticas más extensas. 

Así mismo el estudio presenta como limitaciones la aplicación de los test en 

forma virtual, los resultados de la muestra son muy pequeños que no 

representan al total de la población por lo que se recomienda a la comunidad 

científica realizar investigaciones con una muestra probabilística y no obstante 

que nuestros resultados coinciden con investigaciones realizadas por 

diferentes autores en cuanto a las variables de adicción a internet y 

Procrastinación en estudiantes también, es muy importante la realizar estudios 

predictivos y estudios de mediación en la que se controle variables como sexo, 

edad, tiempo de uso de las redes sociales y aquellas que puedan intervenir en la 

relación de los fenómenos estudiados por lo tanto el individuo desarrolla 

conductas disfuncionales que conlleva al mal funcionamiento de su vida 

creando adicción al internet y Procrastinación en el desarrollo de sus trabajos 

educativos o también en otras actividades, muchas veces lo realizan con mucha 

facilidad, las consecuencias son graves por el comportamiento, siendo el 

responsable del inadecuado uso del internet y el aplazamiento de actividades 

educativas entre los jóvenes, observándose tasas elevadas a pesar de todo 

esto se ha generado grandes innovaciones en el desarrollo educativo (Petrilli, 

et al.,2020). 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones: 
 

Existe relación directa y moderado entre la AI y Procrastinación (rho: .468; p: 

<.000), lo cual indica que, cuando los estudiantes desarrollen mayor tendencia 

al abuso y dependencia de las redes sociales, promoverán en sí mismos 

conductas de Procrastinación académica, abandonando y no regulando sus 

actividades académicas. 

En cuanto a los objetivos específicos, existe una coorrelación significativa entre 

las dimensiones de PA y el uso de internet (p<0.01); específicamente, se 

observa la presencia de una relación directa significativa baja entre el 

aplazamiento de actividades y el uso de internet (rho: .303) y correlación directa 

y significativa entre la autorregulación académica y el uso de internet (rho: 

.316). Las correlaciones indican que el uso, abuso y dependencia de internet 

influyen en las dimensiones mencionadas, incrementando el nivel de las 

mismas, promoviendo mayor abandono de actividades escolares. 
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Así mismo, existe relación entre las dimensiones de la variable procrastinación 

y los niveles de tolerancia, la postergación de actividades presenta una relación 

estadísticamente muy significativa de modo directa significativa baja (p<0.01; 

rho: 456) y la autorregulación presenta una correlación estadísticamente muy 

significativa, inversa baja (p<0.01; rho: 470); por lo tanto, los niveles de 

tolerancia influyen en dichas dimensiones, dando a entender que, mientras se 

observa incremento constante del uso de internet habrá mayor postergación de 

actividades y muestran problemas en   autorregulación académica, sabiendo 

que esta dimensión se mide de forma inversa. 

Así mismo también se ven los síntomas de abstinencia donde mantienen una 

relación muy significativa y directa baja con la postergación de actividades 

(p<0.01; rho: .255) y, también una correlación directa y significativa con la 

autorregulación académica (p<0.01; rho: 315), lo cual indica que, cuando los 

adolescentes experimenten síntomas asociados a la abstinencia por el cese de 

la conducta adictiva al internet, ello influirá en el incremento de la postergación 

de actividades escolares, y no pueden autorregular sus actividades 

académicas. 

Se observa la relación inferencial entre las consecuencias familiares y 

escolares con la postergación de actividades y la autorregulación académica, 

demostrando la existencia de la correlación muy significativa en ambos casos 

(p<0.01) manifestando la influencia para ambas variables, asimismo, se 

observa también que, las consecuencias familiares y escolares influyen de 

manera directa con la postergación de actividades (rho: .295), incrementando 

la posibilidad de aparición esta última, y las consecuencias familiares y 

escolares sostiene unra correlacion direccta significativa también con la 

autorregulación académica (rho: .473), aumentando las probabilidades de 

aparición de dicha variable, sabiendo que su medida se manifiesta de manera 

inversa. 

Finalmente se observa el nivel promedio de la AI, predominante en los 

adolescentes (41.20%), demostrando que, existe tendencia a pasar horas 

conectado a este medio, incrementando su frecuencia y disposición para 

hacerlo. Cabe resaltar que, un importante porcentaje (27.70%) se ubica en el 

nivel alto, lo cual deja en manifiesto la existencia del uso perjudicial del internet. 

Así mismo también se demuestra que los niveles de procrastinación 

académica, predominancia predomina un nivel medio de (89%) demostrando 

que, los estudiantes de secundaria del presente estudio muestran tendencia a 

abandonar sus actividades escolares y no autorregular su conducta de 

procrastinación. 

En relación a las hipótesis de investigación permite afirmar la primera y 

rechazar la hipótesis nula, no existe correlación entre adicción a internet y 

Procrastinación en escolares de una I.E.E. de Chota / Cajamarca. 
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4.2. Recomendaciones: 

 
Se considera muy importante utilizar estrategias para el desarrollo de 

actividades preventivo promocionales para conseguir una terapia oportuna y 

eficaz en el uso adecuado del internet, en jóvenes de una I. E. E. de la provincia 

de Chota- Cajamarca. 

En el colegio crear estrategias académicas para que tengan la oportunidad de 

cambiar las conductas del uso del internet para disminuir el autocontrol y el 

aplazamiento de actividades resaltando la relevancia del desempeño y 

actividades recomendadas. 

Se recomienda a los padres de familia el control del uso del internet a sus hijos 

dada a que a mayor sea el uso del internet mayor es la postergación de 

actividades y menor es la autorregulación académica. 

Se recomienda a los padres de familia consultar con un profesional cuando 

noten que sus hijos muestran síntomas de ansiedad o depresión en casos de 

abstinencia o cuando exista privacidad del uso del internet. 

Recomendar a los padres de familia consultar con un profesional en casos de 

deserción o retiro del colegio de sus hijos por problemas de no cumplir con sus 

actividades escolares. 

Se recomienda a los profesores tener más vigilancia a los alumnos y no permitir 

equipos en el colegio para que les sea provechoso. 

Se recomienda a los adolescentes aprender conductas controladas y crear 

estrategias exitosas, así la modificación de la conducta de una forma controlada 

con la finalidad de darle un buen uso adecuado al internet y cumplir los objetivos 

afirmando su autorregulación y autocontrol. 
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Anexo: 1 

Consentimiento informado 
 

 

 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN- ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA APLICACIÓN DE TEST 

PSICOLÓGICO A LOS ALUMNOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESTATAL 

Yo, ................................................... con DNI 

09669103…………………………….. 

De forma voluntaria y conscientemente doy mi consentimiento para que mi 

menor hijo pueda participar en las pruebas psicológicas cuyo proceso de 

aplicación es conducido por el alumno dela Universidad Señor de SIPÁN 

AGUSTIN TELMO VARGAS PÉREZ, ROSA FIORELA SOLÍS ALBERCA por 

este medio expreso que recibí una explicación clara y completa de naturaleza 

general y de los propósitos de las pruebas así como de la razón especifica por 

lo que se somete a esta, también recibí sobre el tipo de pruebas y otros 

procedimientos que van aplicarse y la forma en qué se utilizaran los resultados 

.Estoy consciente de que quizás no es posible la persona que aplique la prueba 

me explique todos los aspectos de la misma que haya terminado. También 

entiendo que dar por terminada mi participación en el momento que lo considere 

sin recibir ningún castigo. Entiendo que me informaran sobre los resultados y 

estos se manejaran con estricta confidencialidad y solo con mi consentimiento 

se le pueden presentar a otra persona y o institución pública o privada. 

En este momento autorizo que se me envía una copia de los resultados. 
 
 
 
 

 
Apoderado                   Agustín Telmo Vargas Pérez  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Encargado de aplicar el test 
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Anexo: 2 

Cuestionario de la Adicción a Internet 
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Anexo: 3 

5 4 3 2 1 
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Anexo: 4 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE LA PROCRASTINACIÓN 
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Anexo: 5 

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
 

 

En la Provincia de Chota departamento de Cajamarca 28/10/2022 

Quien suscribe, 

Sr. 

Oscar Fustamante Rodríguez representante en calidad de director de la Institución 

Educativa estatal secundaria CARLOS CUETO FERNANDINI del distrito de Chadin 

provincia de Chota departamento de Cajamarca. 

AUTORIZA: permiso para el recojo de información pertinente en función del proyecto 

de investigación denominada “ADICCIÓN A INTERNET Y PROCRASTINACIÓN 

DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PROVINCIA DE CHOTA- 

CAJAMARCA “ 

Por el presente, el que suscribe, señor Oscar Fustamante Rodríguez autorizo a los 

estudiantes Agustín Telmo Vargas Pérez con DNI 09669103 y Rosa Fiorela Solís Alberca 

del XI ciclo de la escuela profesional de Psicología de la Universidad Señor de Sipán, 

Chiclayo , para que utilicen datos e información de mi representada Institución educativa 

para fines exclusivos de elaboración de su trabajo de investigación, al uso de dicha 

información que conforma el expediente técnico así como hojas de memorias, cálculos 

entre otros como planos para efectos exclusivamente académicos de la elaboración de 

tesis, enunciada líneas arriba de quien solicita se garantice la absoluta confidencialidad 

de la información solicitada. 
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Anexo: 6 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO ADICCIÓN AL INTERNET 

Evidencia de validez de contenido del Test Adicción al Internet 

Tabla: 2 

 
 

INSTRUMENTO TEST DE ADICCIÓN AL INTERNET CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA TOTAL 

 
DIMENSIÓN 

 
ITEM 

 
UV AIKEN 

 
UV AIKEN 

 
UV AIKEN 

UV 
AIKEN 

 
 

USO INTERNET 

2 0.89 1 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.96 

3 0.89 1 1 

4 0.89 1 1 

10 0.89 1 1 

 
 
 
 
 
 

NIVELES TOLERANCIA 

8 0.89 1 1 

12 0.89 1 1 

19 0.89 1 1 

9 0.89 1 1 

11 0.89 1 1 

14 0.89 1 1 

13 0.89 1 1 

15 0.89 1 1 

16 0.89 1 1 

17 0.89 1 1 

18 0.89 1 1 

SÍNTOMA ABSTINENCIA 
1 0.89 1 1 

7 0.89 1 1 

CONSECUENCIAS FAMILIARES Y 
ESCOLARES 

5 0.89 1 1 

6 0.89 1 1 

  0.89 1 1 

 

Por la evidencia de validez de contenido, se realizó la evaluación por juicio de 3 

expertos que emitieron su valoración en claridad, coherencia y relevancia 

observándose que del 100% tiene un índice de acuerdo de Aiken superior a 0.75, 

lo cual evidencia que los ítems cuentan con validez de contenido para ser 

incluidos en el test de Adicción del internet. 
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Anexo: 7 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO ESCALA DE PROCRASTINACIÓN 

Evidencia de validez de contenido escala de Procrastinación. 

Tabla: 3 
 
 
 

 
DIMENSIÓN 

 
ITEM 

CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA TOTAL 

 

UV AIKEN 
 

UV AIKEN 
 

UV AIKEN 
UV 

AIKEN 

 
POSTERGACIÓN 

1 0.89 1 1  
 
 
 
 
 
 
 

 
0.96 

6 0.89 1 1 

7 0.89 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORREGULACIÓN 

3 0.89 1 1 

4 0.89 1 1 

2 0.89 1 1 

5 0.89 1 1 

11 0.89 1 1 

12 0.89 1 1 

9 0.89 1 1 

10 0.89 1 1 

8 0.89 1 1 

13 0.89 1 1 

14 0.89 1 1 

15 0.89 1 1 

16 0.89 1 1 

  0.89 1 1 

 

La validez de contenido se realizó por intermedio de la evaluación del juicio de 3 

expertos que dieron su valor en la claridad, la coherencia y la relevancia, 

notándose que del 100% tiene un índice de acuerdo de Aiken mayor a 0.75, lo 

cual da certeza que los ítems cuentan con validez de contenidoo para ser 

incluidos en la prueba AI. 
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Anexo: 8 

Base de datos: 
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Anexo:9  
 

Acta de aprobación del asesor 
 
 
 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR 
 
 

Yo, EFRÉN GABRIEL CASTILLO HIDALGO quien suscribe como asesor designado 

mediante Resolución de Facultad Ciencias de la Salud N° 0386-2023/FADHU-USS, del 

proyecto de investigación titulado ADICCIÓN A INTERNET Y PROCRASTINACIÓN EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DE LA PROVINCIA DE 

CHOTA /CAJAMRCA, desarrollado por el estudiante: AGUSTÍN TELMO VARGAS PÉREZ, 

del programa de estudios de PSICOLOGÍA, acredito haber revisado, y declaro expedito 

para que continue con el trámite pertinentes. 

En virtud a lo antes mencionado 

firman: 

 
 
 

 
EFRÉN GABRIEL CASTILLO HIDALGO 

 
 
 

 
DNI:00328631 

 

 

Pimentel 05 de julio del 2024 
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Anexo: 10 

Confiabilidad 

EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 

Tabla: 4 

Evidencia de Confiabilidad del Cuestionario adición a internet. 
 

Escala N° ÍTEMS M (DE) α ω 

Escala Global 19 1.03(0.550) .902 .908 

Uso de internet 
4 1.28(0.721) .715 .803 

Niveles de Tolerancia 11 0.977(0.651) .882 .895 

Síntomas de Abstinencia 2 1.12(0.601) .619 .619 

Consecuencias familiares y 
escolares 

2 0.734(0.598) .780 .789 

Nota: α: Coeficiente alfa de Cron Bach; ω: Coeficiente Omega Mc Donald 

 
 

 

En la tabla 4, se observan los índices obtenidos mediante el análisis de 

confiabilidad por consistencia interna y se evidencia que el coeficiente es mayor 

a .90 tanto para Omega como Alfa en la escala total. Asimismo, sus dimensiones 

oscilan entre .60 a .89; siendo un rango aceptable para la consistencia del 

instrumento. 

 

 
Anexo: 11 

EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 

Tabla: 5 
 

Evidencia de Confiabilidad del Cuestionario Procrastinación Académica 
 

Escala N° ÍTEMS M (DE) α ω 

Escala Global 16 2.35(0.450) .684 .785 

Postergación de actividades 
académicas 

3 1.27(0.987) .938 .941 

Autorregulación académica 13 2.62(0.518) .719 .820 

Nota: α: Coeficiente alfa de Cronbach; ω: Coeficiente Omega Mc Donald 
 

En la tabla 5, se observan los índices obtenidos mediante el análisis de confiabilidad por 

consistencia interna y se evidencia que el coeficiente es mayor a .65 tanto para Omega 

como Alfa en la escala total. Asimismo, sus dimensiones mostraron un coeficiente mayor 

a .70; siendo un puntaje aceptable en la consistencia del test. 
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Anexos: 12 

Base de datos: 
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Anexo: 13 

Prueba de normalidad 

 

 
5. Prueba de normalidad inferencial para determinar la distribución de datos 

 

Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Uso de intern 

Niveles de tol 

Síntomas de 

Consecuenci 

escolares 

Postergación 

actividades 
 

Autorregulación académica ,055 119 ,200* ,991 119 ,606 

Adicción a redes sociales ,095 119 ,010 ,956 119 ,001 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 

Anexo: 14 

MATRIZ 
 

 

et ,116 119 ,000 ,955 119 ,001 

erancia ,116 119 ,000 ,959 119 ,001 

abstinencia ,146 119 ,000 ,938 119 ,000 

as familiars y 
,202

 
119 ,000 ,913 119 ,000 

de 
,137 

 

119 
 

,000 
 

,953 
 

119 
 

,000 
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