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PRÓLOGO 

A lo largo del siglo XXI, y más aún en los últimos dos años, se han establecido 

una serie de encuentros y desencuentros entre educación y el uso de las Tics como 

facilitador de la misma. El aprendizaje en ámbitos formales, utilizando los nuevos cambios 

que introducen las tecnologías de comunicación e información (con internet como su 

máximo exponente), requiere de un proceso de articulación entre ambos para que la 

educación no sea desplazada en su protagonismo, ya que con la irrupción de éstas 

tecnologías se produjeron modificaciones en el proceso tradicional de enseñanza y 

transmisión de conocimientos. Sin embargo, gran parte de los estudiantes pueden 

presentar conductas inadecuadas frente al uso de las nuevas tecnologías, como el abuso 

del internet y la procrastinación académica. 

La constatación de la existencia de procrastinación académica en universitarios 

en relación al uso y dependencia de las TICs, no presenta hasta la fecha suficientes 

investigaciones, sin embargo, se empieza a vislumbrar como un problema emergente, 

producto de la nueva modernidad. 

El objetivo de este estudio es Identificar la presencia de adicción a redes sociales 

y procrastinación académica en los estudiantes de 5to año de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Córdoba, durante el año 2022, con el propósitode generar 

conocimientos que resulten beneficiosos para todo el ámbito académico local y sea 

extensivo a demás instituciones educativas. 

El tipo de estudio a realizar será cuantitativo, descriptivo y transversal, la técnica 

de recolección de datos será de fuentes primarias a través de cuestionarios auto-

administrados basados en los instrumentos relacionados a las variables: Adicción a 

Redes Sociales, donde sus dimensiones son Obsesión por las redes sociales, Falta de 

control personal y Uso excesivo; y Procrastinación académica que se dimensiona en la 

Autorregulación académica y la Postergación de actividades. La población estará 

compuesta por una muestra aleatoria de estudiantes de 5to año de la carrera de 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. 

El Proyecto consta de 2 capítulos: El Capítulo I: El problema de investigación, 

donde se encuentra la contextualización temática enmarcando Adicción a redes sociales y 

Procrastinación académica a nivel mundial, nacional y local. Y el Capítulo II: El Diseño 

Metodológico, aplicación práctica de la teoría expuesta, recolección, representación y 

análisis de los datos. 



 

2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Planteo del Problema 

Desde la creación de las primeras computadoras, la invención de internet y la 

aparición de los smartphone, el hombre fue adquiriendo, de manera progresiva, 

habilidades para el manejo de las nuevas tecnologías.  

En las últimas décadas hubo dos revoluciones globales de grandes dimensiones: 

la popularización y el acceso sin restricciones a Internet, y la conversión de los teléfonos 

móviles en plataformas que dan acceso a múltiples opciones de conectividad, 

comunicación e información. Por lo tanto, debido a la marcada influencia de la 

globalización, el aumento en el uso de las TICs se convirtió en un problema de índole 

mundial, que exige la adquisición constante de habilidades para el manejo de tecnologías 

de complejidad cada vez mayor. (Pérez Ruíz et al., 2018). 

En el Informe Global Digital de Data Reportal de Kemp S. (2021) se muestran las 

estadísticas y tendencias principales del estado de las tecnologías digitales, a nivel 

mundial. Dicho informe marca que de los 7.830 millones de personas que constituían la 

población mundial en el año 2021, 4.20 mil millones eran usuarios de redes sociales, 

considerando dentro de este valor también a los perfiles creados para animales, negocios, 

lugares y otras entidades no humanas. A su vez, informa quede los 45.4 millones de 

habitantes de Argentina, durante el mismo periodo temporal, un valor igual a 36.32 

millones se encuentran conectados a Internet, y de ellos,36 millones son usuarios de 

redes sociales, lo que equivale al 79.3% de la población total. Esto indica que la mayor 

parte de la población tiene una conexión a internet activa, siendo usuaria de alguna red 

social.  

Según el mismo informe, las redes sociales más usadas en Argentina, en el 

rango etario abarcado entre los 16 a 64 años son por orden de frecuencia: Youtube 

(95.8%), WhatsApp (92.2%), Facebook (90.4%), Instagram (85.3%), Facebook Messenger 

(62.3%), Twitter (56.3%), Pinterest (48.2%) y Linkedin (32.6%). (Internet Live Stats ILS, 

2021) 

              Las estadísticas anteriores muestran que existe a nivel global, una marcada 

importancia al uso de las Tics. Siendo fundamental remarcar también, que hay estudios 

que avalan que el empleo de redes sociales constituye un facilitador para mantener 
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vínculos sociales virtuales estrechos. Esto si bien es beneficioso ya que acorta distancias, 

permite comunicaciones en tiempo real, acerca a las personas que de otro modo serían 

desconocidas, etc., también lleva a intensificar aún más el interés por la conectividad, 

aumentando las horas dedicadas a la misma, descuidando el entorno habitual y 

generando, en algunos casos, una dependencia que termina en el uso problemático de 

las tecnologías avanzadas. 

              Por lo anterior este uso problemático es denominado por otros autores como 

adicción o conductas adictivas. Según Echeburúa y Requesens (2012), los factores 

determinantes del mismo pueden ser de tipo personal, familiar, social o una combinación 

de varios de ellos y las consecuencias que produce afectarían principalmente a jóvenes y 

adolescentes, precisamente por ser éste el grupo de mayor acceso. 

              Entonces, si bien internet puede representar un valioso recurso para facilitar la 

comunicación y el aprendizaje, también puede convertirse en un riesgo para la salud ya 

que la interrelación que una persona establece con el mundo virtual genera estados de 

dependencia, no necesariamente patológicos, pero que comienzan con un 

involucramiento básico, en incremento, que entorpece las actividades poniendo en riesgo 

el entorno familiar, laboral y escolar. (Pablos y Correa, 2009).  

              La adicción a internet y a redes sociales desencadena una serie de 

consecuencias a nivel del desempeño de actividades inherentes a la vida cotidianas, 

siendo las dificultades en el rendimiento académico las de importancia en este trabajo. 

Así es que, la educación, integrada actualmente al proceso globalizador, apoya 

los avances tecnológicos, habilitando la presencia de los mismos a nivel pedagógico. Así, 

muchas de las institucionesde los distintos niveles educacionales, incluida la educación 

superior tuvieron que elaborar planes de estudios basados en el uso de estas nuevas 

tecnologías en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Las políticas educativas 

debieron reorientarse y los contenidos revisarse regularmente para que tanto educandos 

como educadores estuvieran en condiciones de responder a los requerimientos actuales.  

De esta manera, los estudiantes tuvieron que cambiar y adaptarse a vivir en un 

mundo diferente, en constante movimiento, donde la educación continua es 

imprescindible, la información encontrada es amplia y los factores distractores excesivos, 

atravesando el reto de analizar, tomar decisiones y dominar nuevos ámbitos del 

conocimiento en una sociedad cada vez más tecnológica. Sin embargo, en algunas 

circunstancias, internet y los recursos tecnológicos se convirtieron en un fin y no en un 

medio. (García et al., 2016). 
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En el medio universitario, en los últimos dos años, a causa de la pandemia por 

Covid 19, que conllevó un aislamiento preventivo, se produjo un quiebre en la agenda 

educativa. La presencialidad fue sustituida por clases a distancia, donde internet comenzó 

a usarse diariamente, lo que obligó a los alumnos a encontrar nuevos modos de continuar 

con su formación, pasando de una educación tradicional, a otra que incluyó de manera 

masiva el uso de las nuevas tecnologías.  

Para lograr determinar el impacto que produjo en estudiantes universitarios de 

nuestro medio, este ajuste curricular masivo, se hizo necesario enmarcar dicha situación 

al contexto local, es decir, a la provincia de Córdoba y particularmente a la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC). 

Es importante considerar que el caudal de estudiantes que presenta dicha 

Universidad a nivel país, es alto, ya que se trata de uno de los más prestigiosos centros 

de estudio de la Argentina. En la última síntesis estadística del año 2021, establece que la 

UNC cuenta con una población estudiantil de 170.518 alumnos, que forman parte de las 

15 facultades que la integran. Una de estas facultades es la Facultad de Ciencias Médicas 

(FCM) que incluye la carrera de Licenciatura en Enfermería la cual tiene su propia 

escuela, que en el presente año renovó su plan de estudios de 1986 a uno actualizado a 

2018, el mismo cuenta con 24 asignaturas en el primer ciclo y 11 en el segundo, con una 

carga horaria de 30 horas semanales. Cabe destacar que en la actualidad se encuentran 

funcionando paralelamente tres planes de estudio, el de 1986, 2018 y uno de transición 

entre ambos. Los alumnos que asisten a ésta escuela tienen un rango etario amplio y en 

general son estudiantes que trabajan, estudian y tienen familia a cargo. 

Según el Anuario 2019 de la UNC el total de alumnos dentro de facultad de 

Ciencias Médicas estaba constituido por 22.071 personas, siendo el área con mayor 

inscriptos y reinscritos en el año. Dentro de la Escuela de Enfermería (EE) el total de 

alumnos era de 3.995, de los cuales 2.848fueron reinscritos a la carrera durante ese 

periodo. El rango de edad de los estudiantes de enfermería se considera amplio porque 

se encuentra entre 18 y 60 años, siendo en su mayoría estudiantes de 30 a más de 40 

años de edad. En cuanto al estado civil prevalecen los estudiantes solteros (3.282), 

seguidos de los casados (538) y luego divorciados, separados o viudos (163). Del total, 

1.733 alumnos tienen hijos a cargo. 

              Con respecto a las actividades fuera de la escuela, 2.206 alumnos trabajan y 

2.008 todavía no se hallan insertos al mundo laboral. La mayoría costea sus estudios con 
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su trabajo personal y ayuda familiar, un grupo menor lo hace a través de becas y planes 

sociales.  

              En el caso de la nacionalidad, la mayoría de los alumnos y nuevos inscriptos a 

enfermería fueron argentinos (3782), le siguen estudiantes de Perú (166) y Bolivia (43). A 

nivel nacional 3.482 alumnos son cordobeses y le sigue la región del noroeste argentino 

en prevalencia. 

Los estudiantes cordobeses jóvenes y adultos incluidos en la vida universitaria, 

son asiduos al uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales, sobre todo en el 

último tiempo, a consecuencia del aislamiento social preventivo por Covid 19. Esto, si bien 

habría posibilitado el mayor intercambio de información, la rapidez en la búsqueda y en la 

comunicación con otros, también podría haber generado diversas alteraciones producto 

del sobreuso de las Tics, como se viene mencionando a nivel mundial. Dichas 

perturbaciones de la cotidianeidad van desde alteraciones emocionales, hasta el 

desarrollo de adicción a redes sociales que devienen en conductas promotoras de la 

procrastinación en las actividades académicas, la disminución en el rendimiento y el 

consiguiente retraso en el inicio del desempeño profesional. 

En resumen, internet mediante sus funciones comunicativas, de transmisión y 

facilitación de la información, constituye un soporte didáctico para la configuración de 

proyectos educativos en diversas modalidades: presenciales, no presenciales o 

combinadas. Es una herramienta que facilita también la búsqueda, selección y valoración 

de información, permite la realización de tareas y la comunicación en tiempo real con 

compañeros y docentes. Sin embargo, también constituye un elemento distractor, ya que 

el sujeto puede tener varias páginas abiertas y postergar la realización de las tareas 

académicas por emplear el tiempo en navegar en sitios que no contribuyen a la 

realización de tareas requeridas. 

Algunos autores como García et al. (2008) y Parra et al. (2016) exponen el uso y 

abuso que los jóvenes hacen del internet, en virtud de que en esta plataforma conviven 

múltiples sitios creados con un gran número de propósitos. Por un lado, están las aulas 

virtuales con fines educativos y páginas informativas y formativas, y por el otro, se 

encuentran páginas creadas para el entretenimiento, en las que el estudiante invierte su 

tiempo en juegos, redes sociales, reproductor de películas, aplicaciones, entre otras 

herramientas que le producen gratificaciones y propician un comportamiento 

procrastinador.  
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Cabe mencionar que la procrastinación se considera como una tendencia 

conductiva consciente que tiende a postergar o retrasar tareas, sustituyéndolas por otras 

más agradables, cuya dilación puede acarrear consecuencias negativas. Cuando estas 

actitudes ocurren en el ámbito estudiantil se denomina procrastinación académica, la cual 

se caracteriza por la falta de diligencia en tareas escolares; ya sea para empezarlas, 

desarrollarlas o finalizarlas. Este proceso generalmente se acompaña de sentimientos de 

nerviosismo o inquietud y abatimiento, en las personas que la realizan (Furlan, 2010). 

Algunos autores, como Quant y Sánchez (2012), afirman que la procrastinación 

se relaciona a su vez con alteraciones emocionales, desencadenando síntomas de 

depresión, baja autoestima, déficit de autocontrol, déficit de confianza y ansiedad, en 

quienes la presentan.  

Sin embargo, es importante remarcar que no existen suficientes estudios 

científicos publicados en América Latina y menos aún en Argentina que describan el uso 

excesivo de internet y la procrastinación académica en alumnos universitarios; no 

obstante, esto se puede inferir si se tiene en cuenta el tiempo que los jóvenes destinan a 

internet en los diferentes dispositivos de los que disponen (computadoras, teléfonos, o 

tablets). 

En conclusión, la realidad de los alumnos de la EE, de la UNC es que, no solo se 

encuentran inmersos en una nueva modalidad de estudio, aprendizaje y evaluación 

virtual, sino que deben reorganizar sus actividades cotidianas ya que, como se menciona 

anteriormente, la mayoría de estos alumnos, de acuerdo a la edad promedio de 30 a 40 

años, tienen actividades laborales y muchos de ellos cuentan con familiares a cargo, lo 

cual conlleva equilibrar estas responsabilidades con la vida académica.  

Por otro lado, los autores del presente trabajo, quienes cursan la carrera de 

enfermería en dicha institución, son testigos fehacientes del impacto de las redes sociales 

en el ámbito universitario. Pudo visualizarse la necesidad del uso de celulares durante las 

clases presenciales, ya sea para la utilización de grupos de estudio de la red social 

WhatsApp, como también para la interacción por Facebook e Instagram con compañeros.  

Frente al ámbito de la pandemia se observa el retraso en la entrega de 

actividades virtuales, la dificultad para la conexión a clases virtuales; ya sea por motivos 

familiares, de trabajo, carencia de equipos o aparatos tecnológicos necesarios para la 

conexión u otra situación que dificulte la presencialidad virtual.  
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Frente a estas observaciones y análisis del contexto, surgen los siguientes 

interrogantes: 

 ¿La procrastinación impacta en el rendimiento académico? 

 ¿Cuáles son los factores condicionantes de la procrastinación académica? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con la adicción a internet? 

 ¿Qué auto percepción tienen los alumnos con respecto a la procrastinación de sus 

tareas? 

 ¿Qué auto percepción tienen los estudiantes sobre sus actitudes en relación al uso 

problemático de internet? 

 ¿Cuántas horas diarias los alumnos usan internet para fines recreativos y/o 

académicos? 

 ¿Cuál es la red social más utilizada en nuestro medio? 

 ¿Qué dispositivos destinan al uso de internet? 

 ¿Hay presencia de procrastinación académica y adicción a redes sociales en los 

estudiantes de enfermería? 

 

              Para dar respuesta a estos interrogantes se recurrió a la búsqueda de 

antecedentes y referentes claves sobre la temática expuesta. 

              En cuanto al interrogante sobre si la procrastinación impacta en el 

rendimiento académico, Umarenkova y Flores (2016), en su artículo de revisión, “El 

papel de la procrastinación como factor de la deserción universitaria”, indica que la 

procrastinación presenta una relación inversa con el rendimiento académico, y que la 

misma puede ser evaluada para pronosticar así comportamientos predictivos en relación 

al desempeño académico. Consideran que la mejora de aspectos cognitivos, 

metacognitivos, conductuales y motivacionales como son las estrategias de autocontrol, 

estabilidad emocional, hábitos alimenticios, de sueño y sociales evitarían la deserción 

universitaria. 

              En el estudio de Roldán (2016), “Rendimiento académico: Una mirada desde la 

procrastinación y la motivación intrínseca”, se intenta explicar la varianza del rendimiento 

académico, motivación intrínseca y variables de control. Trabajan con una muestra de 129 

estudiantes de psicología, utilizando como instrumento la Escala de Procrastinación de 

Tuckman y la Escala de Motivación Intrínseca. Como resultado, advierten que el aumento 

del rendimiento académico se relaciona directamente con la satisfacción hacia la carrera 



 

8 
 

elegida y el sentimiento de agrado por la realización efectiva de trabajos académicos, lo 

que disminuye favorablemente la procrastinación de tareas. 

Además como respuesta a este interrogante, se llevó a cabo una entrevista 

presencial a una representante de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles perteneciente a 

la Escuela de Enfermería de la UNC, quien indica que según las estadísticas manejadas, 

el índice de alumnos que desertarían en la carrera disminuyó en el 2021, con respecto al 

año anterior, relacionando esto con la modalidad virtual pura, ya que fue mayor el número 

de alumnos que pudieron presenciar, aprobar e incluso promocionar materias que venían 

cursando hace años sin éxito. Podría decirse que, la población de recursantes fue 

disminuyendo durante el periodo de virtualidad masiva, viéndose reflejado positivamente 

en el rendimiento académico de los alumnos. Sin embargo, queda sin aclarar si esto se 

debe a flexibilizaciones en la agenda educativa, a la falta de control durante el desempeño 

de exámenes virtuales o al impacto de las nuevas tecnologías. 

“Estamos al tanto de que el hecho de que las clases queden grabadas llevan a 

los alumnos a postergar el horario de cursado, pero tuvo su impacto positivo en la 

comodidad horaria para acceder a la misma”, aclara dicha representante. 

Con respecto al interrogante sobre el acceso a internet, dispositivos y redes 

sociales indicó: “Hicimos una encuesta en la localidad de Deán Funes, donde funciona la 

extensión de la EE, y los datos arrojaron que el 80% tenían acceso a celulares con 

Internet para el desarrollo de las materias. Incluso es mayor la red de comunicación y el 

acceso a información a través de los grupos de whatsApp.” (Lic. Rodríguez, F. 

comunicación personal, 26 de octubre de 2021). 

Sobre el interrogante en relación a los factores condicionantes para la 

procrastinación académica, el estudio de Allegre (2014) denominado “Auto eficacia y 

procrastinación académica en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana”, muestra 

que de 348 alumnos universitarios evaluados a través de la Escala de Auto eficiencia y de 

la Escala de Procrastinación Académica, se observa que, cuanto más alto es el nivel de 

confianza en las propias habilidades, hay mayores posibilidades de que el estudiante 

inicie, desarrolle y complete actividades sin postergarlas. Es decir, que los alumnos con 

menor confianza en sí mismos, tienen mayor probabilidad de procrastinar sus actividades. 

              Por otra parte, Pardo et al. (2014), en su investigación sobre la “Relación entre 

procrastinación académica y ansiedad - rasgo en estudiantes de psicología”, analizan en 

una muestra de 100 alumnos, del tercer al quinto semestre de la carrera, con un rango 

etario entre 18 y 37 años, la influencia de las emociones en la postergación de 
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actividades. Para ello, emplean la escala de procrastinación académica y el inventario 

auto descriptivo de ansiedad estado - rasgo. Como resultados significativos encuentran 

que, los estados emocionales se relacionan de forma directa con la postergación de 

actividades, puesto que dicho comportamiento no solo implica una dificultad en las 

habilidades de gestión de tiempo sino también, un problema a nivel motivacional. 

Además, dichos autores aseguran que, a mayor presencia de rasgos de personalidad 

ansiosa, el riesgo de presentar conductas procrastinadoras es mayor y viceversa. Ambos 

atributos son directamente proporcionales entre sí.  

              En la investigación realizada por González y Arroyo (2016) titulada: “Relación 

tiempo de estudio/autorregulación del aprendizaje y desempeño académico en 

estudiantes universitarios”, se emplea una muestra de 735 estudiantes con una edad 

media de 20 años como criterio de exclusión, obteniéndose como resultado que los 

alumnos con mayor dedicación a la actividad académica muestran de manera 

proporcional, un aumento en la  seguridad y confianza para tramitar su aprendizaje, 

percibiendo mayor implicación en el estudio. Incluso pueden emplear estrategias propias 

en aquellas actividades que les resulten más interesantes. 

              El estudio de “Procrastinación, ansiedad frente a los exámenes y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios”, desarrollado por Porras y Ortega (2021), tiene 

como objetivo conocer el efecto de la procrastinación académica y la ansiedad ante los 

exámenes, sobre el rendimiento académico y a su vez, la relación existente entre ambas 

variables. El resultado de este estudio muestra que, ante mayores niveles de ansiedad 

percibida por el estudiante, el rendimiento académico es menor, debido a la aparición de 

conductas procrastinadoras.  

              A nivel local, si bien la cantidad de estudios producidos hasta la fecha es 

acotada, se encontró la investigación realizada por Furlan et al. (2010) denominado 

“Procrastinación y ansiedad frente a los exámenes en estudiantes de psicología, de la 

UNC”, el cual busca conocer cómo se relacionan estas variables en una muestra de 227 

estudiantes que cursan la materia “Metodología de la Investigación psicológica”. Los 

resultados obtenidos arrojan que la interferencia y falta de confianza correlacionan 

positiva y moderadamente con la procrastinación; por otro lado, la preocupación no se 

relaciona con la misma. Es decir, entienden que ambas variables, procrastinación y 

ansiedad, pueden ser consideradas como dificultades durante el proceso de 

autorregulación del aprendizaje. 
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En cuanto al interrogante sobre cuáles serían los factores de riesgo 

relacionados con la adicción a Internet, se consulta la investigación llevada a cabo por 

Peña García et al., (2019) llamada “Predominio de las TIC y adicción a redes sociales en 

estudiantes universitarios del área salud”. Este estudio, tiene como objetivo describir la 

relación existente entre el uso de las TICs y la dependencia a redes sociales, analizando 

una muestra de 240 estudiantes. El análisis de estos autores indica en primera instancia, 

que existe un promedio etario alrededor de los 14 años para el inicio del uso de internet, y 

uno mucho menor, de 12 años, para el uso de telefonía celular. De los 240 estudiantes 

analizados, el 92.5 % mostró un nivel de adicción moderada y el 1.7 % grave. De esta 

observación se entiende también, que los jóvenes prefieren crear vínculos sociales 

virtuales a distancia, evidenciando una dificultad en la socialización de forma personal. 

Pedrero Pérez et al. (2017) en su escrito, “Tecnologías de la Información (TIC): 

Uso problemático del Internet, videojuegos, teléfonos móviles, mensajería instantánea y 

redes sociales mediante el MULTICAGE-TIC”, pretenden conocer por un lado las 

problemáticas que afectan a personas de todas las edades y por otro, el autocontrol 

existente sobre el uso de las TIC. Motiva este análisis, el poder determinar si existe 

relación entre el uso de estas tecnologías y la presencia de alteraciones inherentes a la 

salud mental, el estrés y el comportamiento disruptivo. Los autores emplean una encuesta 

virtual constituida por una muestra de 1.276 personas, donde en alrededor del 50 % de 

ellas se confirma un uso problemático de las TIC, que se relacionan con: mal 

funcionamiento prefrontal, estrés y problemas de salud mental. 

En la investigación propuesta por Luque (2019), en relación al “Uso problemático 

de redes sociales virtuales y miedo a quedar afuera (FoMO)”; se entiende al miedo de 

quedar afuera, como una emoción negativa asociada al uso de las TIC y no solo en 

adolescentes o jóvenes, sino que lo extiende a personas adultas sin distinción de nivel 

educativo. Por otro lado, indica que las horas de uso de las tecnologías no constituyen 

indicadores de adicción, por ello diferencia el uso instrumental (trabajo/estudio), del no 

instrumental (ocio), siendo este último relacionado con la mayor probabilidad de adicción 

a redes sociales. 

              En el estudio llevado a cabo por Bonilla y Hernández (2012), “Impacto de la 

dependencia a las Redes Sociales Virtuales sobre las habilidades sociales…”, se aplica el 

Test de Adicción a Internet y Redes Sociales y la Lista de chequeo de Habilidades 

Sociales, a una muestra de 120 estudiantes, develando una correlación entre adicción a 
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internet, redes sociales y el nivel de habilidades sociales desarrolladas. Se visualiza que 

el 53.3 % obtuvo bajos niveles en habilidades sociales, y la mayoría de este porcentaje 

presentó en paralelo, mayores tasas de adicción. Es decir que, a mayor nivel de adicción 

a internet y redes sociales virtuales, hay una menor medida en el desempeño de 

habilidades sociales y viceversa. 

              Finalmente, los autores Padilla Romero y Ortega Blas (2017), en su trabajo 

titulado: “Adicción a las redes sociales y sintomatología depresiva en universitarios”, 

intentan conocer la relación de las variables adicción a redes y síntomas de depresión, en 

262 estudiantes de psicología, de la Universidad de Lima del Norte. Utilizaron el 

cuestionario de adicción a redes y el inventario de depresión de Beck, adaptado. 

Descubrieron una relación positiva entre la sintomatología depresiva y adicción a redes, 

donde estiman que quizás la adicción se ve aumentada por tratarse de un método que 

intenta compensar la presencia de baja autoestima y la carencia de habilidades 

desocialización. 

              Para responder al interrogante referido a la autopercepción del alumno en 

cuanto a la procrastinación de sus tareas, el estudio donde participan Cárdenas et al. 

(2020), denominado “Procrastinación Académica en Estudiantes Universitarios de una 

Institución Pública: Caso de la Facultad de Ciencias Educativas”, analizó la frecuencia y el 

grado con que procrastinan los alumnos. Se utilizó una muestra de 147 estudiantes, 

donde se evidenció que, a mayor nivel educativo alcanzado, la procrastinación también es 

mayor. Los participantes mostraban una intención moderada a alta en dejar de 

procrastinar sus tareas, sin embargo, esto se veía dificultado por cuestiones de carácter 

emocional, como tener buenas calificaciones, aprobar los exámenes, o estar a la altura de 

las expectativas de los demás. 

              En el estudio de Rodríguez Durán (2017), llamado “Relación entre 

procrastinación académica y la autorregulación emocional en una muestra de estudiantes 

universitarios de psicología: caso PUCESA” se investigó una muestra de 290 estudiantes, 

mediante el instrumento adaptado a la Argentina, de la Escala de Procrastinación 

Académica de Tuckman y el Cuestionario de Regulación Emocional. La investigación 

arrojó que el 61 % procrastina de forma moderada y el 16.2 % tiene un nivel alto de 

procrastinación. Además, indica que es una conducta que el alumno realiza debido a que 

la tarea a desempeñar no es considerada importante por el mismo y a que el estudiante 

sabe que presenta la capacidad de resolverla en cualquier momento. Es decir, hay mayor 
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nivel de productividad, cuando aumenta la presión. La regulación de las emociones, la 

motivación y la volición conducen al individuo a finalizar una actividad. 

Respecto al interrogante sobre la auto percepción de los alumnos sobre sus 

actitudes en relación al uso problemático de internet, el estudio denominado por Gea, 

Gonzales y Zapata (2021) como el “Uso problemático de internet por estudiantes 

universitarios de Colombia”, revela, en una muestra de 2.964 alumnos, que la 

autopercepción que los mismos tienen del uso que hacen de internet en su vida cotidiana, 

es: controlado en un 69%, problemático en un 27.5% y significativamente problemático 

(adicción) en menos del 4 %. Lo que indica que los jóvenes tienen plena conciencia de la 

cantidad de horas que permanecen conectados. 

Por otro lado, en el trabajo de investigación de Linne (2013): “Estudiar en Internet 

2.0, Prácticas de Jóvenes Universitarios de la Ciudad de Buenos Aires”, se analizan las 

transformaciones en torno al estudio según los jóvenes y docentes de las facultades de 

Filosofía, letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se utilizó 

una metodología cuanti y cualitativa a través de la observación y la entrevista. Los 

resultados obtenidos muestran que la sensación de aislamiento durante las horas de 

conexión, solo es comprendida por el 60% de los estudiantes, mientras que el 70% solo 

puede detectar la presencia de dificultades en la concentración, dispersión y 

desorganización en sus tareas. Estos jóvenes asocian “navegar” con un modo más de 

distracción, pero luego sienten culpa al no lograr los objetivos académicos exigidos, 

debido a dicha conducta. Los docentes coinciden en que se ha debilitado la capacidad de 

reflexión de los estudiantes, afirman que los mismos retienen menos datos y que 

disminuyeron el nivel de lectoescritura. Sin embargo, solo un tercio de los estudiantes de 

la muestra afirmó haberse preocupado por su adicción a internet, mientras que otros 

indicaron que no presentaban adicción, pero si dependencia y acostumbramiento. Al 

considerar el impacto que produce el uso de internet en la vida académica, el 50 % de la 

muestra se juzgó como “peor estudiante” desde su utilización, el 20% “ni mejor ni peor 

sino distinto”, y el 30% afirmó que con el uso de las Tics se convirtieron en “mejores 

estudiantes”. 

              En cuanto a la cantidad de tiempo utilizado para el uso de Internet con fines 

recreativos y/o académicos, el estudio de Belçaguy et al. (2015) titulado como: “Usos y 

abusos de las Tics en estudiantes secundarios y universitarios”, analiza el empleo de 

dichas tecnologías y los trastornos de su utilización inadecuada y/o excesiva. La 

investigación se hace utilizando dos muestras en paralelo, una de ellas constituida por 
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estudiantes de nivel secundario y otra de nivel universitario, a los cuales se les realiza una 

encuesta con 23 preguntas. Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los 

encuestados utilizan las Tics con diferentes fines: recreativos (música, películas, juegos 

on line, redes sociales) y como herramienta de búsqueda de información. El 74% usa la 

conexión para mirar películas y series, el 90% escucha música y el 93% usa redes 

sociales. Con respecto a las horas de conectividad, el 67% utiliza Tics entre 1 y 5 horas 

diarias, el 18% entre 6 y 10 horas, el 12% entre 11 y 15 horas y un 3% indicó utilizarlas 

entre 16 y 20 horas al día. 

              La investigación titulada: “Acceso y actitud del uso de internet en jóvenes de 

educación universitaria”, de Cortés et al. (2020), realizó una encuesta en línea a 813 

estudiantes de la Universidad Pública de México, concluyendo que el 73.6 % de los 

respondientes tenía una conexión igual o superior a 4 horas diarias, el 22.4 % entre 2 a 3 

horas y solo un 4.1% accedía a las redes alrededor de 1 hora al día.  

              Para el interrogante sobre cuál es la red social más utilizada y qué 

dispositivo usan más para conectarse, se encontró el estudio de Ferraz Da Cunhaet al. 

(2015): “Sobre el uso de las Redes Sociales por los alumnos Universitarios de 

Educación”. El mismo consistía en administrar un cuestionario a 208 sujetos de dos 

instituciones universitarias. Los resultados indicaron que la red social más utilizada fue 

facebook en un 75.5 %, seguida de instagram 33.7 % y finalmente whatsapp un 5.3 %.  

             Por otra parte, estudios en los cuales las muestras fueron diferentes, los 

resultados también lo fueron, aunque siempre manteniendo ciertas similitudes. Este es el 

caso del estudio de Linne (2013), donde se observa que los sitios web más utilizados son 

Facebook y Twitter, ya que los alumnos combinan la sociabilidad con amigos y el 

intercambio de información académica. Respecto al correo electrónico se visualiza una 

baja en su utilización, lo que se asocia con la aparición de las redes sociales. Sin 

embargo, hay algunas variaciones en relación a la actividad desarrollada y al grupo de 

edad, los docentes, por ejemplo, afirman seguir utilizándolo para el intercambio de 

información académica. 

              En el trabajo de Bruno y Tegaldo (2018) llamado el “Uso de las Redes Sociales 

en estudiantes universitarios y las implicancias en sus prácticas académicas y cívicas”, se 

trabajó con una muestra de 141 alumnos, donde el 88.4 % afirmó utilizar con mayor 

frecuencia celulares y Smartphones y menos del 10 % emplear notebooks o 

computadoras de escritorio para la conexión. Con respecto a la red social más usada, 
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éste estudio pone a Whatsapp en primera fila con un 63.4 %, seguido de Instagram con 

un 23.3 % y Facebook con 37.8 %. 

Finalmente, para responder al interrogante sobre la presencia de 

procrastinación académica y adicción a redes sociales en los estudiantes de 

enfermería, se consulta el texto de Castro Bolaños y Mahamud Rodríguez (2017), 

titulado: “Procrastinación académica y adicción a internet en estudiantes universitarios de 

Lima Metropolitana”. Esta investigación buscó relacionar la variable procrastinación con la 

variable adicción a internet utilizando una muestra de 168 alumnos entre 18 y 25 años. 

Las conclusiones indicaron que el 35.12 % de los encuestados presentaban un Alto nivel 

de procrastinación académica y un 58.33 % un Moderado nivel. En cuanto a la adicción a 

redes, el 11.91% presentó un nivel Alto de adicción y el 49.4% un nivel Moderado. Este 

estudio revela que los estudiantes experimentaron problemas en la autorregulación de 

conductas académicas, lo cual se relaciona directamente con la falta de control en el uso 

de internet. Es decir, la adicción a internet es causante de procrastinación académica, 

fenómeno que se da mayormente en alumnos de sexo masculino. 

En otra investigación, llamada “Procrastinación y adicción a redes sociales en 

estudiantes universitarios de pre y post grado de Lima”, Matalinares Calvet et al. (2017), 

relacionaron la variable procrastinación con la variable redes sociales, descubriendo que a 

mayores niveles de procrastinación también existen mayores tasas de adicción a redes 

sociales. Es decir que, procrastinar puede ser un factor de riesgo que conduzca a la 

adicción a redes.  

Por su parte, Quiñones Sares (2018) en su trabajo titulado “Procrastinación y 

adicción a redes sociales en estudiantes de administración de una universidad privada de 

Trujillo”, encontró una relación significativa entre ambas variables (procrastinación y 

adicción) e infirió que a mayor procrastinación, hay mayor adicción a redes sociales, 

siendo la primera, factor causante de la segunda. 

Por último y como referencia, se encontró la Tesis de grado denominada por 

Vergara (2020), como “Adicción a las redes sociales y procrastinación académica en 

adultos entre 18 y 35 años, residentes en CABA y Gran Buenos Aires”, único estudio 

sobre la relación de estas variables en Argentina. Los resultados obtenidos mostraron 

relación significativa entre las variables, indicando que a mayor procrastinación hay mayor 

probabilidad de generar adicción a redes sociales. Y a su vez, mientras vayan 

aumentando los niveles de adicción a redes sociales, mayor será el grado de 

aplazamiento académico. 
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              Luego de haber realizado una búsqueda bibliográfica minuciosa, investigar a 

cerca de los antecedentes de la temática de interés y después de consultar a referentes 

claves del ámbito educativo se logró comprender que, si bien existen algunos estudios 

que describen la relación entre las variables adicción a redes sociales y procrastinación 

académica en universitarios, son pocos los trabajos realizados en América Latina, (la 

mayoría provenientes de México y Perú) y muy escasos a nivel país. Por otra parte, no se 

evidenciaron registros en la provincia de Córdoba y menos aún en la Escuela de 

Enfermería de la UNC. Sin embargo, esto no significa la ausencia de dicha problemática 

en nuestro medio, ya que en un primer acercamiento se observa la presencia de síntomas 

de ansiedad, trastorno emocional que aparece prioritariamente durante los últimos meses 

del año y más aún cuando se acerca la finalización de la carrera.  

              Por todo lo antes planteado, se considera de vital importancia el inicio de 

investigaciones que den cuenta de la realidad académica actual en nuestro entorno, y 

para tratar de responder a esta inquietud, se plantea el siguiente problema de estudio: 

 

           “Presencia de adicción a redes sociales y procrastinación académica 

en los estudiantes de 5° año de la Escuela de Enfermería, de la Universidad 

Nacional de Córdoba, durante el segundo semestre del año 2022.” 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se fundamenta en la necesidad de profundizar en el 

conocimiento y comprensión de los factores predisponentes, de riesgo y auto percibidos 

de la procrastinación académica en contextos universitarios. Dentro del poco material de 

investigación existente, se priorizan los estudios científicos que disponen de datos 

estadísticos objetivos y que revelan si existe o no vinculación entre la postergación 

académica y el uso - dependencia y adicción a las nuevas modalidades de acceso al 

aprendizaje, más precisamente, con el uso excesivo de internet y redes sociales. 

Se considera que la vida universitaria constituye un momento crucial para el 

desarrollo profesional del individuo, ya que durante su recorrido se produce la adquisición 

de conocimientos y actitudes básicas para el desempeño adecuado a nivel profesional, 

por lo que resulta imprescindible transitar esta etapa con el mayor éxito posible. Sin 

embargo, se observa que gran parte del alumnado puede carecer de los recursos 

necesarios para afrontar ciertas demandas o presentar conductas académicas 

inadecuadas que retrasen la inserción laboral, debido al uso indiscriminado de redes 

sociales. 

Cabe recordar que, en la sociedad actual, los sujetos definen su lugar social de 

acuerdo a la posición ocupada dentro de la estructura productiva. Por este motivo, el 

sistema se encuentra cada vez más riguroso en la selección de empleados para un 

trabajo formal, lo que implica que la necesidad de culminar los estudios universitarios en 

tiempo y forma, sea cada vez mayor. (Bruno y Telgado, 2018) 

Es importante remarcar también, que, si bien el retraso en las actividades 

académicas no es una consecuencia emergente, ya que siempre existieron casos, si se 

produjeron variaciones a nivel de las múltiples causas que la generan. Estas causas 

fueron surgiendo, mutando o combinándose de acuerdo a la época. En un primer 

momento, eran las barreras geográficas o económicas, sociales y emocionales las que 

intervenían en la dilación universitaria; actualmente con la globalización y el implemento 

de tecnologías avanzadas, como es el caso del celular, tablet, notebook, conectadas a 

una red de internet activa constantemente durante estos años de pandemia, aparecieron 

nuevos factores de distracción que ponen en riesgo el acercamiento a tiempo hacia metas 

laborales y académicas. 

Por lo tanto, se pretende identificar la presencia de procrastinación académica en 

los estudiantes de enfermería con el fin de repensar estrategias o medidas de actuación 
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eficaces para interrumpir la progresión de este patrón conductual. Una de las propuestas 

realizada consiste en la invención de programas preventivos aplicados por parte de la 

institución educativa y dirigida al estudiantado, con el objetivo de prestar apoyo, evitar y 

contrarrestar la problemática en cuestión. Esto, no solo generaría beneficios para el 

alumno, disminuyendo el impacto emocional en torno al estudio, sino que también, 

afectaría positivamente al bajo rendimiento académico, que tantos gastos demanda en 

materia de presupuesto formativo. Se esperaría, por consiguiente, una reducción en la 

reincidencia educativa, aumentando el número de graduados anuales y elevando a 

niveles superiores el prestigio de la carrera de enfermería y de la institución universitaria 

en general.  

Cabe destacar que, a medida que el estudiante avanza hacia niveles superiores 

en su educación, se demanda de él cada vez mayor autonomía, mayor gestión de 

estrategias de regulación en su cognición, motivación, manejo del tiempo y del estudio. A 

causa de esto, es de gran importancia que los docentes en general y más aún, los de la 

Escuela de Enfermería en particular, tengan conocimiento de las problemáticas en boga 

de sus alumnos, implementando así nuevas estrategias de enseñanza – aprendizaje, más 

didácticas, adaptadas a la actualidad, con tácticas motivacionales y herramientas de 

superación de la procrastinación académica y de la adicción a internet, trabajando en red 

por ejemplo, con otras facultades como la de psicología que puede brindar su apoyo 

epistémico. Así mismo se puede implementar todo lo anterior no solo a nivel de la EE, 

sino también a nivel de otras facultades e incluso universidades, sirviendo como aporte 

para la investigación local y/o nacional de la incidencia de estas variables (procrastinación 

académica y adicción a internet) en el desempeño pedagógico (Atalaya y García, 2019). 
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MARCO TEÓRICO 

 

Adicción a redes sociales 

 

Para Castells (2010), la revolución tecnológica fue generando cambios 

importantes en relación a la digitalización de la comunicación, la comercialización de los 

medios, la globalización de las corporaciones y la segmentación de los mercados, 

incrementando así las distancias digitales y creando una cultura de desigualdad. El autor 

compara este nuevo paradigma conlo que fue la revolución industrial, momento en que 

surgió como nuevo concepto el de la “sociedad del conocimiento”. Dicho concepto se 

define como “una sociedad en la cual las condiciones de generación de conocimiento y 

procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución 

tecnológica”. (Castells, 2002, p.34) 

La revolución tecnológica trae consigo el uso masivo de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), las que se encuentran presentes en todos los 

sectores de la sociedad actual, mediante la informática, microelectrónica y las 

telecomunicaciones, las que amplían sus funciones si son conectadas a una red de 

internet activa.  

Según Luengo (2004), “internet puede definirse como una red de redes de 

ordenadores que comparten datos y recursos” (p. 22). Existe una conexión de redes a 

nivel mundial que permite a las computadoras (y personas) comunicarse entre sí en 

cualquier parte del planeta y en cualquier momento. Esto posibilita el acceso a 

información y a personas que de otra forma no sería factible contactar. Internet es, por 

tanto, una herramienta a la cual se atribuyen innumerables ventajas para la educación, 

comercio, entretenimiento e incluso para el desarrollo del individuo. 

Las TICs sumadas a internet, facultaron a los individuos el acceso cada vez más 

creciente a la educación informal. Sumado a esto, la presencia generalizada de los 

medios de comunicación, los aprendizajes realizados informalmente a través de las 

relaciones sociales o de la lectura de páginas web, la televisión y los demás medios de 

comunicación social, tienen cada vez más relevancia.  

Los portales de contenido educativo aumentaron significativamente en línea. Los 

jóvenes cada vez saben y aprenden más cosas fuera de los centros de formación 

convencionales. Por ello, uno de los retos que tienen actualmente las instituciones 

pedagógicas en todos sus niveles, consiste en lograr la integración de los aportes 
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provenientes de canales formativos, tanto oficiales, como no oficiales. De esta manera se 

facilitarían los procesos de enseñanza y aprendizaje, la búsqueda de información en 

lugares seguros y epistémicos, generando destrezas de inserción a nivel social 

adecuadas. (Ramírez, 2010) 

El impacto que tiene para Graells (2012), el fenómeno de las TICs en general y 

más aún en términos educacionales, no es menor. Las nuevas tecnologías pueden, por 

un lado, aportar los medios para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

facilitar la colaboración entre pares, permitir la comunicación con centros educativos 

estando en cualquier lugar y en tiempo real; pero, por otro lado, pueden convertirse en un 

factor distractor de uso libre y sin control, acceso a información inadecuada y errónea, 

dispersión, pérdida de tiempo, entre otros. 

Echeverría, (citado por Lovino, 2011), se muestra interesado en el impacto 

producido por las TICs en los vínculos sociales entre los diversos usuarios. Propone 

denominar como “tercer entorno” a los distintos marcos naturales y urbanos, relacionados 

con las nuevas tecnologías, el cual considera importante para el ámbito educacional por 

tres motivos: principalmente porque genera nuevos procesos de aprendizaje y de 

transmisión de conocimiento a través de redes virtuales y equipos tecnológicos; porque es 

necesario el desarrollo de nuevas destrezas y aprendizajes para el manejo de estos 

equipos que deberán incorporarse; y finalmente, porque deben crearse nuevos sistemas 

de enseñanza en red y a distancia, dando lugar a la aparición de instrumentos y métodos 

educativos adaptados a la escuela en todos sus niveles. 

 Por otro lado, Echeverría y Corral (2010), plantea que las TIC también pueden 

contribuir a profundizar desigualdades sociales, sin generar por sí mismas innovaciones 

educativas, ni aumentos de la motivación, interés y rendimiento, en los alumnos. Es así 

que resulta importante priorizar los conocimientos previos y la capacidad crítica de los 

usuarios en formación. “Las Tics pueden convertirse en un fin y no en un medio” (p. 92) 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, convierten al alumno en 

protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje, donde el tiempo y la flexibilidad, 

juegan un rol importante. Al convertirse la tecnología en un elemento clave en el proceso 

educativo, se exige cada vez más la alfabetización electrónica como competencia 

indispensable para el estudiante. 

A pesar de que el impacto tecnológico tiene su accionar a nivel mundial, en 

América Latina el escenario de avances hacia el cambio educativo, presenta bajos niveles 

de eficacia y eficiencia, ya que la calidad alcanzada por los sistemas educativos no cubre 
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totalmente las expectativas esperadas por las nuevas exigencias de la sociedad, respecto 

a la inclusión de las TICs (De Pablos y Gorospe, 2009; Scheker, 2010; Carneiro et al, 

2019). 

Si bien se extendió la idea de que las tecnologías ayudan notablemente a facilitar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje en distintos niveles educativos, a contribuir en la 

mejora del trabajo individual y grupal, a lograr mayor autonomía por parte del alumno, 

beneficiando los métodos de evaluación y la interacción constante entre el profesor y la 

clase; también se observa que dichas tecnologías generan distintas falencias en relación 

a su aplicación en educación. Uno de los errores más significativos radica en verlas como 

elementos aislados e independientes del resto de las variables curriculares: objetivos, 

estrategias de enseñanzas, contenidos;  tal visión de independencia repercute en que las 

TICs lleguen muchas veces a desenvolverse de forma aislada e independiente, haciendo 

que el acto educativo gire en torno a las ellas, y no al revés. (García et al., 2016) 

En fin, podría decirse que las tecnologías de la información han traído 

innumerables ventajas a la vida cotidiana, laboral y escolar, sin embargo, el uso 

prolongado y excesivo de internet a través de pantallas, teléfonos móviles y demás 

pueden generar consecuencias tanto físicas como psicológicas en el individuo. Según 

Echeverría (2008, p.176), “no se trata de analizar los nuevos aparatos o herramientas que 

puedan surgir, sino cómo esos aparatos cambian las acciones humanas y, en particular, 

qué nuevas acciones devienen posibles.” 

Dentro las nuevas acciones que pueden surgir con el empleo masivo y constante 

de las TIC en diferentes áreas de la vida cotidiana, se encuentran las conductas adictivas 

o adicción, donde el uso de internet es excesivo e interviene con la calidad del 

desempeño humano.  

Existen diferentes definiciones del término adicción de acuerdo a la bibliografía 

consultada, sin embargo, todas ellas tienen un nexo en común: la necesidad imperiosa y 

patológica del cerebro de buscar recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u 

otras acciones. 

Etimológicamente la palabra adicto viene del latín addictus, que significa muy 

favorable o inclinado a, dedicado o entregado a. La expresión proviene a su vez de un uso 

legal en donde el juez declaraba a un ciudadano como esclavo a su acreedor por no tener 

nada con que pagar sus deudas. Adicctus era entonces, el esclavo por deudas.  
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Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2005, p. 5) adicción se 

define como la “‘Dependencia del consumo de alguna sustancia o de la práctica de una 

actividad”. 

El término “adicción” es muy controversial, es así que el glosario de términos de 

alcohol y drogas de la OMS (1994) especifica:   

 

                 “Adicción” es un término antiguo y de uso variable. Es considerado por muchos 

expertos como una enfermedad con entidad propia, un trastorno debilitante 

arraigado en los efectos farmacológicos de la sustancia, que sigue una 

progresión implacable. Por otro lado, entre las décadas de 1920 y 1960, aparece 

la palabra “habituación” como una forma menos severa de adaptación 

psicológica. Sin embargo, con el correr del tiempo, la Organización Mundial de la 

Salud recomendó dejar de usar ambos términos a favor del de “dependencia”, 

que puede tener varios grados de severidad. (p. 13) 

 

Así mismo, en el mismo artículo la OMS refiere a la adicción a sustancias; como 

el alcohol, psicoactivos o tabaco, donde el consumidor, (llamado adicto) se intoxica 

continuamente, de manera repetitiva y tiene una gran dificultad para discontinuar esa 

acción. Se marca también la existencia de una tolerancia acusada y de un síndrome de 

abstinencia que ocurre frecuentemente cuando se interrumpe el consumo. 

De igual manera, es importante considerar que el DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder) publicado por APA, a pesar de ser uno de los manuales más 

utilizados en salud mental para el diagnóstico de los diferentes trastornos, considera a la 

adicción solo si se encuentra relacionada con el uso y abuso de sustancias. Cía (2013) 

evalúa los cambios en la nomenclatura de las Adicciones en el DSM-5 (2013) y la 

inclusión de la nueva categoría a la que se denomina “Trastornos no relacionados a 

sustancias”. En ella se considera un adicto conductual “si una persona pierde el control 

sobre una conducta placentera, que luego destaca y sobresale del resto de actividades en 

su vida” (p. 211). 

Echeburúa et al., (2005) entienden que “si los componentes fundamentales de los 

trastornos adictivos son la falta de control y la dependencia, es decir, la pérdida de 

libertad, las adicciones no pueden limitarse exclusivamente a las conductas generadas 

por sustancias químicas como los opiáceos, los ansiolíticos, la nicotina o el alcohol” (p. 

511). 
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Por lo tanto, lo que intenta explicar es que existen conductas habituales o 

“normales” que, para quien las realiza pueden resultar inofensivas, sin embargo, con el 

pasar del tiempo pueden convertirse en adictivas, perjudicando la vida cotidiana sin que, 

en un principio, se repare en las consecuencias negativas que esa acción produce a nivel 

familiar, académico, social o de salud. Es decir que no es la conducta en sí lo que provoca 

adicción, sino la relación que el individuo establece con ella. (Cía, 2013; Echeburúa y 

Requesens 2012, Echeburrúa y Corral, 2010). 

En general, el concepto de adicciones conductuales, forma parte del grupo 

denominado como adicciones psicológicas, que a su vez presenta varias denominaciones 

como: adicciones comportamentales, no convencionales, sin drogas o sin sustancias, no 

químicas o no tóxicas. 

En referencia a lo anterior, Escurra y Salas (2014), enuncian que se caracterizan 

por la presencia de un conjunto de comportamientos que, en un principio se reiteran por 

placer sin que el individuo pueda controlarlos, dando sensaciones de incapacidad en el 

manejo de la conducta adictiva, convirtiéndose en una necesidad descontrolada, lo cual 

eleva el nivel de ansiedad y lleva al sujeto a realizar actividades para reducirla (por 

evitación), por lo tanto se considera una adicción, sin existir necesariamente una 

sustancia en la acción. 

Por su parte, Salas (2014), refiere a Goldberg como el primer psiquiatra en 

proponer la existencia de trastornos de este tipo, a los cuales prefirió llamar como “uso 

patológico de ordenadores”. Es Goldberg quien postuló la presencia de adicción a 

internet, sus características, casusas y consecuencias, instrumentos de medición, y la 

creación de programas de intervención ante su aparición. Todo esto, fue el punto de 

partida para futuras investigaciones sobre el tema en distintos lugares del mundo. 

Es así, que comienzan las diferentes enmarcaciones con respecto al tema. La 

adicción a internet según Cruzado et al. (2006), tiene varios atributos que explican su 

poder adictivo, como son: “el contenido estimulante, la facilidad de acceso y el bajo costo, 

la estimulación visual, la anulación de barreras, la capacidad de anonimato, desinhibición 

y autonomía” (p.203). 

Así mismo, de manera concomitante al acceso masivo a las redes irrumpe el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, lo cual cambia no solo la forma 

como se recogen datos y se accede al conocimiento acerca de cualquier fenómeno o 

hecho social, sino también sobre la forma como las personas se comportan e interpretan 

el mundo. Sin embargo, no todos los que acceden a internet son o se convierten en 
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adictos, muchos usuarios de esta herramienta tecnológica suelen permanecer por mucho 

tiempo frente a la computadora conectados, sin generar conductas adictivas. (Cía 2013) 

Para considerar la presencia de un comportamiento adictivo, se requiere evaluar 

cómo esta tecnología afecta la conducta, los pensamientos, relaciones con el entorno y la 

capacidad de control en el uso y dedicación que se hace de la herramienta.  

Con la finalidad de caracterizar la presencia de un trastorno adictivo, Luengo 

(como se citó en Salas Blas, 2014) considera los siguientes criterios:   

 

• Cambios drásticos en los hábitos de vida, con el fin de lograr mayor tiempo de conexión.  

• Disminución generalizada de la actividad física.  

• Descuido de la salud propia a consecuencia de la actividad en internet.  

• Evitación de actividades importantes para disponer de mayor tiempo de conexión.  

• Deprivación o cambio en patrones de sueño, por mantenerse más tiempo en red.  

• Disminución de la sociabilidad como consecuencia de la pérdida de amistades. 

• Negligencia respecto a la familia y amigos.  

• Rechazo a dedicar tiempo extra en actividades fuera de la red.  

• Deseo de más tiempo para estar frente al ordenador.  

• Negligencia respecto al trabajo y las obligaciones personales. (p. 135) 

 

Resulta importante recordar que, una red social es un servicio que permite a las 

personas crear un perfil en un determinado sistema, público o semipúblico, para poder 

interactuar en tiempo real con miles de otros usuarios, buscar información y compartir la 

misma. 

Existen distintos tipos de redes sociales, con temas diversos, y que dependiendo 

precisamente de la función que cada una cumple (formar comunidad, destinadas a 

compartir contenido audiovisual, a fortalecer contactos laborales, a conseguir trabajo, 

establecer debates, etc.). 

Mamani y Villegas (2019) determinan dos tipos de redes sociales: 

- Redes sociales directas: “Son servicios a través de internet donde grupos de personas 

con intereses comunes interactúan entre sí, creando perfiles, controlando la información 

compartida, con grados de privacidad determinados por los usuarios” (p. 43). Entre ellas 

se encuentran: 

Facebook: Creada en 2004, usada para mantener comunicación con amigos, 

familia y para generar nuevos contactos sociales.  
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Twitter: Red social en tiempo real, permite el contacto con las últimas noticias, se 

comparten opiniones e ideas y también multimedia, fotos y videos. 

WhatsApp Messenger: Aplicación de mensajería que en la actualidad es la 

principal forma de comunicación virtual, es gratuita, solo se necesita una conexión activa 

a internet. Pueden enviarse contenido multimedia y permite llamadas.  

- Redes sociales indirectas: Son redes manejadas por un individuo o grupo a cargo de 

la misma donde se debaten temas puntuales de discusión y donde el usuario no tiene un 

perfil visible para todos. 

La adicción a estas redes sociales, por su parte, implica la existencia de una 

conducta adictiva mediante la cual se aprenden nuevas recompensas que adquieren 

relevancia motivacional, luego del uso de redes sociales en exceso y la consecutiva 

satisfacción del acceso a las mismas (Aguirre y Zurita, 2015). Existe la compulsión por 

estar siempre conectado a la red social, en la cual se realizan contactos sociales otras 

actividades de ocio que demandan mucho tiempo. Se trata de un estado donde se pierde 

el control del uso, hasta el punto en que el usuario experimenta resultados problemáticos 

que afectan negativamente su vida a nivel de distintos ámbitos: cognitivo, conductual y 

fisiológico, cuyos resultados serán: pocas horas de sueño y poca actividad física durante 

largos periodos, trastornos alimenticios, descuido de las actividades de la vida diaria y 

disminución de la interacción interpersonal fuera de las redes (Aponte, 2007).  

Para Escurra y Salas (2014) personas de todas las edades pueden desarrollar 

comportamientos adictivos a redes sociales, lo que implica estar en permanente conexión, 

manteniendo vínculos virtuales en cualquier momento y lugar. Cuando estas actividades 

se vuelven patológicas pueden afectar las relaciones interpersonales, generando a su vez 

malestar emocional, ansiedad, inapetencia y/o dificultades para conciliar el sueño. Por lo 

tanto, ambos autores, plantean que la adicción no depende de la tecnología en sí sino del 

uso, el porqué y el para qué, que las personas hacen de ella. 

Las señales de adicción a redes sociales desencadenan ciertas características 

en el sujeto, según Young, (citado por Echeburúa y De Corral, 2010) estas son: 

  

- Privarse de sueño (de 5 o más horas), para estar conectado a la red, a la que se 

dedica unos tiempos de conexión anormalmente altos. 

- Descuidar de otras actividades importantes como el contacto con la familia, las 

relaciones sociales, el estudio, o el cuidado de la salud. 
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- Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, como los 

padres o los hermanos. 

- Pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella y 

sentirse irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta muy lenta. 

- Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo y perder la noción del 

tiempo. 

- Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a videojuegos. 

- Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios. 

- Sentir una euforia y activación anómala cuando se está delante del ordenador. 

(p. 93) 

 

Si bien, todas las personas de todas las edades pueden desarrollar 

comportamientos adictivos a redes sociales, existen indicadores; denominados factores 

de riesgo de abuso y dependencia, que deben considerarse para la realización de una 

intervención precoz. 

Echeburúa y Requesens (2012) consideran:  

- Factores personales: Características de personalidad o los estados emocionales, 

intolerancia a estímulos que no le generan placer, tanto físicos (dolores, insomnio o fatiga) 

como psíquicos (disgustos, preocupaciones o responsabilidades); búsqueda de 

emociones fuertes, transgresión a las normas, insatisfacción con su vida, carencia de 

afecto. 

- Factores familiares: Entornos familiares rígidos, autoritarios, que generen en los hijos 

sentimientos de rabia y rencor hacia ellos, también entornos demasiado permisivos, 

inexistente de normas generan una dificultad para el autocontrol, agresividad e 

impulsividad. 

- Factores sociales: Las relaciones con personas que abusan del internet, pueden incitar 

al adolescente a seguir el mismo comportamiento, como también el mantenerse aislado 

socialmente puede generar mayor necesidad de relacionarse de manera virtual.  

Finalmente, es importante remarcar que de manera concomitante a los factores 

orientadores de adicción a redes sociales (señales de adicción, factores de riesgo o 

predisponentes), existen herramientas objetivas para conocer el nivel que la conducta 

adictiva tiene. Es decir, se han desarrollado muchos instrumentos de medición para el 

grado de adicción a internet y redes sociales, en su mayoría en idioma inglés que han 

sido adaptados y luego validados en español.  
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- La Escala de riesgo de adicción adolescente a redes sociales e internet de 

Montserrat et. al (2018), consta de 29 ítems que evalúan el riesgo de adicción a internet 

de acuerdo al empleo de cuatro dimensiones: síntomas-adicción, uso social, rasgos frikis 

y nomofobia o miedo irracional a no tener el teléfono o a estar incomunicado a internet. 

- La Escala de Adicción a Redes Sociales de Sahin adaptada por Almenara y Ortiz 

(2019), está conformada por 26 ítems que recogen información sobre adicción a redes 

sociales en jóvenes y adolescentes. Consta de cuatro dimensiones: satisfacción - 

tolerancia, problemas, obsesión por estar informado y necesidad - obsesión por estar 

conectado. 

- Escurras y Salas (2014), presentan el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

construido a partir del concepto de “adicciones psicológicas” por lo que debieron sustituir 

ciertos conceptos como el de “sustancias”, por el de “redes sociales”. Fue evaluado y 

validado por expertos y puesto a prueba para su confiabilidad. Presenta 24 ítems en tres 

dimensiones: Obsesión por las redes sociales, Falta de control personal en el uso de las 

redes sociales y Uso excesivos de las redes sociales. 

 

Procrastinación 

La procrastinación puede ser comprendida como el aplazamiento voluntario de 

los compromisos personales pendientes, a pesar de que exista consciencia por parte del 

sujeto, de las consecuencias negativas. 

Para Steel (2007), la definición etimológica de procrastinación deriva por una 

parte del verbo en latín procrastināre, que significa dilatar la presentación de una actividad 

de forma voluntaria, y por otra, también deriva de la palabra en griego antiguo akrasia, 

que significa hacer algo en contra del juicio o hacerse daño a uno mismo (p.65) 

En la actualidad la Real Academia de la Lengua Española, en la vigésimo 

segunda edición de su Diccionario de la Lengua Española (2008), define “procrastinar” 

como “diferir o aplazar”. 

Para Díaz Morales (2017), “La procrastinación consiste en la tendencia 

generalizada de aplazar el inicio y/o finalización de tareas planificadas para ser realizadas 

en un tiempo determinado” (p.43), y entiende que esta acción suele generar situaciones 

de malestar en el individuo, quien es considerado como vago e irresponsable. Además, 

plantea que si las actividades planificadas se realizan en tiempo y forma los beneficios de 
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su ejecución serán positivos, sin embargo, mientras más se retrase el inicio de 

actividades, mayores serán las consecuencias negativas de su evitación. 

Busko (1998), define a la procrastinación como “una tendencia a retrasar o evitar 

tareas que deberían ser terminadas” (p. 29). En su estudio por identificar las causas y 

consecuencias del perfeccionismo y la procrastinación, encuentra que el individuo va a 

procrastinar sus diligencias de acuerdo al nivel de perfeccionismo al que se exige.  

Puede establecerse que la procrastinación es el resultado de un problema en la 

autorregulación cognitiva, afectiva y emocional que conduce al individuo a la postergación 

voluntaria, pero inconsciente, del inicio o finalización de actividades programadas, a pesar 

de conocer las consecuencias negativas de esa acción. (Alegre, 2013; Díaz Morales, 

2017). 

Según el artículo de revisión teórica de Quant y Sánchez (2012) existen múltiples 

factores que pueden considerarse predisponentes para el desarrollo de conductas de 

dilación, de acuerdo a lo expuesto se consideraron los siguientes: 

- Ausencia del autocontrol: Dificultad en la elección del propio comportamiento, que 

dificultan la concreción de metas y la toma de decisiones.   

- Presencia de síntomas depresivos y ansiosos: Implican baja autoestima, 

pensamientos negativos hacia sí mismos y se creen incapaces de realizar actividades 

satisfactoriamente.  

- Déficit en autorregulación afectiva, cognitiva y conductual: incertidumbre, dificultad 

en el manejo del tiempo, sentimientos negativos frente a la dificultad de la tarea y su 

realización. 

- Temor al fracaso, baja autoeficacia y baja autocompetencia: Implica no creer tener 

habilidades o la capacidad para realizar una tarea de manera efectiva, lo que conlleva a 

posponer la realización de actividades que consideran complejas, convirtiéndose en una 

estrategia para disminuir los síntomas de ansiedad.  

Para Galarza et al. (2017), la procrastinación se encuentra asociada a niveles 

socioeconómicos bajos, crianza interrumpida, ansiedad frente a situaciones estresantes y 

baja autoestima.  

Por su parte Guzmán (2017), entiende que la presencia de procrastinación en 

niveles altos desencadena consecuencias fisiológicas, psicológicas y académicas. En 

cuanto a lo fisiológico el individuo puede presentar fatiga crónica, inquietud, cambios de 

ánimo e intranquilidad; en el ámbito psicológico, ansiedad, sentimientos de culpa, 
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frustración, baja autoestima, desesperanza; y en ámbito académico afecta el rendimiento 

y desempeño esperando por el estudiante. 

En cuanto a lo último, para Natividad (2014), la procrastinación ha sido descrita 

frecuentemente como un fracaso en los procesos de autorregulación del aprendizaje, lo 

que implica procesos motivacionales, cognitivos y metacognitivos, retrasa el comienzo o 

la conclusión de la tarea, y supone un fracaso a la hora de encontrar la motivación 

necesaria para llevarla a cabo, dentro del plazo estipulado. 

Los procrastinadores académicos no utilizan estrategias de aprendizaje eficaces 

y suelen carecer de conocimientos y habilidades metacognitivas. De hecho, no planean 

posponer las tareas, pero terminan haciéndolo con frecuencia y optando por realizar otras, 

que suponen más importantes. Por consiguiente, la motivación del estudiante es lo que 

puede determinar, hasta qué punto procrastinará o no, la realización de una tarea. 

De esta manera, Busko (1998), define que la postergación académica es la 

“tendencia auto-informada, a siempre o casi siempre, posponer tareas académicas.” 

(p.29)  

Para Atalaya y García (2019) la dilación académica es entendida como la 

“tendencia a dejar de lado las actividades hasta una futura fecha, los implicados en 

presentar problemas de este tipo son estudiantes, cuya consecuencia es un bajo 

rendimiento académico y la consiguiente deserción escolar” (p.369). Además, los autores 

entienden que esta actividad implica un alto nivel de ansiedad, delimitado por la 

responsabilidad y las características de la personalidad. 

Para cuantificar esta variable existen también, instrumentos de medición 

objetivos o que tienden a la mayor objetividad posible. Este es el caso de las siguientes 

escalas: 

- La Escala de procrastinación de Tuckman: es un autoinforme sobre la tendencia a 

perder tiempo, postergar, evitar, o dejar de lado una actividad. La adaptación argentina 

del instrumento fue realizada por Furlan et al (2010). Este autor redujo a 16 ítems el 

autoinforme, el cual es utilizado en estudiantes universitarios para facilitar la detección de 

dificultades significativas en los alumnos, permitiendo planificar programas de intervención 

precoces. Esta propuesta presenta una unidimensionalidad relacionada a la evitación de 

la tarea. 

- La escala de procrastinación académica (EPA): realizada por Deborah Ann Busko en 

1998, para analizar las causas y consecuencias del perfeccionismo y de la 

procrastinación. Se compone de dos subescalas:  
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1. La Escala de Procrastinación General (EPG) y  

2. La Escala de Procrastinación Académica (EPA), la cual se utiliza en estudiantes 

universitarios.  

Fue traducida al español por Óscar Álvarez (2010), y más tarde adaptada y 

modificada por Domínguez et al (2014), quienes realizaron un análisis psicométrico de la 

escala para aumentar su validez y confiabilidad, garantizando su uso en estudiantes 

universitarios. Esta versión final consta de 12 ítems y es bifactorial, determina el primer 

factor como autorregulación del aprendizaje y el segundo como postergación de 

actividades. 
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Definición conceptual 

En el siguiente estudio se conceptualizarán las variables Adicción a Redes 

Sociales y Procrastinación académica.  

Se adhiere al concepto de Escurras y Salas (2014) quienes sostienen que: 

“Las adicciones psicológicas se caracterizan porque son comportamientos 

repetitivos que resultan placenteros en un primer momento, pero una vez que se 

instalan como hábitos, generan estados de necesidad que no pueden ser 

controlados y se asocian con altos niveles de ansiedad. Para reducir esta 

ansiedad las personas desarrollan el comportamiento adictivo; este se produce 

ya no tanto por la búsqueda de gratificación (placer), sino para reducir el nivel de 

ansiedad que les produce el hecho de no ejecutarlo (por evitación), en este 

círculo vicioso es que se desarrollan las adicciones” (p. 74) 

Se utilizará el Test de adicción a redes sociales construido por ambos autores 

que presentan 3 factores o dimensiones: 

1. Obsesión por las redes sociales: Relacionado al compromiso mental con las redes 

sociales, pensar constantemente y fantasear con ellas, ansiedad y preocupación por la 

falta de acceso a redes. 

Sus indicadores son: 

- Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente había 

destinado. 

2. Falta de control personal en el uso de las redes sociales: Preocupación por la falta 

de control o interrupción en el uso de las redes sociales con el descuido de tareas y 

estudios. 

- Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a redes sociales.  

- Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes 

sociales.  

- El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no me 

satisface, necesito más.  

- Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.  

- No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales. 

- Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.  

- Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.  

- Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.  

- Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.  
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Sus indicadores son: 

- Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.  

- Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.  

- Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.  

- Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes 

sociales.  

- Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las 

redes sociales.  

- Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes sociales 

3. Uso excesivos de las redes sociales: Dificultades para controlar el uso, indicando 

exceso en el tiempo, no ser capaz de disminuir la cantidad de uso. 

Sus indicadores son: 

- Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.  

- Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o 

computadora.  

- Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.  

- Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales. 

 - Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.  

- Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el 

tiempo que destino a las cosas de las redes sociales.  

- Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).  

- Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso la red 

social. 

La variable procrastinación académica estará conceptualizada desde la 

perspectiva de Busko (1998), quien conceptualiza a la procrastinación académica como la 

“tendencia auto-informada a siempre o casi siempre posponer tareas académicas” (p 29) 

Se utilizará la Escala de Procrastinación Académica de Busko adaptada por 

Domínguez et al (2014) en la cual presenta dos factores (dimensionales) para el análisis: 

1. Autorregulación académica: Proceso activo en el que los estudiantes establecen sus 

objetivos principales de aprendizaje y a lo largo de este, trata de conocer, controlar y 

regular sus cogniciones, motivacionales y comportamientos de cara a alcanzar esos 

objetivos. 

Sus indicadores son:  

- Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes 
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- Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato de buscar ayuda. 

- Asisto regularmente a clases. 

- Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible. 

- Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio 

-  Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea aburrido 

- Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio. 

- Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra. 

- Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas. 

2. Postergación de actividades: Proceso de regulación de la conducta académica 

anulado al uso de estrategias de aprendizaje con problemas de autocontrol y organización 

del tiempo. 

Sus indicadores son: 

- Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para el último minuto. 

- Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan. 
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Objetivo General: 

Establecer la existencia de adicción a las redes sociales y la procrastinación 

académica de los estudiantes del 5to año de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Córdoba en el año 2022.  

 

Objetivos específicos: 

- Determinar la presencia de adicción a redes sociales considerando el grado de 

obsesión de los alumnos por las redes, la falta de control personal en el uso de las 

redes y el uso excesivo de redes sociales. 

- Identificar la presencia de la procrastinación académica en los alumnos 

considerando los procesos de autorregulación académica y postergación de 

actividades. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de estudio 

El presente trabajo se llevará a cabo a través de un estudio cuantitativo, 

descriptivo y de corte transversal. 

Es descriptivo ya que permitirá determinar la existencia de adicción a redes 

sociales y de procrastinación académica, describiendo las diferentes dimensiones junto a 

sus indicadores pertinentes. 

Es transversal porque las variables se estudiarán de manera simultánea, en un 

único momento definido, mediante la aplicación de instrumentos por única vez. Los datos 

serán recogidos en un periodo determinado por medio de un corte temporal, comprendido 

entre julio y diciembre de 2022. 

Es cuantitativo por que la información recolectada y analizada será organizada en 

gráficos que permitan identificar tendencias, realizar predicciones y obtener resultados 

generales de la población estudiada.  
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Operacionalización de la variable 

 

De acuerdo al Marco Teórico donde se definieron conceptualmente las variables 

del estudio se realiza la operacionalización de la misma con sus dimensiones e 

indicadores correspondientes. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsesión por las 

redes sociales 

 

1. Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales. 

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis 

asuntos relacionados con las redes sociales. 

3. El tiempo que antes destinaba para estar 

conectado(a) a las redes sociales ya no me 

satisface, necesito más. 

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las 

redes sociales. 

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) 

de las redes sociales. 

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme 

a las redes sociales. 

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo 

conectarme a las redes sociales. 

8. Entrar y usar las redes sociales me produce 

alivio, me relaja. 

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el 

sentido del tiempo. 

10. Generalmente permanezco más tiempo en las 

redes sociales, del que inicialmente había 

destinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicción por 

las redes 

sociales 
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Adicción por 

las redes 

sociales 

 

 

 

Falta de control 

personal en el 

uso de las redes 

sociales 

 

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las 

redes sociales.  

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de 

conectarme a las redes sociales.  

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por 

varios días.  

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de 

uso prolongado e intenso de las redes sociales.  

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo 

de pensar en lo que sucede en las redes sociales.  

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso excesivo de 

las redes sociales 

 

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las 

redes sociales.  

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían 

desde las redes sociales a mi teléfono o a la 

computadora.  

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar 

conectado(a) a las redes sociales.  

20. Descuido las tareas y los estudios por estar 

conectado(a) a las redes sociales. 

 21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con 

disimulo a las redes sociales.  

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han 

llamado la atención por mi dedicación y el tiempo 

que destino a las cosas de las redes sociales.  

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las 

redes sociales, me siento aburrido(a).  

24. Creo que es un problema la intensidad y la 

frecuencia con la que entro y uso la red social 
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procrastinación 

Académica 

 

 

 

 

 

 

Autorregulación 

académica 

 

2. Generalmente me preparo por 

adelantado para los exámenes 

3. Cuando tengo problemas para entender 

algo, inmediatamente trato de buscar 

ayuda. 

4. Asisto regularmente a clases. 

5. Trato de completar el trabajo asignado lo 

más pronto posible. 

8. Constantemente intento mejorar mis 

hábitos de estudio 

9. Invierto el tiempo necesario en estudiar 

aun cuando el tema sea aburrido 

10. Trato de motivarme para mantener mi 

ritmo de estudio. 

11. Trato de terminar mis trabajos 

importantes con tiempo de sobra. 

12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas 

antes de entregarlas. 

 

 

 

Postergación de 

actividades 

 

1. Cuando tengo que hacer una tarea, 

normalmente la dejo para el último minuto. 

6. Postergo los trabajos de los cursos que 

no me gustan. 

7. Postergo las lecturas de los cursos que 

no me gustan. 
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Población y muestra 

La población estará comprendida por los estudiantes de 5to año de la Carrera 

Lic. Enfermería perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba, facultad de Cs 

Médicas, Escuela de Enfermería, durante el ciclo lectivo 2022. 

Se tomará como criterio de inclusión a los alumnos inscriptos en todas las 

materias de 5to año y que se encuentren regulares en la carrera. Serán excluidos 

aquellos que no tengan redes sociales activas. 

Según el dato estadístico del Sistema Guaraní perteneciente a la UNC, fueron 

478 alumnos los inscriptos a quinto año. Por lo tanto, se tomará como dato estimado. 

El tamaño de la muestra será tomado a través del método de muestreo aleatorio 

simple. Será representativa porque tiene “Nivel de confianza y Margen de error” y 

permitirá inferir los resultados a la población. Como se trabajará con una población finita 

(>100.000) se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2 𝑁  𝑝  𝑞

ⅇ2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

 

N= 478 (población que ya se conoce) 

Z= 1.96 (teniendo una confiabilidad del 95%) 

e= 0.005 (con un margen de error del 5%) 

p= 0.5 (probabilidad a favor) 

q= 0.5 (probabilidad en contra, porque q= 1-0.5 = 0.5) 

 

𝑛 =
(3.84) ⋅ (478) ⋅ (0.50) ⋅ (0.50)

(0.0025) ⋅ (477) + (3.84) ⋅ (0.50) ⋅ (0.50)
=  

458.9

2.15
=→ 213.4 → 213  

 

Según los cálculos realizados la muestra será de 213 personas. 
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Fuentes, técnicas, e instrumentos de recolección de datos 

 Los datos para este proyecto de investigación serán recolectados mediante 

fuentes primarias, debido a que la información se obtendrá directamente de la población 

en estudio: Estudiantes de 5to año de la Escuela de Enfermería de la UNC. 

La técnica que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta en 

modo de cuestionarios auto-administrados, relacionados a las variables en estudio y sus 

respectivas dimensiones e indicadores.  

Se administrarán los cuestionarios a través de instrumentos validados, que 

presentan una introducción que explica la manera de completarlo y el propósito del tema 

abordado. Todos serán completados de manera anónima. 

En un primer momento se entregará un cuestionario de presentación que consta 

de 10 preguntas con datos socio-demográficos y personales. 

Luego se aplica el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales de Salas y 

Escurra, el cual cuenta con 24 ítems y debe contestarse marcando con una cruz en las 

opciones: Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Rara vez, Nunca; y se puntúa de 0 a 4. 

Del ítem 1 al 10 pertenece a la dimensión Obsesión por las redes sociales; del 11 

al 16, pertenece a la Falta de control personal y del 17 al 24 al Uso excesivo de las redes. 

 También se utilizará la Escala de Procrastinación Académica de Busko adaptada 

por Domínguez et al. (2014), que consta de 12 ítems con cinco opciones de respuestas: 

Nunca, Pocas veces, A veces, Casi siempre y Siempre) y se puntúa con una escala tipo 

Likert del 1 al 5. Los ítems 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12,13 y 14 pertenecen a la dimensión 

Autorregulación del aprendizaje, mientras que el 1, 8 y 9 a la dimensión Postergación de 

actividades.  

Esta escala puede ser administrada individual o colectivamente, siendo el tiempo 

de aplicación entre 10 y 15 minutos. 

Estos datos permitirán identificar la presencia de adicción a redes sociales y de 

procrastinación académica en los alumnos. 
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PLANES 

Plan de recolección de datos: 

El instrumento para la recolección de datos, será aplicado a los estudiantes del 

5to año de la Escuela de Enfermería durante el ciclo lectivo 2023.  

 En primera instancia, se solicitará previa autorización a la Directora de la Escuela 

de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas para llevar a cabo el proyecto. 

(ANEXO 1)  

 Luego se solicitará el permiso a los docentes de las materias de 5to año que son: 

Taller de trabajo Final, Administración y Deontología y Enseñanza en enfermería 

para ingresar durante los días de dictado de clases a realizar las encuestas. (Se 

avisará a los alumnos que aquellos que ya realizaron el cuestionario en otra 

asignatura no deben volver a realizarlo). 

 Más tarde se entregará el consentimiento informado para ser firmado por cada 

alumno. (ANEXO 2) 

 Se entregará el cuestionario de presentación donde colocarán datos 

sociodemográficos. (ANEXO 3) 

 Por último, se entregará el cuestionario de Adicción a Redes Sociales y el de 

Procrastinación Académica. (ANEXO 4 y 5) Ambos se realizarán en un tiempo 

estimado entre 15 a 30 minutos para que cada estudiante responda. 
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Plan de procesamiento de datos: 

 Los datos obtenidos a través de los cuestionarios serán numerados (del 1 al 213) 

ordenados en una Tabla matriz por cada instrumento utilizado realizada en una 

planilla de Excel. (ANEXO 6 y 7). 

 Posteriormente se realizará la tabulación de los datos organizados en la Tabla 

Matriz en una Tabla de Frecuencias, igualmente una por cada cuestionario 

utilizado. Se realizará en un primer momento la organización de los datos socios 

demográficos y personales, luego se continuará con las variables estudiadas. Se 

procederá al establecimiento de frecuencias absolutas y porcentajes para cada 

variable en estudio respecto a sus dimensiones: Obsesión a redes sociales, falta 

de control personal y uso excesivo para uno y postergación de actividades y 

autorregulación del aprendizaje para el otro. 

 Categorización: El Test de adicción a las redes sociales de Escurra y Salas 

(2014) está conformado por 24 ítems, y con un sistema de calificación de cinco 

puntos, desde 0 a 4. (0) nunca, (1) rara vez, (2) algunas veces, (3) casi siempre, y 

(4) siempre. El puntaje final se obtendrá sumando cada valor de los 24 indicadores 

según la respuesta obtenida. El valor máximo de puntos a obtener es 96, por lo 

cual se valoraría el nivel de adicción general de 0 a 96, a mayor puntaje se 

considera mayor conducta adictiva.  

Los ítems están distribuidos en 3 factores o dimensiones. Por lo tanto, es 

conveniente separar este puntaje entre dimensiones para poder identificar en que 

afección está teniendo mayores problemas, así pues, un individuo puede tener obsesión 

por redes sociales sin que ello signifique una falta de control en el uso de ellas, lo que 

permitirá además pensar en programas de ayuda más adecuados: 

1. Obsesión por las redes sociales: corresponde al aspecto cognitivo en relación a 

las redes sociales, tener pensamientos sobre ellas, imaginar situaciones 

relacionadas a las redes, etc. Esta dimensión está conformada por 10 ítems, por lo 

cual su escala de valoración será de 0 a 40, mientras más se aproxime a 40 puntos 

será mayor su obsesión por las redes sociales. 

2. Falta de control personal en el uso de las redes sociales: Tiene relación a la 

dificultad para organizar y regular el uso de las redes, lo que conlleva mayormente 

al descuido personal y de actividades y diligencias que quedan desplazadas. Esta 

dimensión está conformada por 6 ítems. Por lo que su escala de valoración será de 

0 a 24 puntos. A mayor aproximación a 24, mayor es la falta de control.  
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3. Uso excesivo de las redes sociales: Se refiere mayormente al tiempo destinado 

al uso de las redes. Está constituido por 8 ítems, por lo tanto, de valorará de 0 a 32 

puntos. El puntaje más cercano a 32 indicaría un uso excesivo de las redes. 

La escala de procrastinación académica (EPA) (adaptada por Domínguez et 

al., 2014): Esta adaptación consta de 12 ítems que se califican de 1 a 5 puntos. (1) 

Nunca, (2) Pocas veces, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. No se puede realizar 

una suma general sino una por dimensión ya que están mezcladas en el mismo 

instrumento, y tienen aspectos negativos y positivos: 

1. Postergación de actividades: Se refiere a posibilidad de dejar diligencias y 

obligaciones escolares para más tarde. Contiene solo 3 ítems, se evaluará de 0 a 15 

puntos. A mayor puntaje tendrá una mayor conducta procrastinadora. 

2. Autorregulación académica: Encuadra la capacidad de manejo de nuestras 

obligaciones académicas y cumplimiento de responsabilidades. Contiene 9 ítems, al tener 

aspectos positivos el mayor puntaje indicaría una mejor conducta autoregulada sobre 

cuestiones académicas, por lo tanto, indicaría una baja probabilidad de ser procrastinador. 

Plan de presentación de datos 

La presentación de los datos se realizará mediante tablas simples, de simple y doble 

entrada y gráficos representativos. 
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TABLAS Y GRÁFICOS: DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Datos personales de los estudiantes de la Escuela de Enfermería del ciclo lectivo 2022 

que cursan el 5to año. 

 

Tabla 2 

 

 

Año de ingreso de los alumnos de 5to año de la EE de la 

UNC del segundo semestre. Año 2022 

Año Ingreso F % 

<2008   

2009-2014   

2015-2018   

>2018   

TOTAL 213 100 

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Datos 

sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Fuente: Tabla 2. Datos sociodemográficos 

 

 

Tabla 1 

 
Edad de los alumnos de 5to año de la EE de la 

UNC del segundo semestre. Año 2022 

Edad F % 

20-28   

29-39   

40-50   

>51   

TOTAL 213 100 

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Datos 

sociodemográficos 

 

 

Fuente: Tabla 1. Datos sociodemográficos 

Edad de los alumnos de la EE de 
la UNC, 2° semestre. Año 2022

20-28

29-39

40-50

>51

Año de Ingreso de los alumnos de 
la EE, de la UNC. 2° semestre. Año 

2022

<2008

2009-
2014

2015-
2018

>2018

Gráfico 1 

Gráfico 2 
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Tabla 4 

 

Nacionalidad de los alumnos de 5to año de la EE de la 

UNC del segundo semestre. Año 2022 

Nacionalidad F % 

Argentina   

Peruana   

Boliviana   

Otra   

TOTAL 213 100 

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Datos 

sociodemográficos 

Fuente Tabla 4. Datos sociodemográficos 

 

Tabla 3 

Género de los alumnos de 5to año de la EE de la UNC 

del segundo semestre. Año 2022 

Género         F % 

Femenino   

Masculino   

No binario   

Otros   

TOTAL 213 100 

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Datos 

sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3. Datos sociodemográficos 

 

Género de los alumnos de la EE de 
la UNC, 2° semestre. Año 2022 

Femenino

Masculino

No binario

Otros

Nacionalidad de los alumnos de la 
EE de la UNC, 2° semeste. Año 

2022

Argentina

Peruana

Bolivia

Otra

Gráfico 3 

 

 

 

Gráfico 4 
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Tabla 5 

 

Nivel económico de los alumnos de 5to año de la EE de 

la UNC del segundo semestre. Año 2022 

Trabaja F % 

Si   

No, y no 

busco 

  

No y busco   

TOTAL 213 100 

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Datos 

sociodemográficos 

 

 

Fuente: Tabla 5. Datos sociodemográficos 

Tabla 6 

Estado familiar de los alumnos de 5to año de la EE de 

la UNC del segundo semestre. Año 2022 

Hijos F % 

No   

1--2   

2--3   

>3   

TOTAL 213 100 

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Datos 

sociodemográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 Datos sociodemográficos 
 

Nivel económico de los alumnos 
de la EE, de la UNC. 2° semestre. 

Año 2022

Si

No y no
busco

No y busco

Estado familiar de los alumnos de 
5to año de la EE de la UNC del 2°

semestre. Año 2022 

No

1--2

2--3

>3

Gráfico 5 

Gráfico 6 
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TABLA N° 7: Adicción a redes sociales 

Obsesión por las redes sociales en alumnos de la EE de la UNC, 2° semestre.  Año 2022 

 

Obsesión por las redes sociales 

Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F %   

Siento gran necesidad de 

permanecer conectado(a) a las 

redes sociales 

                      

Necesito cada vez más tiempo para 

atender mis asuntos relacionados 

con las redes sociales 

                      

El tiempo que antes destinaba para 

estar conectado(a) a las redes 

sociales ya no me satisface, 

necesito más 

                      

Apenas despierto ya estoy 

conectándome a las redes sociales. 

                      

No sé qué hacer cuando quedo 

desconectado(a) de las redes 

sociales 

                      

Me pongo de malhumor si no puedo 

conectarme a las redes sociales 

                      

Me siento ansioso(a) cuando no 

puedo conectarme a las redes 

sociales. 

            

Entrar y usar las redes sociales me 

produce alivio, me relaja 

            

Cuando entro a las redes sociales 

pierdo el sentido del tiempo 

            

Generalmente permanezco más 

tiempo en las redes del que 

inicialmente había destinado. 

            

TOTAL             

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Test de adicción de redes sociales  
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Falta de control personal en el uso de redes sociales en alumnos de la EE de la UNC. 2° 

semestre. Año 2022 

 

Falta  de control personal en el 

uso de redes sociales  

Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F %   

Pienso en lo que puede estar 

pasando en las redes sociales 

                      

Pienso en que debo controlar mi 

actividad de conectarme a las 

redes sociales 

                      

Puedo desconectarme de las redes 

sociales por varios días 

                      

Me propongo sin éxito, controlar 

mis hábitos de uso prolongado e 

intenso de las redes sociales. 

                      

Aun cuando desarrollo otras 

actividades, no dejo de pensaren lo 

que sucede en las redes sociales 

                      

Invierto mucho tiempo del día 

conectándome y desconectándome 

de las redes sociales 

                      

TOTAL             

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Test de adicción a redes sociales  
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Uso excesivo de las redes sociales en alumnos de la EE de la UNC, 2°semestre.  

Año 2022 

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Test de adicción a redes sociales. 

 

 

 

Uso excesivo de las redes 

sociales         

Nunca Casi 

nunca 

Rara 

vez 

Casi 

siempre 

 Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F %   

Permanezco mucho tiempo 

conectado(a) a las redes sociales 

                      

Estoy atento(a) a las alertas que 

me envían desde las redes 

sociales a mi teléfono o a la 

computadora 

                      

Descuido a mis amigos o familiares 

por estar conectado(a) a las redes 

sociales 

                      

Descuido las tareas y los estudios 

por estar conectado(a) a las redes 

sociales 

                      

Aun cuando estoy en clase, me 

conecto con disimulo a las redes 

sociales. 

                      

Mi pareja, o amigos, o familiares; 

me han llamado la atención por mi 

dedicación y el tiempo que destino 

a las cosas de las redes sociales 

                      

Cuando estoy en clase sin 

conectar con las redes sociales, 

me siento aburrido(a). 

            

Creo que es un problema la 

intensidad y la frecuencia con la 

que entro y uso la red social 

            

TOTAL             
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Tabla N° 8: Procrastinación Académica 

Autoregulación académica en alumnos de la EE de la UNC, 2° semestre. Año 2022 

 

Autoregulación académica 

Nunca Pocas 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F %   

Generalmente me preparo por 

adelantado para los exámenes. 

                      

Cuando tengo problemas para 

entender algo, inmediatamente trato 

de buscar ayuda. 

                      

Asistoregularmente a clases.                       

Trato de completar el trabajo 

asignado lo más pronto posible. 

                      

Constantemente intento mejorar mis 

hábitos de estudio 

                      

Invierto el tiempo necesario en 

estudiar aún cuando el tema sea 

aburrido 

                      

Trato de motivarme para mantener 

mi ritmo de estudio. 

            

Trato de terminar mis trabajos 

importantes con tiempo de sobra. 

            

Me tomo el tiempo de revisar mis 

tareas antes de entregarlas. 

            

TOTAL             

Fuente: Cuestionario autoadministrado. Escala de procrastinación académica 
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Postergación de actividades en alumnos de la EE de la UNC, 2° semestre. Año 2022 

 

Postergación de actividades 

Nunca Pocas 

veces 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre TOTAL 

F % F % F % F % F %   

Cuandotengo que hacerunatarea, 

normalmente la dejo para el 

últimominuto 

                      

Postergolostrabajos de loscursos 

que no me gustan. 

                      

Postergo las lecturas de loscursos 

que no me gustan. 

                      

TOTAL                       

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Tabla 7. Datos de Test de adicción a redes sociales 

Gráfico 8 

 

Fuente: Tabla 8. Datos de Escala de procrastinación académica. 

Adicción a Redes Sociales en los alumnos 
de la EE 

de la UNC, 2° semestre. Año 2022

Obsesión por las redes
sociales

Falta de control personal
en el uso de las redes
sociales

uso excesivo de redes
sociales

Procrastinación académica en alumnos de la 
EE de la UNC, 2°semestre. Año 2022

Postergación de
actividades

Autoregulación
académica
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Análisis de datos: 

Se analizarán los datos mediante la aplicación de estadística descriptiva a través 

del análisis e interpretación de datos que facilitarán el logro de los objetivos propuestos 

destinados a: determinar el grado de obsesión por las redes sociales de los alumnos, 

la capacidad de autocontrol personal con respecto al internet y el tiempo destinado a 

su uso e Identificar la tendencia a posponer tareas académicas en los alumnos. 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

PERIODO 2023 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPT 

 

OCT 

 

NOV 

Revisión del 

Proyecto 

       

Recolección de 

datos 

       

Procesamiento de 

datos 

       

Presentación de 

resultados 

       

Analisis de 

resultados 

       

Redacción del 

informe 
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PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN EL 

AÑO 2023 

CONCEPTO DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

RRHH Investigadores 4 - - 

VIATICOS Transporte 16 $50 $800 

MATERIALES Fotocopias 500 $1.50 $750 

 Folios A4 12 $8 $96 

 Lapiceras 4 $40 $160 

 Carpetas A4 4 $150 $600 

 Resaltadores 2 $120 $240 

IMPREVISTOS - - $1000 $1000 

TOTAL    $3646 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

A la Sra. Directora 

De la Escuela de Enfermería 

De la Facultad de Cs. Médicas 

De la Universidad Nacional de Córdoba. 

S_________/______D 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a UD. A fin de solicitar autorización para la ejecución del 

proyecto de investigación sobre el tema “Adicción a redes sociales y procrastinación 

académica” de esta institución educativa. Siendo los autores del mismo los técnicos en 

enfermería Calderón, Florencia DNI 35.785.235 Ducca, Emiliano DNI Ferrari, Enzo DNI 

38.279.490 y Heredia, Gimena DNI, egresados de esta unidad académica. 

El objetivo de la misma es la ejecución del proyecto de investigación, el cual fue 

presentado y aprobado como requisito para finalizar los estudios de grado. Por tal motivo 

se solicita su apreciable colaboración y predisposición. 

Sin otro particular, saludan atte. 
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ANEXO N°2 
“CONSENTIMIENTO INFORMADO” 

 

Título de la investigación: Adicción a las redes sociales y procrastinación 

académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba en el 

segundo semestre del año lectivo 2022.  

Mediante el presente documento, se solicita su consentimiento para brindar 

información que se utilizará en un estudio que tiene como objetivo establecer la existencia 

de adicción a las redes sociales y de procrastinación académica los estudiantes de la 

Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba en el segundo semestre 

del año lectivo 2022.  

La decisión de participar es voluntaria. Si acepta, se garantiza el anonimato, 

confidencialidad de sus respuestas y el derecho de abandonarlo cuando desee. Los datos 

obtenidos serán utilizados únicamente con fines investigativos.  

Su contribución favorecerá la obtención de información para el actual estudio 

sobre adicción a redes y procrastinación académica, como así también la realización de 

estudios posteriores relacionados al tema.  

Si le surge alguna pregunta o desea más información respecto a la investigación 

no dude en consultarla. 

Al firmar este documento significa que ha comprendido esta información 

presentada y ha decidido participar. 

 

 

Firma del Participante……………………………….  

 

 

Fecha…………………………… Firma del Investigador………………………. 

 

 

 

 
 

Córdoba…………………………. 2022 
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ANEXO N°3 

Ud. participará voluntariamente del estudio sobre procrastinación académica y 

adicción a redes sociales que realizarán los alumnos de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Córdoba, por lo que le pedimos sinceridad en sus respuestas. 

Antes de responder a los cuestionarios le pedimos que nos proporcione los siguientes 

datos: 

 
 
Edad: ……… 
 
Género: 
 
Femenino ()         Masculino ()          No binario ()          Otro................ 
 
Nacionalidad:  
 
Argentina ()            Boliviana ()            Peruana ()            Otra…………… 
 
Año de ingreso a la carrera…………………… 
 
Año que cursa actualmente…………………… 
 
Cantidad de materias adeudadas……………… 
 
¿Trabaja actualmente? 
 
Sí ()                        No, y no busco ()                No, estoy buscando () 
 
¿Tiene Hijos? 
 
(SI)                          (NO)                                      ¿Cuántos?............... 
 
¿Tiene redes sociales activas? 
 
 (SI) (NO) 
 
Si su respuesta es NO, por favor, entregue los cuestionarios al encuestador 
 
Muchas gracias 
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ANEXO N° 4 
ARS(Escurra y Salas) 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales propuestos por los 

autores Escurra y Salas (2014), por favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existe respuestas 

adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, 

piensa o hace: 

Siempre S    Casi siempre CS Algunas veces AV Rara vez RV  Nunca N 

N° 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las redes 

sociales. 

     

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes sociales ya no 

me satisface, necesito más. 

     

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente 

había destinado. 

     

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales.      

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las 

redes sociales. 

     

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las 

redes sociales. 

     

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las redes 

sociales. 

     

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono 

o a la computadora. 

     

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales.      

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales.      

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales.      

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y el 

tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 

     

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento aburrido(a).      

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso la red 

social. 
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ANEXO N°5 

 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 

EPA 

Deborah Ann Busko (1998) Adaptación: Domínguez, Villegas y Centeno 

 

Instrucciones 

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

modo de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 meses de tu vida como 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Ítems S CS A CN N 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para elúltimo 

minuto 

Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes 

Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamentetrato de 

buscar ayuda 

Asisto regularmente a clases 

Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible 

Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan 

Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan 

Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio 

Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema 

seaaburrido 

Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio 

Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra 

Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas 

     

S SIEMPRE (Me ocurre siempre) 

CS CASI SIEMPRE (Me ocurre mucho) 

A A VECES (Me ocurre alguna vez) 

CN POCAS VECES (Me ocurre pocas veces o casi nunca) 

N NUNCA (No me ocurre nunca) 
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ANEXO N°6: Tabla matriz de datos Sociodemográficos 
 E

s
tu

d
ia

n
te

s
  
  
  
 

Datos socio-demográficos 
E

d
a

d
  

A
ñ
o
 d

e
 

In
g
re

s
o

 

G
é
n
e
ro

 

N
a
c
io

n
a
lid

a
d

 

T
ra

b
a
jo

 

H
ijo

s
 

2
0
-2

8
 

2
9
-3

9
 

4
0
-5

0
 

>
5

0
 

>
2
0
0
8

 

2
0
0
9
-2

0
1
4
 

2
0
1
5
-2

0
1
8
 

>
2

0
1

9
 

F
e
m

e
n
in

o
 

M
a

s
c
u
lin

o
  

N
o

 b
in

a
ri
o
 

O
tr

o
  

A
rg

e
n

ti
n
a
 

B
o

liv
ia

n
a

  

P
e

ru
a

n
a
  

O
tr

a
 

S
i 

N
o
 y

 n
o
 b

u
s
c
o
 

N
o
, 

y
 b

u
s
c
o
 

N
o
 

1
-2

 

3
-4

 

>
4
 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        

… 

213 
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Tabla matriz de adicción a redes 

Obsesión por las redes sociales 
Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R 

Alum 

1           S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 

2           S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 

3           S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 

4           S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 

5           S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 

6           S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 

7           S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 

… 
213 

          S 

          CS 

          AV 

          RV 

          N 
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Falta de control personal 
Ítems 1 2 3 4 5 6 R 

Alum 

1       S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 

2       S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 

3       S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 

4       S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 

5       S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 

6       S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 

7       S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 

… 
213 

      S 

      CS 

      AV 

      RV 

      N 
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Uso excesivo 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 R 

Alum 

1         S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 

2         S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 

3         S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 

4         S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 

5         S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 

6         S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 

7         S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 

… 

213 

        S 

        CS 

        AV 

        RV 

        N 



 

72 
 

Tabla Matriz de Procrastinación 

Fact
ores 

Autorregulación académica Postergación de 
actividades 

 

Ítem 2 3 4 5 6 7 10 11 12 1 8 9 Resp 

Alum 

1             S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 

2             S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 

3             S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 

4             S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 

5             S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 

6             S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 

7             S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 

… 
213 

            S 

            CS 

            AV 

            RV 

            N 
Córdoba, febrero 2022 


