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Social media addiction and academic procrastination among high school students
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1 Universidad Peruana Unión, Campus Tarapoto. San Martin, Perú.
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Resumen
Objetivo: Evaluar la frecuencia de la adicción a las redes sociales y la procrastinación académica 
en estudiantes, así como analizar la relación entre ambas variables en esta población. Materiales 
y Métodos: Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional, diseño no experimental de 
corte transversal. La población estuvo constituida por 1453 alumnos de educación secundaria, 
procedente de una institución educativa estatal de una provincia perteneciente a la Región San 
Martín-Perú. La muestra estuvo constituida por 807 estudiantes. Resultados: Participaron 807 
estudiantes de ambos sexos, con una mediana de edad de 14 años (RIQ: 3; Q1: 13, Q3: 16; 
Rango: 12–17 años). En cuanto al riesgo de adicción a redes sociales, el 74% (n=587) de los 
estudiantes no presentó riesgo, mientras que el 5,5% (n=44) mostró un riesgo muy elevado. La 
adicción estuvo asociada principalmente al uso de Facebook (p=0,012), Instagram (p=0,003), 
WhatsApp (p=0,040) y TikTok (p=0,017). De la muestra, el 24,3% (n=196) reportó un nivel alto 
de procrastinación. Entre los factores asociados fueron el grado de estudios (p=0,001) y la 
ausencia paterna (p=0,003). Se encontró una asociación significativa entre la adicción a redes 
sociales y el nivel de procrastinación (p<0,001). Conclusiones: La adicción a las redes sociales 
y la procrastinación académica son problemas presentes entre los estudiantes de educación 
secundaria. Además, existe una asociación entre el nivel de adicción a las redes sociales y la 
procrastinación académica. Se recomienda promover el uso responsable de las redes sociales 
para evitar postergar las responsabilidades académicas entre los estudiantes.

Palabras claves: Adicción a la Tecnología; Trastorno de Adicción a Internet; Procrastinación; 
Estudiantes; Educación Secundaria, Perú (Fuente: DeCS, BIREME).

Abstract 
Objective: To assess the prevalence of social media addiction and academic procrastination 
among students, as well as to analyze the relationship between these two variables within this 
population. Materials and Methods: A quantitative, descriptive, and correlational study with a 
non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of 1,453 secondary school 
students from a public educational institution in a province located in the San Martín Region, Peru. 
The sample comprised 807 students. Results: A total of 807 students of both sexes participated, 
with a median age of 14 years (IQR: 3, Q1: 13, Q3: 16, Range: 12–17 years). Regarding the risk of 
social media addiction, 74% (n=587) of the students showed no risk, while 5.5% (n=44) exhibited 
a very high risk. Addiction was mainly associated with the use of Facebook (p=0.012), Instagram 
(p=0.003), WhatsApp (p=0.040), and TikTok (p=0.017). Of the sample, 24.3% (n=196) reported 
a high level of procrastination. Associated factors included academic grade level (p=0.001) and 
the absence of a father figure (p=0.003). A significant association was found between social 
media addiction and the level of academic procrastination (p<0.001). Conclusions: Social 
media addiction and academic procrastination are prevalent issues among. secondary school 
students. Moreover, there is a significant association between the level of social media addiction 
and academic procrastination. Promoting the responsible use of social media is recommended 
to prevent students from postponing their academic responsibilities.

Keywords: Technology Addiction; Internet Addiction Disorder; Procrastination; Students; Peru 
(Source: MeSH, NLM).
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Introducción

La manera en que las personas se comunican ha 
evolucionado notablemente en los últimos años, debido al 
uso generalizado de dispositivos digitales y el acceso masivo 
al internet, especialmente entre los estudiantes, quienes 
recurren a plataformas digitales para interactuar [1]. Entre las 
plataformas más populares se encuentran WhatsApp, TikTok, 
Facebook e Instagram, que supera los dos mil millones de 
usuarios a nivel global [2].

El uso desmedido de plataformas sociales encierra riesgos 
importantes, como la sobreutilización y la adicción [ 3], 
especialmente cuando no existe supervisión por parte de los 
padres o desconocimiento en el uso de medios de protección 
digital [4]. Este comportamiento problemático se ha asociado 
con efectos perjudiciales en la salud mental y el desempeño 
escolar de los jóvenes, incluyendo estrés, ansiedad, dificultad 
para dormir y baja autoestima [5][6]. Además, la dependencia a 
internet puede incrementar la procrastinación académica [7]. 

El uso excesivo de las plataformas digitales guarda una 
fuerte relación con la procrastinación académica, definida 
como la postergación habitual de tareas importantes en favor 
de realizar actividades más placenteras [8][9]; esto se debe a 
que estas plataformas proporcionan una forma atractiva y 
cómoda para que los estudiantes evadan tareas escolares 
monótonas o demandantes [10]. Los estudiantes que limitan 
su tiempo en las plataformas virtuales presentan una menor 
tendencia a procrastinar las tareas académicas [11][12]. Del 
mismo modo, el comportamiento adictivo, las interrupciones y 
las demandas familiares pueden contribuir significativamente 
en el aplazamiento de las actividades escolares [13][14]. 

En China, el uso excesivo de redes sociales, la inactividad 
física y las limitaciones del aprendizaje a distancia aumentan 
la procrastinación en adolescentes, afectando su desempeño 
académico [15]. Asimismo, el 94,9% de los estudiantes de 15 a 
17 años postergan sus actividades escolares [16]. En México, 
el uso problemático de redes sociales dificulta la gestión de 
materiales escolares [17]. En el ámbito peruano, el 92,7 % de 
los escolares de la Región Puno usa plataformas virtuales de 
forma irresponsable, priorizando el ocio sobre sus deberes y 
responsabilidades. Además, el 61% tiende a procrastinar, de 
los cuales el 20% lo hace de manera prolongada, afectando 
su aprendizaje [6]. 

Aunque en Perú se han realizado investigaciones que 
exploran el vínculo entre la dependencia a las plataformas 
digitales y la postergación de tareas escolares [9][18], pocos son 
los estudios que se han enfocado en la región de San Martín. 
En esta región se observa un aumento en el acceso a las 
redes sociales; además, la limitada supervisión de los padres 
incrementa la vulnerabilidad de los adolescentes a adoptar 
hábitos inadecuados, afectando su rendimiento académico y 
fomenta la postergación de sus obligaciones académicas [13].

Dado este vacío en la investigación, resulta crucial analizar 
la influencia del uso excesivo de las redes sociales en la 

procrastinación de los estudiantes. Por consiguiente, el 
presente estudio tuvo como objetivo evaluar la frecuencia 
de adicción a las redes sociales y la procrastinación 
académica, así como su relación entre ambas variables 
en estudiantes de educación secundaria de la Región San 
Martín, situada en la zona nororiente del Perú.

Materiales y métodos

Tipo y diseño del estudio
La investigación fue de tipo no experimental, enfoque cuan-
titativo, y diseño descriptivo-correlacional.

Población y muestra

La población del estudio estuvo compuesta por 1453 estudi-
antes de un colegio estatal de educación secundaria de la 
región de San Martín, Perú. La muestra final incluyó 807 es-
tudiantes de ambos sexos, seleccionados mediante mues-
treo no probabilístico por conveniencia, considerando los 
siguientes criterios: participación voluntaria y otorgamiento 
de consentimiento informado de sus padres o tutores. Se 
incluyeron a estudiantes entre 12 y 17 años.

Variables de estudio

Adicción a redes sociales: Uso desmedido de las redes 
sociales, lo que trae efectos adversos en la vida cotidiana, 
tales como el deterioro en las relaciones sociales, el 
aislamiento y una distracción continua [19]. Para su medición 
se utilizó la Escala de Riesgo de Adicción-Adolescente a las 
Redes Sociales e Internet (ERA-RSI) [20]. 

Procrastinación académica: Es la tendencia a postergar 
siempre o casi siempre una actividad académica o prometer 
efectuarla más adelante, por medio de justificaciones y 
excusas para evitar la culpa [21]. Para medir se empleó la 
Escala de Procrastinación Académica [21], adaptada por 
Oscar Álvarez [22].

Instrumentos de medición
 
Adicción a redes sociales: Se utilizó la Escala de Riesgo 
de Adicción-Adolescente a las Redes Sociales e Internet, 
desarrollada originalmente en España por Peris [19]. Dicha 
escala fue adaptada al contexto peruano por Gamboa [20]. 
El instrumento se administra de manera individual o grupal 
en un tiempo estimado de 10 a 20 minutos y está dirigido 
a adolescentes. Utiliza un formato tipo Likert, de cuatro 
alternativas de respuesta (1= Nunca o nada, 2= Alguna 
vez o poco, 3= Bastantes veces o bastante, 4= Siempre 
o mucho) y consta de 28 ítems, organizados en cuatro 
dimensiones: Síntomas - Adicción (8 ítems: p1 a p8), uso 
social (9 ítems: p9 a p17), rasgos frikis (5 ítems: p18 a p22), 
nomofobia (6 ítems: p23 a p28). Además, el cuestionario 
ha sido sometido a un Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC), el cual respalda una estructura de cuatro factores 
con índices de ajuste adecuados (χ2/gl = 3,81, CFI = 0,91, 
TLI = 0,90, RMSEA = 0,061 [0,058, 0,065], SRMR = 0,061), 
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demostrando su invariabilidad en función del nivel educativo 
(escolares y universitarios) y el sexo [20]. Para la puntuación, 
se consideró la clasificación propuestos por Peris [23], basado 
en los puntos de corte correspondientes a los percentiles 
≥ p95, ≥p85, ≥p75 y <p75: Muy elevada adicción (≥ 72 
puntos), riesgo de adicción (64 – 71), sospecha de riesgo 
de adicción (58 - 63), sin riesgo de adicción (≤57).

Procrastinación académica: Se empleó la Escala de 
Procrastinación Académica, diseñada originalmente 
por Busco [21], y adaptada por Álvarez en estudiantes de 
secundaria de Lima, Perú [22]. La escala está compuesta por 
16 ítems con un formato de respuesta de cinco opciones (1 
= Nunca, 2 = Pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 
5 = Siempre), cuyo propósito es evaluar la presencia o 
ausencia de procrastinación. Su estructura se organiza en 
dos dimensiones principales: Postergación de actividades 
(7 ítems: p1, p3, p4, p8, p9, p15, p16) y autorregulación 
académica (9 ítems: p2, p5, p6, p7, p10, p11, p12, p13, p14). 
La aplicación puede ser personal o colectiva en un tiempo 
aproximado de 15 minutos. El cuestionario ha demostrado 
una confiabilidad adecuada, con un coeficiente alfa de 
Cronbach ≥ 0,80, y su validez ha sido respaldada por un 
índice de adecuación muestral KMO de 0,80, además de 
una prueba de esfericidad de Bartlett estadísticamente 
significativo (Chi-cuadrado = 701,95; p < 0,05) [22].  Para la 
clasificación de los puntajes, se consideró el siguiente criterio 
percentilar: ≥p75, >p25 y ≤p75, y ≤p25. Con base en ello, se 
establecieron tres niveles de interpretación: Alto (≥45 puntos), 
moderado (35-44 puntos) y bajo (16- 34 puntos).

Técnicas y procedimientos
Se empleó la técnica de evaluación psicométrica. La aplicación 
de los instrumentos se realizó de manera presencial, 
realizando una visita directa a la Institución Educativa, donde 
se gestionaron los permisos necesarios con las autoridades 
educativas, así como el consentimiento informado de los 
padres y asentimiento informado de los estudiantes. La 
recolección de datos se realizó en formato impreso, entre 
septiembre y octubre de 2024. Cada estudiante dedicó entre 
20 y 30 minutos a completar los cuestionarios. Los datos 
fueron almacenados en una base de datos digital con acceso 
restringido. 

Análisis estadístico
Se utilizó estadística univariada para analizar las 
características sociodemográficas y las variables principales, 
presentando los resultados en tablas de frecuencia y 
porcentaje para las variables numéricas y cualitativas. Para 
evaluar la distribución de los datos se realizó la prueba 
de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Para evaluar la 
asociación de las variables nominales se utilizó la prueba 
de Chi cuadrado. Además, se analizó la relación entre las 
variables mediante una prueba paramétrica (datos con 
distribución normal) utilizando el coeficiente de correlación 
de Pearson. Se consideraron significativos los valores de 
p < 0,05. Para el análisis de los datos, se emplearon los 
programas Microsoft Word, Excel 2016, IBM SPSS, versión 
25. Para la generación de la matriz de correlación se utilizó 
Jamovi 2.3.28. 

Aspectos éticos
La recolección de datos se llevó a cabo siguiendo las pautas 
establecidas en la Declaración de Helsinki. El estudio 
contó con la aprobación del Comité de Ética y Bioética de 
Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Peruana Unión (CoEIn-UpeU. Resolución: 
0197-T-2024/UPeU-FCS-CF). También se contó con el 
otorgamiento del consentimiento y asentimiento informado 
de los participantes. Los datos recopilados fueron utilizados 
exclusivamente para fines del presente estudio.

Resultados 

Participaron 807 estudiantes de ambos sexos, con una 
mediana de edad de 14 años (RIQ: 3; Q1: 13, Q3: 16; rango: 
12–17 años). Del total, el 55,5% (n=448) correspondió al sexo 
masculino. El grupo etario predominante fue el de 13–14 años, 
y la mayoría de los participantes cursaban los tres primeros 
grados de estudio. En cuanto a la composición familiar, el 
39,3% (n=317) reportó convivir con ambos progenitores y 
hermanos. Respecto al uso de redes sociales, las plataformas 
más frecuentes fueron Instagram (84,5%; n=682), TikTok 
(80%; n=646) y WhatsApp (79,2%; n=639). Adicionalmente, 
el 39,5% (n=319) de los estudiantes refirió dedicar dos horas 
diarias al uso de estas plataformas (Tabla 1).

En cuanto al riesgo de adicción a redes sociales, el 74% 
(n=597) de los estudiantes no presentó riesgo, mientras 
que el 5,5% (n=44) mostró un riesgo muy elevado (Tabla 
2). Se encontró asociación significativa entre la adicción a 
redes sociales y el uso de Facebook (p=0,012), Instagram 
(p=0,003), WhatsApp (p=0,040) y TikTok (p=0,017). Por el 
contrario, no se observó asociación significativa con el sexo 
(p=0,856), el grado de estudio (p=0,197) ni la composición 
familiar (p>0,05) (Tabla 3).

En relación con el nivel de procrastinación, el 24,3% 
(n=196) reportó un nivel alto (Tabla 2). Además, hubo una 
diferencia significativa entre el nivel de procrastinación y 
el grado de estudios (p=0,001). Desde el tercer año hasta 
el quinto año se observó una tendencia ascendente del 
nivel de procrastinación. La procrastinación también tuvo 
una asociación significativa con la presencia del padre 
(p=0,003). La frecuencia de nivel alto de procrastinación fue 
más alta en ausencia del padre, mientras que la frecuencia 
de un nivel bajo de procrastinación fue mayor en hogares 
con padre presente (Tabla 4).

El análisis reveló la existencia de una asociación 
significativa entre la adicción a redes sociales y el nivel de 
procrastinación (p<0,001) (Tabla 5). Asimismo, se encontró 
una correlación significativa entre dichas variables (r= 0,277; 
p<0,001) (Tabla 6). Además, se evidenció una correlación 
positiva significativa entre la dimensión síntoma de adicción 
y postergación de actividades (r=0,245, p<0,001), y entre 
síntomas de adicción y autorregulación académica (r=0,318; 
p<0,001) (Tabla 7).
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Discusión 
El estudio tuvo como objetivo evaluar la frecuencia de la 
adicción a las redes sociales y la procrastinación académica 
en estudiantes, así como analizar la relación entre ambas 
variables. En relación con el riesgo de adicción a las 
redes sociales, la mayoría de los estudiantes no presentó 
indicios de riesgo; no obstante, más de la cuarta parte 
evidenció algún nivel de riesgo. Esta problemática se asoció 
principalmente al uso de plataformas como Facebook, 
Instagram, WhatsApp y TikTok. Estos hallazgos coinciden 
con investigaciones previas, como la realizada por Bajaña 
y García [23], quienes reportaron que el 63% de la población 
española había utilizado redes sociales en los últimos tres 
meses, siendo los usuarios más frecuentes los jóvenes de 
entre 16 y 24 años, quienes emplean con mayor frecuencia 
Facebook, Instagram y TikTok. De igual manera, la 
investigación de Hernández Moral [24] destaca que Instagram 
es la plataforma más utilizada, seguida por Facebook y 

Características de los 
participantes n %

Total 807 100
Sexo   

Masculino  448 55,5
Femenino 359 44,5

Edad (años) 807  
12 72 8,9
13 187 23,2
14 208 25,8
15 131 16,2
16 130 16,1
17 79 9,8

Grado   
Primero 180 22,3
Segundo 218 26,6
Tercero  192 23,7
Cuarto 57 7,0
Quinto 160 19,9

Con quién vive   
Padre, madre, hermanos 317 39,3
Madre y hermanos 86 10,7
Solo madre 64 7,9
Padre y madre 74 9,2
Otros 266 32,9

Red social que usa   
Facebook 311 38,5
Instagram 682 84,5
WhatsApp 639 79,2
TikTok 646 80,0
YouTube 573 71,0

Horas al día en las redes sociales   
1 112 13,9
2 319 39,5
3 a 4 231 28,6
>4 145 18,0

Tabla 1. Características sociodemográficas.

Variables n %

Total 807 100

Riesgo de adicción a redes sociales   

Sin riesgo 597 74,0

Sospecha de riesgo 79 9,8

Riesgo de adicción 87 10,8

Riesgo muy elevado 44 5,5

Nivel de procrastinación   

Bajo 228 28,3

Moderado 383 47,5

Alto 196 24,3

Tabla 2. Niveles de adicción a redes sociales y procrastinación 
académica.

TikTok, y señalan que el 97,2 % de los adolescentes accede 
diariamente a estas plataformas.

En el contexto peruano, Agüero [25] evidenció que, a mayor 
presencia de adicción a las redes sociales, existe mayor 
probabilidad de desarrollar nomofobia. Por su parte, 
Klimenko[26], en un estudio con adolescentes colombianos 
evidenciaron que, aquellos con riesgo de adicción a las 
redes sociales carecen de una supervisión adecuada 
por parte de sus tutores, lo que resalta fomentar su uso 
responsable y controlado de estas plataformas. 

Respecto a la procrastinación, la cuarta parte de 
los participantes presentaron un nivel elevado. Este 
comportamiento se asoció principalmente con estudiantes 
de grados superiores y con la ausencia de la figura paterna 
en el hogar. Este hallazgo coincide con lo reportado por Li 
(27], en una investigación realizada con jóvenes en China, 
donde se evidenció que los estudiantes que cursan 
grados o estudios superiores tienden a procrastinar con 
mayor frecuencia. Además, la mayoría de los participantes 
indicaron una cantidad considerable de tiempo al uso de 
redes sociales, especialmente durante las clases y antes 
de dormir. 

En consonancia con estos resultados de Gerosa & Gui [28], en 
un estudio con adolescentes de secundaria en Italia, destaca 
la importancia de evitar proporcionar teléfonos móviles a este 
grupo etario, ya que su uso puede tener efectos negativos, 
especialmente en el rendimiento académico. Aunque los 
padres suelen entregar estos dispositivos como herramienta 
de apoyo al aprendizaje, en muchos casos no se ejerce un 
control adecuado sobre su uso, lo que genera un manejo 
desmedido y una supervisión insuficiente por parte de los 
adultos responsables.

Este uso desmedido de los dispositivos móviles puede estar 
vinculado con conductas de procrastinación académica, 
como lo indica Trujillo y Noé [29], el estudio realizado con 
adolescentes, evidenciaron que la procrastinación no solo 
afecta el desempeño escolar, sino que también repercute 
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Tabla 3. Factores asociados a la adicción a redes sociales en adolescentes. 

 Adicción a las redes sociales
 

p-valor
 

Variables Sin riesgo  Sospecha  Riesgo  Riesgo elevado

n (%)  n (%)  n (%)  n (%)

Total 597(100,0)  79(100,0)  87(100,0)  44(100,0)  
Sexo         

Masculino 332(55,6)  46(58,2)  45(51,7)  25(56,8) 0,856
Femenino 265(44,4)  33(41,8)  42(48,3)  19(43,2)  

Grado de estudio         
Primero 138(23,1)  14(17,7)  20(23,0)  8(18,2) 0,197
Segundo 170(28,5)  18(22,8)  19(21,8)  11(25,0)  
Tercero 146(24,5)  19(24,1)  17(19,5)  10(22,7)  
Cuarto 39(6,5)  9(11,4)  8(9,2)  1(2,3)  
Quinto 104(17,4)  19(24,1)  23(26,4)  14(31,8)  

Uso de Redes Sociales:         
Facebook         

No 386(64,7)  44(55,7)  42(48,3)  24(54,5) 0,012
Si 211(35,3)  35(44,3)  45(51,7)  20(45,5)  

Instagram         
No 107(17,9)  11(13,9)  6(6,9)  1(2,3) 0,003
Si 490(82,1)  68(86,1)  81(93,1)  43(97,7)  
Uso         

WhatsApp         
No 138(23,1)  13(16,5)  13(14,9)  4(9,1) 0,040
Si 459(76,9)  66(83,5)  74(85,1)  40(90,9)  

TikTok         
No 134(22,4)  12(15,2)  8(9,2)  7(15,9) 0,017
Si 463(77,6)  67(84,8)  79(90,8)  37(84,1)  

YouTube         
No 174(29,1)  18(22,8)  27(31,0)  15(34,1) 0,529
Si 423(70,9)  61(77,2)  60(69,0)  29(65,9)  

Integrantes del hogar:         
Padre         

No 180(30,2)  29(36,7)  32(36,8)  14(31,8) 0,455
Si 417(69,8)  50(63,3)  55(63,2)  30(68,2)  

Madre         
No 40(6,7)  10(12,7)  11(12,6)  3(6,8) 0,095
Si 557(93,3)  69(87,3)  76(87,4)  41(93,2)  

Hermanos         
No 158(26,5)  18(22,8)  25(28,7)  13(29,5) 0,803
Si 439(73,5)  61(77,2)  62(71,3)  31(70,5)  

Abuelos         
No 445(74,5)  62(78,5)  59(67,8)  35(79,5) 0,349
Si 152(25,5)  17(21,5)  28(32,2)  9(20,5)  

Tíos         
No 510(85,4)  64(81,0)  74(85,1)  38(86,4) 0,769
Si 87(14,6)  15(19,0)  13(14,9)  6(13,6)  

Otros miembros         
No 567(95,0)  73(92,4)  82(94,2)  42(95,5) 0,802
Si 30(5,0)  6(7,6)  5(5,7)  2(4,5)  
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 Nivel de procrastinación  
Variables Bajo  Moderado  Alto  p-valor
 n (%)  n (%)  n (%)   

Total 228(100,0)  383(100,0)  196(100,0)   

Sexo        

Masculino 113(49,6)  216(56,4)  119(60,7)  0,063

Femenino 115(50,4)  167(43,6)  77(39,3)   

Grado de estudio        

Primero 63(27,6)  82(21,4)  35(17,9)  0,001

Segundo 69(30,3)  114(29,8)  35(17,9)   

Tercero 47(20,6)  87(22,7)  58(29,6)   

Cuarto 17(7,5)  21(5,5)  19(9,7)   

Quinto 32(14,0)  79(20,6)  49(25,0)   

Uso de Redes Sociales:        

Facebook        

No 133(58,3)  245(64,0)  118(60,2)  0,352

Si 95(41,7)  138(36,0)  78(39,8)   

Instagram        

No 39(17,1)  54(14,1)  32(16,3)  0,570

Si 189(82,9)  329(85,9)  164(83,7)   

Uso        

WhatsApp        

No 44(19,3)  80(20,9)  44(22,4)  0,727

Si 184(80,7)  303(79,1)  152(77,6)   

TikTok        

No 43(18,9)  74(19,3)  44(22,4)  0,597

Si 185(81,1)  309(80,7)  152(77,6)   

YouTube        

No 73(32,0)  106(27,7)  55(28,1)  0,492

Si 155(68,0)  277(72,3)  141(71,9)   

Integrantes del hogar:        

Padre        

No 56(24,6)  121(31,6)  78(39,8)  0,003

Si 172(75,4)  262(68,4)  118(60,2)   

Madre        

No 17(7,5)  29(7,6)  18(9,2)  0,756

Si 211(92,5)  354(92,4)  178(90,8)   

Hermanos        

No 70(30,7)  98(25,6)  46(23,5)  0,207

Si 158(69,3)  285(74,4)  150(76,5)   

Abuelos        

No 169(74,1)  296(77,3)  136(69,4)  0,118

Si 59(25,9)  87(22,7)  60(30,6)   

Tíos        

No 192(84,2)  333(86,9)  161(82,1)  0,286

Si 36(15,8)  50(13,1)  35(17,9)   

Otros miembros        

No 218(95,6)  362(94,5)  184(93,9)  0,717

Si 10(4,4)  21(5,5)  12(6,1)   

Tabla 4. Factores asociados al nivel de procrastinación en adolescentes.
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en el ámbito social y familiar. Según datos de Veytia y 
Sánchez [30], Perú ocupa el primer lugar en el índice de 
procrastinación académica con un 60 %, seguido de México 
con un 15 % y Ecuador con 10 %. 

Finalmente, en este estudio se reveló la existencia de una 
asociación significativa entre la adicción a las redes sociales 
y la procrastinación académica. Este hallazgo concuerda 
con investigaciones anteriores que señalan cómo el uso 
excesivo de redes sociales puede propiciar patrones de 
conducta adictiva en los adolescentes [31]. Asimismo, Vicente 
[32], en su investigación con adolescentes españoles, quienes 
descubrieron que el abuso de las tecnologías, incluida la 
navegación en las redes sociales se asocia con un aumento 
de la procrastinación académica, además, observaron que 
este fenómeno se intensifica con la edad, comenzando a 
los 12 años con un 92,4% de uso de internet, alcanzando 
un 98% a los 15 años y finalmente un 99,1% entre los 16 y 
24 años.

Del mismo modo, un estudio realizado en China por Hong [33], 
identificó una relación positiva entre la adicción a redes 
sociales y la procrastinación académica. Estos hallazgos 
coinciden con estudios anteriores [34][35], que explican que los 
adolescentes tienden a distraerse con el uso de las redes 
sociales, lo que desvía su atención de las responsabilidades 
académicas. Además, el tiempo desperdiciado en estas 
plataformas afecta negativamente las horas dedicadas al 
estudio y preparación para exámenes, lo que repercute en 
el desempeño académico [36]. 

En tal sentido, una de las principales fortalezas de este 
estudio radica en que proporciona evidencia empírica 
sobre la relación entre la adicción a las redes sociales y 
la procrastinación académica, contribuyendo a un mayor 
entendimiento de esta problemática y sirviendo como base 
para futuras intervenciones. Además, el uso de instrumentos 
validados con adecuados índices psicométricos asegura 
la fiabilidad de los hallazgos. No obstante, una limitación 
del estudio es que se llevó a cabo en una sola institución 
educativa y mediante un muestreo no probabilístico, lo que 
restringe la posibilidad de generalizar los resultados a otras 
poblaciones.

Conclusiones
 
La adicción a redes sociales es un problema presente 
en los estudiantes de educación secundaria. Uno de 
cada cuatro estudiantes presenta algún nivel de riesgo. 
Además, la adicción a las redes sociales estuvo asociada 
principalmente al uso de Facebook, Instagram, WhatsApp 
y TikTok. Por su parte, la procrastinación académica es un 
problema frecuente. Uno de cada cuatro estudiantes tiene 
un alto nivel de procrastinación. Los factores asociados 
a la procrastinación fueron los estudiantes procedentes 
de grados superiores y la ausencia paterna en el hogar. 
Finalmente, existe una asociación entre el nivel de adicción 
a las redes sociales y la procrastinación académica. Se 
recomienda promover el uso responsable de las redes 
sociales para evitar postergar las responsabilidades 
académicas entre los estudiantes.

 Variable

Nivel de procrastinación

 p-valorTotal  
 

Baja  Moderada  Alta

n (%) n (%)  n (%)  n (%)

Riesgo de adicción a las redes sociales 807(100,0)  228(100,0)  383(100,0)  196(100,0) <0,001

Sin riesgo 597(74,0)  193(84,6)  286(74,7)  118(60,2)  

Sospecha de riesgo 79(9,8)  14(6,1)  37(9,7)  28(14,3)  

Riesgo de adicción 87(10,8)  12(5,3)  40(10,4)  35(17,9)  

Riesgo elevado 44(5,5)  9(3,9)  20(5,2)  15(7,7)  

Tabla 5. Adicción a las redes sociales y el nivel de procrastinación en adolescentes.

Variables Correlación Adicción a redes 
sociales Procrastinación académica

Adicción a redes sociales

Correlación de Pearson 1 0,277**

Sig. (bilateral)  0,001

n 807 807

Procrastinación académica

Correlación de Pearson 0,277 1

Sig. (bilateral) 0,001  

n 807 807

Tabla 6.  Correlación entre adicción a redes sociales y procrastinación académica.
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